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INTRODUCCIÓN. 

La elaboración del presente trabajo tiene como h1pótes1s central 

demostrar cómo es que a través de las reformas electorales que se han llevado a 

cabo desde 1977 hasta la mas reciente de 1996. el Partido Acción Nacional (PAN) 

ha logrado acceder a mayores espacios de representación 

El PAN es la segunda fuerza política del pais es un partido que avanza y 

que eventualmente puede ganar Por ello comenzamos nuestro estudio con un 

anátis1s que explique este avance 

En la historia del partido existen vanos ep1sod1os sin estudiar: no solo de 

su evoluc1ón 1deológ1ca. sino también de su vida interna. el impacto de sus cambios 

estatutanos. sus esporádicas alianzas electorales con otras fuerzas polit1cas (el 

sinarqu1smo a finales de los cuarenta o el neocarden1smo en los años ochenta) sus 

luchas internas. la naturaleza de sus esc1s1ones (a mediados de los sesenta. finales 

de los setenta y a pnnc1pios de Jos noventa). su relación con el gobierno. asi como 

muchos aspectos que caracterizan la vida de un partido polittco 

Por lo antenormente expuesto y esperando que el presente traba10 pueda 

ser de utilídad para los estudiosos en la materia. nuestro objeto de estudio será el 

partido de oposición más antiguo del sistema electoral mexicano (el PAN). inmerso 

en una sene de negociaciones que permitieron que en 1996 se reformaran varios 

articulas constitucionales, y que se autorizaran reformas al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). El PAN participó en las 



drferentes mesas de negocracrones que se abneron para dicho efecto El ob,et1vo de 

la invest1gac1ón es demostrar cuáles fueron las causas que llevaron al partido a 

participar en Ja reforma electoral. para lo cual es necesario observar sus propuestas 

Hoy en día la d1vers1dad de relaciones entre 1nd1v1duos. de éstos. con las 

1nst1tuc1ones de las cuales forman parte es muy compleja por ello ··en la s1tuac1ón 

actual. la 1nvest1gac1ón social y polit1ca en su con1unto no esta en cond1c1ones de 

satisfacer los requ1s1tos de una estricta def1nic1on de metodo y e.xpllcac1on c1entif1ca·.-

y tiende deb1l1tar las diferentes teorias encargadas del estudio p0Jít1co Debido a 10 

anterior. el presente trabaJO lo desarrollaremos en base a un aná/ls1s empirrco. ya 

que la bUsqueda de respuestas para def1n1r el proceso en el cual se encuentra 

rnmerso nuestro ob1eto de estudio. las daremos en base a la experiencia y la 

observación: recurriendo a conceptos de diversas corrientes para determinar un 

lengua1e comUn 

Para poder describir los motivos por Jos que este partido part1c1pa en las 

negoc1ac1ones estructuraremos el presente traba10 en 4 capitulas 

En el primer capitulo daremos Ja explicación de los principales conceptos 

que serán utilizados a lo largo del presente. éstos representan el sustento de 

nuestra investigación; y es asi como aparecerán los conceptos de partido polit1co, 

sistema de partidos. y sistema electoral 

Para la conceptual1zacrón de partido polit1co basamos nuestro estudio en 

fa noción que de ellos tienen los llamados clásicos del estudio de los partidos 

• Bartolim. Slcfano. 00~fccodoJog.ia de la 1nvcst1gac16n poUw:a"". en :\lanual dC" ch."nl'.'ia nolitiC'a Ahall.l'..:I 
Um'\.crsidad Tcx1os. f\.fadnd. l'JH.9. p. 40 



políticos: Maurice Ouverger. y Giovanni Sartori, estos autores definen el desarrollo 

de los partidos con base en el desarrollo de la democracia Para la presente 

investigación observamos que esta defin1c1ón puede ser ampliada tomando en 

cuenta las funciones y el marco jurídico que existe en nuestro pais para poder 

actualizar de cierta manera este concepto y que se adapte de me1or forma al 

desarrollo de nuestra 1nvest1gac1ón. para el sistema de partidos de igual manera se 

estudiaron las definiciones de los clásicos aunque se observó que la def1n1c1ón de 

Giovanni Sanan resulta la mas completa. 

Por Ultimo el sistema electoral En este punto analtzarernos cuáles son las 

partes que conforman al sistema electoral. y lo e1emplificaremos con el sistema 

electoral mexicano vigente en 1995 Es necesario mencionar que con las reformas 

electorales se ha mod1f1cado este sistema. y que su estructura actual responde a los 

cambios que se han realizado a lo largo del tiempo en las principales reformas 

electorales. 

En el segundo capítulo hacemos un análisis de los antecedentes 

históricos del PAN así como una breve expos1c1ón de los principales puntos de las 

reformas electorales más importantes de 1977 a 1994 Hacernos la aclaración. 

debido a que los cambios a los artículos Constitucionales que se llevan a cabo son 

muchos y por la estructura del traba10 seria 1mpos1ble tocar todas y cada una de 

ellas. Por ejemplo podemos mencionar que en la reforma electoral de 1993 se 

reforman más de 200 artículos del Cofipe.. Si tomamos en cuenta que casi cada 

··"El p:nodo c~trJordtnano de scs1onc<i. dur::mlc los mc!>CS Je agosto ~ Sol!plh!ltlbre de l'JtJJ. se :iprotx::aron las 
n:fonnas a 5CIS aniculos de ta Const1tuc1on en matcna clc..-ctora.I ~· adiciones a 2!i2 aniculos del COFIPE." citado 



articulo reformado podría ser el tema de investigación para la realización de una 

tesis, et tiempo destinado para el anát1s1s de cada uno rebasan por mucho a los 

tiempos y ob¡etivos de nuestra 1nvest1gac1ón, por lo cual centraremos nuestra 

atención en mencionar los pnnc1pales puntos. como son los antecedentes históricos 

del PAN. 1nic1ando con las caracteristicas más importantes de su fundación y los 

principales momentos que ha tenido a lo largo de su h1stona. mencionando quiénes 

han sido sus principales dmgentes y algunos problemas y s1tuac1ones importantes 

del partido 

En lo referente a las reformas electorales. tocaremos los puntas más 

importantes de cada una de ellas y revisaremos el impacto que han tenido en el 

sistema de partidos en México 

En el tercer capitulo analizaremos las propuestas del PAN durante et 

desarrollo de las negoc1ac1anes. para lograr las acuerdos de reforma en materia 

electoral y del D1stnto Federal de 1996. descnbiremos brevemente cuales fueron los 

canales por media de los cuales et partido dio a conocer sus propuestas. ta 

coyuntura en que se llevaran a cabo las negociac1ones así como las conctus1ones de 

dichos traba1os 

Un factor de influencia en las negociaciones fueron tos resultados del 

PAN en las elecciones locales y municipales. Estos definieron en gran medida su 

en Becerra Chá'-CL.. Ja\.1c:r. ""entre el :iutont.3nsmo ~ .. la dcmocr.u::aa_ las rcfonnas elcctor.ilcs del So!'\.cn10 de 
...ahnas". en /'oll.'f 9~. Estudios teóricos. urbano-rurales y polilico electorales. UA.,t-ll't.apalapa Anuano l<J'>S. 
pp. 139-1.JJ. 



pastura en las negociaciones. es por ello que en este capitulo senalaremos y 

citaremos algunas cifras de los resultados que el PAN ha obtenido en el plano local. 

En el cuarto capitulo. abordaremos los puntos más sobresalientes de la 

reforma electoral de 1996. realizando un anáJ1s1s breve de cada in1c1at1va. para un 

mayor entendimiento de las causas que prop1c1aron estos cambios 

De acuerdo a la información obtenida. uno de los prrnc1pales puntos de la 

reforma cons1st1ó en lo referente al Distrito Federal. lo cual 1mpl1ca prrnc1palmente la 

elección del Jefe de Gobierno del 01stnto Federal. esta elección se realizará por 

voto directo Lo anterior es algo que nunca se habia logrado y para 1997 gracias a 

las reformas y las propuestas de los partidos se llevarán a cabo elecciones para que 

los ciudadanos de la capital puedan elegir por esta via a sus candidatos a la 

regencia capitalina 

Como se ha dicho antenormente. las articulas const1tuc1onales que se 

reformaron. son conclus1ones de las negoc1ac1ones entre los partidos. los cuales 

después de alcanzar el consenso las aceptan_ Por lo tanto las propuestas del PAN 

también muestran la aceptación del partido a estos puntos. y no podríamos realizar 

una separación. Lo que podemos decir es que todos los puntos que aqui 

abordaremos fueron aprobados por el PAN. y solamente nos detendremos en 

señalar las diferencias principales de estos puntos. con las propuestas in1c1ales del 

partido. 

Las propuestas iniciales del PAN, las encontramos en su plataforma 

electoral 1994-2000, los 10 puntos del PAN y PRO, presentados en diciembre de 



1995; la agenda simplificada para la reforma electoral presentada por el PAN en 

enero de 1996 así como de las propuestas de su grupo parlamentario presentadas a 

inicios de abril de 1996 

Durante la realización del presente traba¡o. nos enfrentamos a un par de 

problemas. El primero tuvo que ver con Ja cuestión del tiempo. ya que al in1c1ar la 

presente 1nvesllgac1ón en septiembre de 1996 las reformas legales al Código 

Federal de lnst1luc1ones y Procesos Electorales aun no se habian llevado a cabo. En 

segundo lugar. por Ja actualidad del tema hacemos la aclaración que con lo 

referente a las propuestas iniciales del PAN. más exactos la agenda simplificada 

presentada por el PAN en enero de 1996. no fue posible consultar la fuente original 

y recurrimos a una fuente secundaria 

Al final plasmamos las conclusiones a las que llegamos con la realizacrón 

de la 1nvest1gac1ón y la b1bl1ografia que s1rv1ó de base para el mismo fin Asi también 

como los anexos que consideramos pertinentes para que el lector al consultarlos 

pueda obtener una información mas amplia de algunos puntos de interés 1nclu1dos al 

interior de los capítulos 

..... La fuente sccundan:1 a J.- cu.al rccummos fue 1.- p~ntada por el Grupo de Diputados Ciucbdanos. ~ 
unalirka marn la ITfonna drl E"lado l. la cd. LVI Legislatura. Cám.oira de Diputados. México. D.F .. 199~. 70 
P- en este documc!nto aparecen J~ pnnc1palcs puntos de la agcnd::a presentada por el PA."1. compar.1ndo sus 
propuestas con las pn:scnt:ldas por airas fucr,as politic.as. 



CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL. 



1.1. Partido polltico. 

Al hablar sobre partidos politrcos un tema bastante amplio y del cual se han 

escrito muchas y muy variadas obras Para los estudiosos de la c1enc1a política la 

investigación de este tema por lo amplio de la bibliografía resulta de lo más 

compl1cado. debido a la gran cantidad de partidos polittcos que existen en el 

contexto 1nternac1onal. y es muy probable que las 1nvest1gac1ones actuales se 

centren en algún pais en especial y a estudios de partidos específicos. debido a la 

gran 1nformac1ón que se debe procesar 

Para poder defrrnr el concepto de partido polit1co. se debe de tener en 

cuenta que existen vanos autores y corrientes teoncas que lo estudian y definen por 

sus orígenes y desarrollo Por lo anteriormente expuesto podemos utilizar la 

clas1f1cac1ón que de ellos hace Octav10 Rodriguez ArauJO. el cual Jos d1v1de de la 

siguiente manera 

1.· Las teorías 1nst1tuc1onales. que destacan los desarrollos paralelos entre la 

democracia y los partidos 

2.· Las teorías h1stóncas que 1nsrsten en el papel determinante que tienen los 

acontecimientos en un momento dado. de tal manera que originan la formación de 

Jos par11dos. 

3.· Las teorías que relacionan el surgimiento de los partidos con el conjunto de actos 

tendientes a cambiar las formas tradicionales de organización social (proceso de 

modern1zac1ón). 1 

1Rodrig:uC/ Arau10. (A:lJ\.lo .. Los p;.1n1dos polil1cos"". en r-..tartínCL Sil"'ª· l\.fario. CCoorcO. Dkciom1rio de 
Polifica"' Adminidr~1ciflo P'Uhlica .. la.cd. Talleres de lmprcnu f\.1odcmisla. ?\.fCx.ico. D.F .• 19'-J~. p.139. 



;! , v·, 

Dentro de las teorias 1nst1tuc1onales sobresalen fas obras de Max Weber y 

Maurice Duverger. Para este Ultimo. el desarrollo del partido político esta ligado al 

de la democracia. esto es debido a la extensión del sufragio popular y de las 

prerrogativas parlamentarias. Generalmente los grupos parlamentarios nacen antes 

de los corT11tés electorales. ya que habia asambleas políticas antes de que se 

realizaran elecciones. Los com1tes electorales se crean a la par de la adopción del 

sufragio un1versaL ya que esto provoco que se h1c1era necesario la organ1zac1ón de 

los nuevos electores 

Una ve.z nacidas estas do~ células n1adres. grupos par1amentanos. y com1les 

electorales. basta con que una coorct1nac1on permanenre se establezca entre esros 

y que los /a.zos regulares los unan a aquéllos. para que nos encontremos frente a 

un verdadero par11do ;: 

Una vez que se crea el partido. éste busca hacerse de un grupo mayor de 

miembros y crea nuevos comités electorales en los lugares donde carecía de ellos. 

éstos quedan subordinados por el partido desde el centro. al desarrollo de los 

partidos en base a la lógica de Ja reJac1on entre comités electorales y grupos 

parlamentarios. Duverger los clasifica en partidos de creación interna. 

Los partidos de creación externa son los que se desarrollan por rnstuuciones 

que tienen act1v1dades fuera de fas elecciones y el parlamento, como por ejemplo: la 

Iglesia, sindicatos. grupos de intelectuales. comerciantes e industriales. Es 

.:Ou\crgcr. :\l<Juru:c f.0<11 naniffo,. 11olilku ... Lito EJic1011csOlimp1a. S.A. J\.fC.'-iCO. 197"'. p. 21. 
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necesario tener en cuenta que para Duverger "los partidos datan de hace apenas 

siglo y medio. en ese entonces con excepción de los Estados Unidos. ningUn pais en 

el mundo los conocia .. :i 

Hasta este momento podemos decir que hemos abordado el nacimiento del 

partido politice. y lo anterior nos md1ca que su historia no es muy larga. Para poder 

definir los partidos polit1cos que conocemos en la actualidad. debemos tener en 

cons1derac1ón otros elementos ya que su desarrollo en cada pais es muy variado y 

muy especifico 

Cuando nace el partido polit1co, los ciudadanos van hacer uso de este 

instrumento para lograr. a través de las elecciones. verse representados en el 

gobiemo. Desde este punto y con base en Duverger podemos realizar un esquema 

histórico muy general de los partidos políticos A prmc1p1os del presente siglo los 

partidos empiezan a incorporar a grandes cantidades de gentes traba¡adoras del 

campo y la ciudad. formando las llamados partidos de masas 

Los pnmeros partidas de masas que fueran de caracter obrero. estaban 

encargados de afirmar una 1dent1dad de clas.e y de transm1t1r pautas. de 

comportamiento y valores que configuraban la cultura de la clase obrera ~ 

Una parte muy importante de los partidos politices es su ideología. Debido al 

triunfo de la revolución en Rusia que el ala izquierdista de la Segunda Internacional 

~lhi\b p. 15 
'Carden.as Grncaa_ Jaunc Partido• uolltico'I " democracia. la.cd. IFE. !\.1é:-taco. l ')96. p.2~. 



se vuelve una corriente doctrinaria entre el proletariado mundial y eso explica que en 

muchos paises aparezcan los partidos comunistas y soc1al1stas 

Una vez que se crea el partrdo político. va a tener vanas funciones 

generales. entre las cuales podemos mencionar las siguientes 

• Mantener una actitud de autoconservación. esto significa que en sus estatutos 

y doctnna se especifique las mod1ficac1ones necesanas par-a adaptarse a los 

cambios del s1s1ema polit1co en general 

• Oebtdo a que en el mte11or del pan1do ex1s1en mlereses particulares y de grupo 

se deben representar las demandas de todos los miembros que lo componen 

• En todo momenlo buscar atraer miembros y s1mpat1z:antes. 

• Obtener su leg1t1maCjon. de acuerdo a las leyes vigentes 

• Definir el tipo de 1deolog1a polillc.a. la cual se encuentra pnnc1palmente en los 

pnnop1os doctnnales 

• Preparar a futuros lideres. para que una vez que tengan mayor aceptación 

elevar1os a una pos1c1on de mayor Jerarquia dentro del par11do 

• NOfTTlar su act1v1dad al mtenor del par11do 

• Manifestar su m1enc1ón de lomar el poder pol1t1co 

• Si el partido se encuentra con el control del gobierno. una de sus funciones es 

mantener1o 

• Determinar su programa pollt1co s1 se encontrara en camino a gobernar. y s1 ya 

se encuentra gobemando vigilar el cumpllm1ento de los ob¡etivos de dicho 

plan.
5 

Marco jurídico de los partidos políticos en México 

No siempre ha existido un estatuto jurídico de los partidos políticos. en 

nuestro país la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. aprobada en 

~Rodriguc-.r. ArJUJO, Oct:n10. op.S'it •• pp.1-'6-152. 
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1917. no incluyó ninguna disposición en materia de partidos políticos, si bien se 

estableció que los puestos de gobierno y legislativos serían ocupados a través del 

sufragio popular. los partidos no tuvieron mayor atención en el texto aprobado el 5 

de febrero 

Es hasta la reforma politica de 1977 cuando cambia la noción de partido 

polit1co y desde entonces son considerados como ··entidades de interés público" 

que la ley determinará las formas especificas de su 1ntervenc1ón en el proceso 

electoral 

Los partidos polit1cos tienen como fin p.-ornove.- la part1c1pación del pueblo en la 

vida democnit1ca, contnbuir a la 1ntograc1on de la representación nacional y como 

organizaciones de ciudadanos. hacer posible el acceso de eslos al poder pUbllco, 

de acuerdo con los prograrnas. pnnc1p1os e ideas Que postulan y mediante el 

suf.-ag10 un1ve.-sa1 hb.-e. secrelo y directo Los partidos polil1cos tendran derecho 

al uso en forma perrn~mente de los medios de cornurncac1ón social. de acuerdo 

con las formas y proced1rn1entos que establezca la ley. Los partidos politices 

nacionales tendrán derecho a part1c1pa.- en las elecciones estatales y 

municipales 6 

Con esta d1spos1c1ón a los partidos polit1cos se les reconocerá como los 

intermediarios necesarios en la disputa democrática por los puestos de elección 

popular. Para su regulación se hizo necesaria una ley secundaria que reglamentara 

todas sus actividades. es así como se aprueba en 1977 la Ley Federal de 

Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE). en ella quedaron 

"Cfr. Anirnlo ~l. ("on"ltilución Pnli1iC'a de ln"I E"ltado"' Unido"' ,,e,icano"I, Taller~ Graficos de la ~ación. 
MCxico. Comisión Federal ElcctorJI. Sccrctana TCcn1ca. l<JX7, p 5J 



plasmadas con mayor precisión las d1spos1c1ones en rorno a los partidos políticos de 

aquellos afias. 

Para 1989 se reformará este mismo articulo el 41 const1tuc1onal. agregando 

un apartado en el cual señala que "Ja organización de las elecciones federales es 

una función estatal que se ejerce por los Poderes Leg1slat1vos y E1ecut11,1os de la 

Unión. con la part1c1pac1ón de los partidos politices nacionales y de los ciudadanos" 

los derechos. prerrogat11,1as y obligaciones de los partidos polir1cos quedaron 

insertos en el Código Federal de Instituciones y Proced1m1entos Electorales 

(COFIPE) 

Una 1,1ez. que ya conocemos el origen de los partidos, cuales son sus 

funciones principales y su reglamentac10n. nos encontramos preparados para dar 

una defin1c1ón que nos sirva para el desarrollo del presente traba10 

El partido polit1co es una forma de organ1zac1on ciudadana. en los Estados 

modernos se constituye principalmente con el propósito de participar en procesos 

electorales para cargos de representación popular y por esta via obtener o retener el 

poder polit1co Cuenta con elementos const1tut11,1os como son sus pnnc1p1os 

doctrinales. que refle1an sus ideas con respecto al Estado. la sociedad y la nación. 

su plataforma política que determ1na su relación con éstos Dentro de sus principales 

cometidos se encuentran: el de proponer programas e 1deologias a los ciudadanos: 

articular y aglutinar intereses sociales con finalidades estrictamente politicas: 

reclutar élites y formar gobiernos, función que sólo ellos pueden realizar 7' 

Cfr Du'\crgcr. '\1;.iuncc l.o'i nan1do" 1u1l11ko<t. .. ou.cit .. Sarton G10'\ann1 Panitlo" \. 'i'lltil"ma" d~ nanido. 
Ja_ rc1mp Al1Jrva ~ililonal. :\IJd.nd. l•J:i7 :\l1chcls. Rot'>cn. '"''" nartido" nnlítko ... An1orronu Editores. 



1.2. Sistema do partidos. 

En una democracia representativa aparecerán vanos partidos que 

competiri:ln por lograr acceder al poder político para gobernar a la población El 

con1unto de los partidos de acuerdo a sus características y sus relaciones entre 

ellos. asi como su par11c1pac1ón en las elecciones será lo que nosotros 

denominaremos como el sistema de partidos 

Existen vanas clas1f1cac1ones de los sistemas de partido Al parecer la 

clas1f1cac1ón mas socorrida es la numeral un partido. sistema un1part1d1sta. dos 

partidos. sistema b1part1d1sta y tres o mas partidos. sistema mult1part1d1sta Esta 

clas1ficac1ón es la utilizada por Maurice Duverger6 Pero la sola expflcac1ón del 

sistema de partidos por su numero resulta muy simple Lo único que sobresale de su 

definición. aunque solo sea de modo aproximado. es la medida en que el poder 

polit1co se encuentra fragmentado 

La Palombra y We1ner proponen una clas1f1cac1ón que d1v1de los sistemas 

polit1cos en compet1t1vos y no compet1t1vos. Entre los primeros se d1st1nguen cuatro 

tipos: alternante-1deológ1co, alternante-pragmático. hegemón1co-1deológ1co y 

hegemón1co-pragmát1co. La d1st1nc1ón trata de dar cuenta del hecho de que los 

fenómenos políticos. a veces. son provocados por razones doctnnales y. en otras. 

de praxis política. Los sistemas no competitivos son div1d1dos en: unrpart1dista-

autoritarro. unipart1d1sta-totalltano. La defic1enc1a de esta tipología radica en su 

Buenos AJrcs. l<JH.l. Burgoa. Jgnac10 t•/ al El rti•imrn con•titu<'ional d<' 10<1 panido .. nolitico!. UNAJ\.L 
lns1uu10 de lm.cst1gac1oncs Jund!ca..'i. !\.1C)'ii.1Co. 1975. 
•0u,·crgcr. Mauncc:. !!1!.&i.b· pp_ 23..J-307. 
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caracter estéitrco los sistemas de partidos aparecen definidos de una vez por todas. 

sin que se haya pensado en los mecanismos de transformación que modifican tales 

sistemas y hacen que evolucionen de una forma u otra g 

Por lo anterior para el desarrollo de nuestra 1nvest1gac1ón, utilizaremos la 

clas1ficac1ón del sistema de partidos que hace G1ovann1 Sanan. ' 0 Para este autor en 

prrmer lugar se debe tomar en cuenta la fuerza que tiene un partido polit1co. ésta se 

medirá por los escaños en el Parlamento en segundo lugar se contempla los 

partidos que pueden formar coallc1ones y chanta¡es. ', por Ultimo. se debe tener en 

cuenta a los partidos que pan1c1pan en las contiendas electorales por lo menos en 

tres elecciones por arnba del mírame que establezca la leg1slac1ón de cada país. 

Sarton sugiere la d1v1s1ón en siete clases 

1.- "'De partido único El poder político lo monopoliza un solo partido. y no existe 

ningün otro partido que le haga competencia (Albania y la Unión Sov1ét1ca hasta 

1989) 

2.- De par11do hegemónico Permite la ex1stenc1a de otros partidos pero únicamente 

como satéfJtes o como partidos subordinados. esto implica que no se pueda dar la 

lucha por el poder equitativamente (México) 

3.- De partido predominante: Esta cJas1ficac1ón se basa en el sentido de que existe 

un partido que gobierna solo, con posibilidad de alternancia. aunque electoralmente 

"'Ctirdcnas Gracia. J~umc. nn.cit.. pp 21-!""-
1"Sanon. G1o'"anm no.de. :'\.tadnd. l'JXo pp 151-1<•5 
11 Un panido puede ser pcquello pero ucnc la pos1b1l1dad de negociar y unirse a otro partido par.1 pan1c1par con 
su \OIO en las reformas y programas que !-OC est.ablc..f.can en el Congreso. y puede negociar en la medida .::n que su 
cx1s1cnc1a puc...-d.a alterar la d1rccc1on de la compccenc1a hacia la ¡.,..qu1en.i:l o derecha. 
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continúa teniendo una mayoría absoluta (Japón y Suecia hasta antes de la crisis del 

Partido Liberal Democrático Japonés y del Partrdo Social Demócrata Sueco). 

4.- 81partidista Dos partidos compiten por el poder y éste se encuentra al alcance de 

los dos. (los Estado Unidos y el Reino Unido). 

5.- De pluralismo limitado· De tres a cinco partidos en igualdad de circunstancias 

compiten por el poder (Alemanra y Jos Paises Ba1os). 

6_- De pluralismo extremo De seis a ocho partidos compiten por el poder. (Italia 

hasta antes de su mas reciente reforma electoral). 

7.- De atom1zacrón· La fragmentación de Jos partidos políticos. responde a una 

distancia 1deológ1ca que se da entre ellos y que tiene una actitud antisistema. 

(Malasia)· 

La clas1flcac1ón de partido único y de partido hegemónico se nos presentan 

como sistemas no compet1t1vos. porque la competencia por el poder se ve limitada 

por el partido que tiene el poder polit1co. 

El partido hegemónico no permite una competencia oficial por el poder. 

permite que existan otros partidos. pero como partidos de segunda. autorrzados: 

pero no se les permite competir con el partido hegemónico en pie de igualdad. en la 

cual la alternancia no se puede dar. 1 ;: 

Dentro del partido hegemónico también se puede hablar de dos subtipos, el 

partido hegemómco-1deológ1co. y el partido hegemón1co-pragmático. 



Es imponante destacar este subtipo, porque para el caso mexicano la 

definición de sistema de partido hegemónico-pragmático es la que describe con 

mayor exactitud el sistema de partidos. ya que en Ja historia electoral mexicana 

existe un partido en el poder sin sufnr de la alternancia por más de sesenta anos, 

este partido es el Partido Revoluc1onano lnst1tuc1onal (P R 1 ). y aparte de el se 

encuentran partidos con menor representación como el Partido Acción Nacional 

(P.A.N) y otros que no tienen una gran representación dentro del Congreso. 

Las anteriores tipologias. como cualquier clasificación. no son peñectas y 

dan paso a otras d1st1ntas Nosotros teniendo como base todo lo anterior. estamos 

en condiciones de definir al sistema de partidos como el conjunto de partidos que 

compiten por el poder político. tomando en cuenta su número, las características de 

la competencia y la fuerza de cada partido 

1.3. Sistemas electorales. 

Para definir nuestro concepto de sistema electoral. debemos tener en 

cuenta vanos factores intermedios que sirvan para lograr una definición más clara y 

correcta de lo que 1mpltca esta def1n1c1ón 

En los puntos anteriores definimos nuestro concepto de partido político y 

sistema de partidos. Estos conceptos están entrelazados e inmersos con el de 

sistema electoral. y no se puede dejar de contemplar a uno solo. para definir a otro, 

sino que estos se encuentran relacionados entre sí. 



Para que pueda ex1st1r un sistema electoral en primer lugar se deben de 

realrzar elecciones. éstas constituyen la base del concepto democrat1co liberal y 

constituyen un fenómeno muy común en los Estados modernos ya que ofrecen una 

forma de part1c1pac1ón polit1ca de la población para la des1gnac1on de los líderes 

polít1cos a través del voto Aunque esto resulte muy notorio es importante tomarlo en 

cuenta ya que existen otras técnicas para la des1gnac1on de los lideres polit1cos 

como son por e1emplo los nombramientos. la sucesión hereditaria. o por of1c10. 13 

Las elecciones representan una forma de par11c1pac1ón polit1ca de la 

población y este hecho produce la renovacron polit1ca de los órganos 

representativos en sus diferentes niveles Dentro de las democracias liberales su 

fundamento se basa en el reconoc1m1ento del sufragio universal. igual. lrbre y 

secreto. Es importante realrzar esta expl1cac1ón porque anteriormente en el momento 

que surgen los partidos politices el sufragio universal se basaba pnnc1palmente en 

el voto masculino 

El voto es universal. cuando todo ciudadano tiene derecho a ser elegido o 

elegir a sus representantes 1ndepend1entemente de su sexo. raza. lengua. ingresos. 

profesión, clase social. religión o convicción polit1ca. Y tomando en cuenta otros 

requisitos como son la edad. ciudadanía. residencia. facultades mentales. derechos 

civiles y la capacidad juridica. 

llNohlcr. Diclcr. Shtrm.11.'I ch.•clorulc""' nunido" uolítico ... FCE. !\1é'.ooco. 1994. pp.9-IK. 



Para que pueda existir un sistema electoral en primer lugar se deben de 

realizar elecciones, éstas constituyen la base del concepto democrat1co hberal y 

constituyen un fenómeno muy comUn en los Estados modernos ya que ofrecen una 

forma de par11c1pac1ón polit1ca de la población para la des1gnac1ón de tos lideres 

polit1cos a través del voto Aunque esto resulte muy notorio es importante tomarlo en 

cuenta ya que existen otras técnicas para la des1gnac1ón de los lideres polit1cos 

como son por e1emp10· los nombramientos, la sucesión hereditaria. o por of1c10 13 

Las elecciones representan una forma de part1c1pac1ón polit1ca de la 

población y este hecho produce la renovación polit1ca de los órganos 

representativos en sus diferentes niveles Dentro de las democracias liberales su 

fundamento se basa en el reconoc1m1ento del sufragio universal. igual. libre y 

secreto. Es importante realizar esta explicación porque anteriormente en el momento 

que surgen los partidos políticos el sufragio universal se basaba pnncrpalmente en 

el voto masculino. 

El voto es universal. cuando todo ciudadano tiene derecho a ser elegido o 

elegir a sus representantes independientemente de su sexo. raza. lengua. ingresos. 

profesión, clase social. religión o convicción polit1ca_ Y tomando en cuenta otros 

requisitos como son la edad. ciudadanía. residencia. facultades mentales. derechos 

civiles y la capacidad juridica. 

1 'Nohlcr. 01c1cr. Si<11tema!I c:lttlorKle!I' n.1u1ido<11 Dnlitko<11. FCE. MCxico. l'Jf-U. pp.9-18. 



El voto es igual. porque el voto emitido por cuafqurer ciudadano 

cuantitativamente vale lo mismo y no existe una d1ferenc1a en razón de su propiedad. 

ingresos. capacidad impositiva. educación, religión. raza. orientación polit1ca o sexo 

El voto es secreto. porque el ciudadano a la hora de emitir su voto. su 

elección no debe ser conocida por otros. para tal efecto se utrl1zan las cabinas 

electorales. las boletas y las urnas selladas 

El sufragro es lrbre. ya que el ciudadano puede em1t1r su voto en favor del 

par1ido o candidato con el cual se 1dent1f1que sin que exista fa coerción o una presión 

exterior 1líc1ta 

La desrgnacrón de los representantes puede variar segUn los sistemas de 

par11dos. en un sistema el elector puede elegir libremente sobre dos o más 

candidatos. pero recordemos que existen sistemas autoritarios en donde solamente 

se puede votar por los representantes de un solo par11do Para aclarar esto. 

podemos utilizar Ja clas1f1cac1ón de D1eter Noh/er sobre el tipo de elecciones 

• Elecciones compefit1vas· se dan principalmente en sistemas democrat1cos 

• Elecciones semicompehtrvas: se dan en sistemas aulontanos 

• Elecciones no competitivas· en sistemas totalltanos 
14 

Las elecciones en los srstemas democráticos srrven para legitimar un 

sistema politico que surge de elecciones libres y universales. este sistema se 

reconocerá como legitimo y democrático. Aquí las funciones de las elecciones 

11.!!tl!!.p.IJ. 



competitivas servirán como un instrumento para controlar un gobierno. en base a 

cuerpos representativos que expresan la confianza del electorado en los candidatos 

electos. 

En las elecciones con dictaduras totalitarias. como son los casos de los 

paises del socialismo real. su concepto de democracia es muy distinto. Aquí las 

elecciones no sirven para legitimar al sistema politice. ya que éste se legitima por la 

ideología de la m1s1ón histórica que tiene la clase obrera y su partido. Es por esto 

que las elecciones están sujetas al control de un solo partido y los órganos 

electorales. aqui la opos1c1ón no puede aparecer. Las elecciones carecen de la 

pos1bil1dad de elegir entre candidatos y partidos diferentes. y con base en la 

interpretación marx1sta-len1n1sta sirven solamente para perfeccionar al soc1al1smo 

mediante la mov1lrzac1ón de las fuerzas sociales. la unidad entre los trabajadores y 

su partido. y la unidad politrco-moral de un pueblo 

En las elecciones en los países con sistemas autontanos. los partidos de 

oposición pueden articularse. puede haber partidos de oposic1ón legalizados. lo que 

no ocurre en los sistemas totalitarios. y a d1ferenc1a de los sistemas democráticos el 

poder político no está en juego Cabe mencionar que las elecciones están más 

expuestas a los ideales democráticos y esto se manifiesta en las frecuentes 

reformas a las leyes electorales Aquí se dan elecciones sem1competitivas 

principalmente ya que no existe la igualdad de oportunidades y recursos para los 

diferentes partidos políticos. su función principal es utilizada por el gobierno que 

interpreta la elección como un medio de legitimación, principalmente hacia afuera. 



ante la opinión pliblica Internacional y como vía para estabilizar los regímenes 

autoritarios mostrando la existencia de partidos de oposición. 

Teniendo en cuenta nuestro concepto de partido poHtrco. la definición de 

sufragio universal. elecciones. y tipo de elecciones en los diferentes sistemas 

políticos. el sistema electoral se nos presenta como una varrable para explicar las 

características de la organización y del func1onam1ento de los sistemas de partidos. 

Los Sistemas electorales contienen. desde el punro de vista recn1co. el mooo 

segUn el cual el elector manifiesta a rravós del voro el partido o el candidato de su 

preferencia, y segUn el cual esos voros se convierten en escaños Los sistemas 

electorales regulan ese proceso mediante el estabJec1m1ento de la d1stnbuc1ón de 

las clrcunscnpciones. de la forma de la candidatura. de los procesos de votación y 

de los métodos de conversión de votos en escaños. 
15 

1.3.1. Distribución de las circunscripciones En varios países se realiza 

una distribución en circunscrrpc1ones electorales. pero en cada caso se tienen 

diferentes métodos para poder llevarla a cabo y se basa pnnc1palmente en la 

legislación particular de cada pais. esta d1stnbuc1ón consiste principalmente en 

delimitar el territorio para efectos electorales tomando en cuenta la cantidad de 

votantes y el número de escaños que se disputan por cada c1rcunscnpc1ón. El 

criterio para su delimitación es uno de los temas de mayor controversia. ya que 

existen varias maneras para llevarla a cabo. y muchas veces se realiza en favor de 

los intereses de los partidos politices. 
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1.3.2. La candidatura: existen varios tipos de candidatura la personal o la 

de lista principalmente. los diferentes tipos de candidatura afectan la relación entre 

el elector y sus candidatos y la relación de este Ultimo con su partido 

Candidatura en forma de lista_- El votante elige a su candidato entre los 

aspirantes al interior de un partido político o entre los aspirantes de otros partidos." 

Candidatura en forma de lista y bloqueada - Solo permite al elector votar en 

bloque por un partido. y por los candidatos que el partido elige (Esta forma hace a 

los diputados mas dependientes de sus partidos. por el orden que se establece al 

interior de ellos). En general esta es la utilizada en México Aunque algunos partidos 

políticos empiezan a utilizar la siguiente 

Candidatura en forma de lista y no bloqueada.- El elector decide quien debe 

representar al partido. y el partido se limita a estructurar la dec1s1ón (El diputado 

sabe que tiene el apoyo de los electores y es menos dependiente del partido. este 

tipo de candidatura ha recibido muchas criticas en los paises donde se lleva a cabo 

porque provoca el fracc1onam1ento de los partidos). 

Candidatura de lista abierta.- El lector rebasa al partido y configura su propia 

lista. 17 

1.3.3. Los procedimientos de votación. Los procedimientos de la votación 

en gran medida están relacionados estrechamente con la forma de la lista. 

10
lhid. pp. 65-óH. 



En los sistemas de listas cerradas y bloqueadas. el elector tiene un voto y 

vota por la lista en con1unto. De igual forma que la candidatura. en México este es el 

principal procedimiento de votación 

En los sistemas de hsta cerrada y no bloqueada el orden de los candidatos 

puede ser modificado. el elector tiene un voto por un candidato y con éste puede 

variar el orden de postulación de la lista 

En los sistemas de ltsta abierta. el elector tiene dos votos como min1mo (uno 

por la lista y uno por el candidato) Aquí el elector puede acumular vanos votos en 

favor de un candidato El elector también puede tener vanos votos y configurar su 

propia lista a partir de los candidatos propuestos por los partidos is 

1.3.4. Conversión de votos en escai'los: Para poder realizar esta 

conversión en primer lugar se debe de tomar en cuenta las barreras legales de cada 

país. esto es los mínimos perm1t1dos de votos que debe tener un partido político para 

poder aspirar a ganar una diputación tomando eri cuenta el tipo de elección ya sea 

nacional o de una suscnpc1ón terntonal especifica. y el sistema electoral que se 

utilice para conocer los pnnc1p1os de repart1c1ón de los escaños dentro del 

Congreso. 

Existen vanos métodos para la repart1c1ón de los escaños. Básicamente los 

sistemas electorales pueden clas1f1carse segUn dos principios: El principio de 

elección mayontana y el pnnc1p10 de la elección proporcional. 



1.3.5. El principio do representación por mayorJa. Este pnnc1p10 fue el 

primero que surgió, y nos 1nd1ca que un candidato es elegido por haber alcanzado la 

mayoría (absoluta o relativa) de los votos. esto es Ja mayor cantidad de votos que el 

candidato de otro partido que compita en la mrsma c1rcunscnpc1ón electoral 

1.3.6. La representación proporcional: Se da cuando la representación 

política refleja la d1stnbuc1ón de los votos entre los partidos. esta representación 

tiene diversas formas. la mas simple es aquella en donde un pais se d1v1de en 

distntos electorales tenrendo cada uno de ellos un numero determinado de miembros 

que los representan. cuando el partido con mayor número de votos alcanza su cuota 

en el congreso. el resto de Jos votos es d1v1d1do entre los candidatos de los partidos 

restantes en segundas elecciones y en base al conteo de los votos totales. los 

candidatos que alcancen la cuota requerida son también electos aunque 

pertenezcan a d1st1ntos partidos rn 

1.3.7. El sistema electoral en México 1995. 

Para entender me1or la def1n1c1ón de sistema electoral. lo podemos 

ejemplificar con el caso mexicano. En la Const1tuc1on Polit1ca de los Estado Unidos 

Mexicanos se define como forma de organ1zac1ón polit1ca del Estado Mexicano el de 

la repüblica representativa, democrat1ca y federal. (art.40). EJ presidente se elige 

1'"lhld. PP- 7-9. 



1.3.5. El principio de representación por mayorfa. Este principio fue el 

primero que surgió. y nos rnd1ca que un candidato es elegido por haber alcanzado la 

mayoría (absoluta o relativa) de los votos. esto es la mayor cantidad de votos que el 

candidato de otro partido que compita en la misma circunscripción electoral. 

1.3.6. La representación proporcional: Se da cuando la representación 

política refleja Ja d1stnbuc1ón de los votos entre los partidos. esta representacrón 

tiene diversas formas. la mas simple es aquella en donde un pais se d1v1de en 

distntos electorales teniendo cada uno de ellos un numero determrnado de miembros 

que los representan. cuando el partido con mayor número de votos alcanza su cuota 

en el congreso. el resto de los votos es d1v1d1do entre los candidatos de los partidos 

restantes en segundas elecciones y en base al conteo de los votos totales. los 

candidatos que alcancen la cuota requerida son también electos aunque 

pertenezcan a distintos partidos 19 

1.3.7. El sistema electoral en México 1995. 

Para entender me1or la defin1c1ón de sistema electoral. lo podemos 

ejemplificar con el caso mexicano. En la Const1tuc1ón Política de los Estado Unidos 

Mexicanos se define como forma de organ1zac1ón polit1ca del Estado Mexicano el de 

la república representativa. democrática y federal. (art.40). El presidente se elige 
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cada seis años por mayoria relativa y no existe posibilidad de reelección (Ver 

cuadro núm. 1) 

El poder leg1slat1vo federal tiene una compos1c1ón b1cameral. una Cámara de 

diputados. conformada por un total de 500 diputados. de los cuales 300 son electos 

por el prmc1p10 ~mayoría relativa en un número igual de c1rcunscnpc1ones 

electorales. y 200 por el pnnc1pro de representación proporcional drv1d1dos en cinco 

circunscrrpcrones plunnomrnales {ver cuadro nüm 2) 

La Cámara de Senadores estaba constituida por 128 Senadores. 96 de los 

cuales eran elegidos por el pr1ncrp10 de mayoria relativa y los 32 escaños restantes 

se le asignan al partido pollt1co que constituya la primera m1nor1a en cada uno de los 

estados y el Distrito Federal en total le correspondian cuatro senadores a cada 

entidad. (ver cuadro núm 3) 

En la leg1s/ac1ón electoral el sufragio se concibe s1multaneamente como 

derecho del ciudadano y tiene todos las caracterist1cas que anterrormente se 

definreron. Universal. libre y secreto La barrera minima para acceder a los escaños 

por el prrnc1p10 de representación proporc1onal era el 1 5º/o de la votación nacional 

en 1995 

De igual forma se debe tomar en cuenta que ningún partido podía cantar 

con más de 315 diputados por ambos principios. esta es sumados los de la mayoría 

relativa y la representación proporcional. 

Con la d1spos1c1ón anterior podemos ver que ningún partido tendrá 333 

diputados que son las 2 terceras partes del total de 500, necesarias para introducir 



cambios o adiciones- al texto constitucional y que cualquier reforma es el resultado 

de un proceso de concertación (arts 71y 72 Const1tuc1onales) 

Como podemos observar en el e¡emplo mexicano. el sistema electoral 

consiste en la normat1v1dad de las elecciones y las caracteristicas técnicas para 

poder llevar a los candidatos de los diferentes partidos a ocupar lugares de 

representación popular dentro del gobierno Todas estas caracteristicas del sistema 

electoral mexicano se han podido lograr gracias a las diferentes reformas que se 

han realizado a través de los años El e1emplo anterior lo retomamos del sistema 

electoral vigente en 1995:-o y es el resultado de las reformas que en el sistema 

electoral se han llevado a cabo a lo largo de la historia del pais las cuales 

describiremos en los capitulas posteriores. 



CUADRO 1. 
SISTEMA REPRESENTATIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 1995. 

DISTRITO FEDERAL 

ORGANILACIÓ:--.1 POLÍTfC,.\ 
HEPl:BLICA FEDLR.·\L 

JI ESTADOS 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC.A 

EJECUTIVO 

CÁMARA DE DIPUTADOS ~uo 

DIVISIÓN DE PODERES LEGISLATIVO 

CAMARA DE SENADORES l:!K 

JUDICIAL SUPRE~1A CORTE DE Jt..:STJCIA 

FOR~fA DE GORJER.~O --~-P_R_E_s_'º-E~N-C-IA~L~ ...... t-----1~~~~~u-~_·1_T_A_R_l~O~~~~~ 

PRINCIPIOS DE ELECCIÓN 

MAYORIA RELATIVA 

REPRE.SEST ,\CIO~ 
PROPORCIO~AL 

Fuente:IFE. Sistema electoral mexicano ... lbid. p.2. 

'JC. SENADORES 

IPRESIDE!"-ITE DE LA REPUBLICA 

~oo DTPUTAOOS 

2fHJ DlPUTADOS 

:n SENADORES • 



CUADRO 2. 

DISTRIBUCION DE CIRCUNSCRIPCIONES PLURINOMINALES 
PARA ELECCION DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

1994. 

CIRCUNSCRIPCION CABECERA 

!c•UOAO ce OU"'At~GO 
J:'.11..:l'l:Al'fQO 

CIUOAO ce OUA.O•l,...91.JA"'-" . 
..1,,.u:oco 

1 ENTIDADES FEDERATIVAS CUE COMPRENDE 
1 

l
j(9J .. Gv•.::.c ...... ,et-.-re:: co• .... u•L.A 

G:.;AN'-lu•TO 

1 

c.-..-:>ec .... e c .... ,,.P .. .:;. 
=:~:~r..A..•,¡,t, l'tOO "!'"A~=:O 

••uevo L.l!Cf-4 
"!'"A..' .. _..t..~PA!: 

FUENTE: IFE. Sistema electoral Mexicano ... !!ll!!r.. p. 15. 



Cuadro 3 
Representación legislativa de entidades federativas 1995. 

01putac1ones de Porcenra1e sobre Senadunas Porcenta1e sobre 
Mayoría Relativa total Nacronal N1ve1Nac1onal 

Aguascal1entes 2 o 66 4 3 125 
Baja Caflforn1a 6 2 00 4 3 125 
BaJa Callfom1a 2 o 66 4 3 125 
Sur 
Campeche 2 o 66 4 3.125 
Coahuila 7 3.00 4 3.125 
Colima 2 3 33 4 3.125 
Chiapas 9 13 33 4 3.125 
Chihuahua 10 2.00 4 3.125 
Dlslnto Federal 40 4.33 4 3.125 
Durango 6 3.33 4 3 125 
Guanajualo 13 2.00 4 3.125 
Guerrero 10 6.66 4 3.125 
Hidalgo 6 11.33 4 3.125 
.Jalisco 20 4.33 4 3.125 
Móx1co 34 1.33 4 3.125 
Michoacán 13 1.00 4 3.125 
More los 4 3.66 4 3.125 
Nayant 3 3.33 4 3 125 
Nuevo León 11 4.66 4 3.125 
O ax a ca 10 1.00 4 3.125 
Puebla 14 0.66 4 3.125 
Oueretaro 3 1.00 4 3.125 
Quintana Roo 2 0.66 4 3.125 
San Luis Potosi 7 2.33 4 3.125 
Sinaloa 9 3.00 4 3.125 
Sonora 7 2.33 4 3.125 
Tabasco 5 1.66 4 3.125 
Tamaulipas 9 3.00 4 3.125 
Tlaxcara 2 0.66 4 3.125 
veracruz 23 7.66 4 3.125 
Yucatán 4 1.33 4 3.125 
zacatecas 5 1.66 4 3.125 

Fuente: IFE. Sistema electoral mexicano . lbld .. p.4. 



CAPÍTULO 11 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 



2.1. La fundación del partido 

El PAN es una organización que paulatinamente se asienta en el contexto 

nacional como la segunda fuerza polit1ca del pais. En sus pnmeros años como 

fuerza de oposición hace los reclamos de su competenc1a en contra del partido en el 

poder (PRI) por las irregularidades y fraudes realizados en los procesos electorales 

La fundación del partido en 1 939' se da durante los Ultimas años del 

gobierno cardenista. en donde el pais se encontraba en medio de una crisis 

financiera debido a la fuga de capitales y a un a1slam1ento externo que se denvó por 

la expropiación petrolera Para estos años el Partido Nacional Revolucionano. 

(P.N.R.) ya se había transformado en el Partido de la Revolución Mexicana (P.R.M.). 

Es debido a las polit1cas emprendidas por Cárdenas en materia de 

educación, economia y las relaciones Estado-Iglesia pnnc1palmente. por lo cual. 

durante este penado se van consolidando grupos católicos que surgen como 

respuesta a la posición que el gobierno tiene hacia la 1gles1a, los cuales tuvieron la 

negativa experiencia de los años veinte durante la leg1slac1ón de Calles. que tuvo su 

peor crisis en el conflicto cnstero de 1926 me1or conoc1do como ··1a Cnstiada" 

Como respuesta a las polit1cas estatales se crean tres organizaciones 

religioso-políticas: Acción Católica Mexicana. la Legión y la Base. las cuales tienen 

una actitud más moderada hacia el gobierno. 

1 La as..nnblca .:onstuu11"a qu~ Jprobo loo;. ~swtuto~. lo., pnn.:1p10~ J..: Jv.:tnna ~ el progran~ nun1mo de a;;;;1ón 
polill..::a .Jcl paruJo. ~ .:..:kb10 los ... h..1!> I~. 15. ¡t • . "' J 7 J.: .....:pta.:mbre J.: l'J1<J :-.;ola b1bhog,r-afi..:.a en Góm..:r. 
Morin. l\.1anucl. DiC"r afio• de '\t~,ico. 111fonncs del Jck de Acc1on :--.íacional. ediciones del P ... '-."i. l\.k"X1CO. 1981. 
p. 5. 



Dentro de la Base enr.onrramos a Manuel Gomez Morín. Miguel Esrrada 1turb1de. 

Luis Calderón Vega y orros quo se organizaron para formar el Partido Acc1on 

Nacional. La otra tacc1on que Sf"~ separo fundana la Unión Nacional S1narqwsla El 

Partido Acción Nacional se con~;11tuye el 16 de ~~plrcrnbrc de 19.39 con personas 

calóltcas que hab1an e~lado l1gad:1s a la Un1ver"i1dacJ que hab1;1n colaho1ado con 

los regimenes po~revoluc1on;1r•o"> y con all)unos emnrcsanos y miembros de la 

clase media Los enc~-ihP, .. a Manuel Gnrne.l' Morrn PX r(.•clor de la UNAM y olro5 

como Efr.11n Gon..-ale.7 L1H1.t E.z••ql11t•I A Cr1.iv''.I' Px <,tJfJ'>ecrefario de Ei1ucac1ón 

PUbl1ca. Manuel Bond/a Sf'crcl<Jno <!,. Fonu•n!o "11 ,.¡ 'l"b11•n1u 1ndden~-.ta y 

Roberto Casio y Cos10 Su prJrTH~I píf'"'.Jdf_•rilc ftH~ r,¡¡ hJ1Hj<1c1or l\.1arH1<•/ Gornez 

Modn qu,• pPrrn.:HH~r.10 ha<>ta 1949: 

La fundación y /1der<:Jzgo de 1\cc1on Nacional durante sus primeros diez años 

recaen en la persona de Manuel Gorne~ Morin ~1 Fue 1n1c1at1va suya fa conformac1ón 

de un órgano prel1m1nar <el Comité Orgarnzador) a pnnc1p1os de 1939 Dicho órgano 

trabajó ba10 su d1recc1ón Los oocumentos fundamentales (tanto Jos estatutarios 

como los doctr1nanos) tuvreron una gran influencia de las ideas de su fundador ..1 

Los órganos reales del poder rTlas relevantes dt..·~c entoni:es tueron el C:Jm1te 

Directivo Nacional y. por supuesto. la ¡efatura nacional Adem;.1s un orqano que 

perm1lló la neQoc1ac1on y el draloQo entre drnqentes rned1os y el nuclco centra/ en 

: Gu1llO:n. \:1.:cnlc. MCI p..anuJo ..\ ... ~1011 :-...:.i._1,.)11.dw. -..11 P•''" l{,x.Jrr.t:11..:,,.. .\;~11•1•"1. < :i.....1..1'- i._> 1 .1 r1·furnl.1 pohrit.· .. ' lo .. 
n.uirtido"' 11nlítico .. C"h :\Jif-,ko. <•a .:d. 'Srgl(l .\:XL '\k,JCo. !•}~~- p J.:'t• 
'!\.fanucl Gon1c..- .\.fonn n:1cc d ~7 J.: (.:brcro de 1 x•n ..::n el P:1rr:1l Cl11hu.1hu..J. en l •> 1 ~ <...: e-.r.1hk ... -c ._·n J.1 ciudad 

de.: .'\.fc.•uco \ se cscnbc en el quin lo ~ulo <..k la e-....:uch1 ~;u;ion.il Pn.·ri;1r.:11on..1 Sc ... fo.::i: que ·\n1on1(l C.1 ..... ) le d..t .. u 
pnn1cr..J cla~ de loi;1ca Forrno d ll..1mado ~fUJ""'.l de lo.. 7 ...,1t>1<..'" en "" pr1111cr :11lo en l..1 c._·u.:1:1 d.: 
Jun<;;pn1dcnc1a al J:1do de T1.."'0lílo Ok...a. ·\lhcr10 \";uquc.r del \.fcrr.:;u..lo ~ .-\1110111n C:1-.1ro Lc~tl_ ello .. lo pon ... ·n .:n 
contacto con \"1ccnlc L(Hnh:.1rdo r·olcdano \ c<'ll •\11011-..c> (º;¡""-) c.:>tro dt..• '>U!- prok"'°rc'> fu..: E/1..·4u1d ·\ Ch~J\CJ 

En J 'J~ .1 \";1.....:on.;;.:10 .. lo h.1cc d1rt..-Clor .Je J;; E.....::u<.!1:1 J.: Jun<.pn1dcnc1a P:1r.1 l 'J:!.'J C.1~0 lo po:l.,t11l.1 p.1r.1 r-1..-....:-tor de: 
la L.:'\.'.A .... \.f ~ d ConM:JO C1!1\cr .. 11ano lo d1gc <:11 dcli11111\a Gorn.:..- .'\Jonn col.1horo <..'11 Ja car11parl;1 de 
V,;1sconccloo;; J"XJT l.1 pr.:.,1d..:nc1...1 Je la rcpubl1c.;1 dc l'J:!.'J. IU"\o 1n1.1 f'\;.1n1..:1ri;1c1011 .... ka.·r1111n:1111c el pro~ ... --c10 
financ10:.:ro p;tr.:I Ja co11<.111uc1on del U.1nco ú.: .\.lc-..11.;o \fue .l'>C ..... Jr (1n:1m .. r..::rn .J .... ·I r11.><...Jcr <..'Ji:'<.:Uli\O h.1-.1.1 l'Jl5 :--.ola 
b1hliogr...1fic;1 en GomC/ '\fonn .. '\.fanud .P11.cir •. pp •J-l I 
'RC'"\clC"ii \·;v.1uc..- f-r:.11..:1-...::0 El nro~·t.""'º ilt.• in .. ri1ucion;tlí,ou.·i.:.n nn:ani,;1rho1 jft"I Partido ·'-t.•t.·iltn '·•cionotl 
<l•>~..a-1•)CJ~). 1c .. 1"ii de Jo...:tor...1do. C1cnc1a Pol111c;1. FCPS-L:'\i .. \\.f :'\.tc"1co. J 'J'J<>. p 1 ~ 
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postenores coyunturas que fue el CunseJO Nacional En ~l. las racc1ones 

integrantes establecieron acuen1o"i 'lUe s111 muchos problemas pudo llevar a cabo 

el líder nacional ~ 

En la formación del partido encontramos Ja part1c1pac1ón de grupos de 

empresarios y la presencia de organ1zac1ones católicas Los pan1stas católicos con 

Efrain Gonzéllez luna a la cabeza. Junto con destacados militantes y d1ngentes de 

organiz.ac1ones católicas como ra Union Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC). 

la Asoc1ac1on Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) Tamb1en la asoc1ac1ón 

Católica Mexicana (ACM) colaboraron con el par-t1do en esta etapa A pesar- de esto. 

y de la 1nfluenc1a 1deológ1ca del catolrc1smo que se encuentra presente en sus 

principios y su discurso el partido no se manifestó abiertamente como partido 

catól1co. 6 Pero este hecho de que muchos socios del partido profesaran la reltg1ón 

católica provocó que se cohesionara la organización 

Con respecto a la relación del partido con los empresarios. vanos de los 

primeros panistas tenian nexos con este sector Los casos e1emplares son los de 

González Luna y Gámez Morín Pero esto no s1gnif1caba que el partido fuera un 

instrumento de la burguesía En ese entonces. el apoyo de la rn1c1at1va privada a 

diversas agrupaciones polit1cas era un fenómeno común El PAN no fue nr Ja única. 

ni la más importante de las or-gan1zaciones subs1d1adas por los empresarios de 

aquellos años.' 

"R~·clcs \.!.;uquc,,. Franct!.CO. !!.!ltl:.. p J 5 
"'Cfr Los pnncJp1os ongmalcs en P.~N. A'li nat:"ió Acdón :"iacional. ~fé.x1co. EPESSA. 1991. 
• Campbctl. H. -La derecha rnd1c;tl en -'k"co. 1929-ltJ~·-r. !\lc,1co. SEP Setentas. la.cd .. 197(,. pp. 120·121. 
citado en RC'-clcs Va...-quc;. Fr..1nc;1§.Co On.dt •. p. 16 



Aunque hubo co1nc1dcnc1as 1dco1<·>~_11c..1s notables entre r.I PAN y los ernpresanos 

del norte del pais. sus rt~laciones se enfriaron t_•n los ~1qwe11tcs arios. en la medida 

en que los qob1ernos po~tcnorc~ ril c.uden1~1no alteraron su~tanc1alrncnle sus 

politicas. el sector pnvado. en general. comenLo a mod1f1car 5U actitud beligerante 

con respecto a ia bu1ocrac1~-i qobernante _.., 

De acuerdo al an<:ll1s1s de su formación y tomando en cuenta la defm1c1ón de 

pan1do pol1t1co. podernos considerar al PAN como un partido de origen exterior 9 

De los elementos caracterist1cos de su doctrina como partido podernos 

diferenciar los siguientes La 1dent1f1cac1ón con los princ1p1os de la doctrina social de 

la Iglesia. una teoría del Estado basada en la reall::ac1on de los valores 1nd1v1duales 

y una concepc1ón moralista de la actividad pUbllca Al respecto Soledad Loaeza 

afirmó que ·s1 bien el PAN reconoce que sus valores doctrinales se 1nso1ran en la 

doctrina occidental cnst1ana. por otra parte niega insistentemente la acusac1on que 

se le hace en cuanto a que se trata de una organr;;:ac1on de caracter confes1onal .. ·o 

El PAN nació en el momento mismo en que se 1ntc1ab3 una etapa electoral 

Desde sus primeros días como partido po:it1co se le abrian dos caminos El de 

participar con una posición doctrinal sin intervenir como organ1zac1ón en procesos 

electorales. o asumir una pos1c1ón pragmática. es decir part1c1pando en la lucha 

electoral concreta. 

,. Lo~ola. ~facl. (Coordl ··En1rc la guerra~ l.:1 cslab1hdad poht1ca ... :'>.fc,1co. CS\.·'\.. Gn.1.:1lbo. t•J•JO. p. ~O. c11 
po,- R~·clcs "\-';uqucL. Francl!>.CO lhid .. p 17 
'Cuando hablamos de la crcac1011 c...:tcnor de un pan1do nos rcfcnn1os a que el i:on1unto de un pan1do es 
csLablcc1do po,. una 1nstuuclon ~a C'1!1otcntc ('Iocr capitulo 1 P-.in1do Pohticol 
1

" Loac.-a. Soledad ... El P-.in1do Acc1on Nacional La npcK1c1on leal en :\.lc...:1co ... en l.t>cturru '''" polit1ca 
mex1ca,,a~Ccntrodc Estud.Jos lntcm..ac1orul~dcl Colcg10Jc.: ~k,1o;.."O. l\.lc,1co. la. rc1mp .• l<JXI. p l""I. 
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Aunque al 1ntenor del partido estas posturas fueron muy marcadas. deciden 

participar en elecciones Sin embargo en los primeros años su part1c1pac1ón electoral 

fue muy l1m1tada. para las elecciones presidenciales de 1940 Acción Nacional no 

postula candidato y decide dar su apoyo al candidato del Partido Revoluc1onano de 

Unificación Nacional Juan Andrew Alm<Jz3n. el cual es derrotado por Av1fa 

Camacho. candidato del PRI Para las efeccrones de diputados f8deralo?s de 1943 el 

PAN postuló 21 candidatos y obtuvo 25 000 votos 
1

' 

Para las elecciones a drput<3dos federales. en sus primeros años el PAN no 

postula candidatos para todos los distritos electorales pero el porcentaje de votos 

que se emiten a su favor lleva la tendencia a aumentar con el paso de los años (ver 

cuadro Nüm 5) 

El PAN propone la candrdatura de Lurs Cabrera para el perrodo pres1denc1al 

1946-1952_ En las elccc1ones de diputados federales de ese ario obtiene 51.312 

votos de un total de 2.163.576 Esto represento el 2 37°/o de los votos Para las 

mencionadas elecciones de diputados federales de 1946 el pan1do postula 64 

candidatos y se le reconocen cuatro triunfos 12 

En 1949 se celebraron elecciones para elegrr diputados federales. El PAN 

postuló 64 candidatos. logrando 4 tnunfos. obteniendo 121.061 votos de un total de 

11 ··:;H arlos en Ja pl.:v..a pública". s_p i. :!> sr. C11- por RodriguCJ": ArJUJO. Oct.:svio. La "-"'ºrrn; polltic;p , . 
... op.C"ir •• p. 126. 
i.: Luis Cabrera no acepco ser postulo.u.Jo por el P A.N parJ es.as elccc1oncs Datos del arhno de Fernando A~aJa. 
enctrg.ado de las c.!Sladi!>Ui;;;JS del P.A. s Cll. por RodriguCL AraUJO. Oc~\"10 !h.!.!b. p. l.26. 
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2.324.305, alcanzando el 5 2°/o del total En este mismo año entró a dmgir el partido 

Juan Gut1érrez Lascurain quien permaneció hasta 1956 ' 3 

Es a partir del año de 195.2 que el PAN propone candidatos presrdenc1ales 

los cuales a lo largo de toda su h1stona han sido derrotados por los candidatos del 

partido hegemónico PRI (ver cuadro NUm 4) 

Para las e1ecc1ones pres1denc1ales de 1952. Acc1on Nacional postula a 

Efraín González Luna quien 85 derrotado por el candidato del PRI Rwz Cortrnes 

En las elecciones para diputados federales en 1952 el partido obtiene el 8 27% del 

total de sufragios ganando 5 curu/es Para 1955 el porcenta1e sube al 9 17% 

obteniendo 6 curules perfilándose el partido como la opos1c1on mas fuerte en el 

terreno electoral , .. 

2.2. Los problemas de la Institucionalización {1956-1969). 

En el penodo de 1956-1969 el PAN expenmcnto dos tentativas de 

mst1luc1ona//zac1on que no se lograron cnsrallzar El pan1do hat>ra panrc1pado en 

los procesos eleciorales deSdc 1940. sin llegar a poslular C."lnd1dalos en lodos los 

distntos del pais Problemas tales como la salida de miembros del partido. la falla 

de recursos financieros y la heterogeneidad organ1zat1va trataron de resolverse 

durante las pres1denc1as de Alfonso /luarte Servin ( 1956-1959) . .Jose González 

Torres (1959-1962) e /gnact0 Limón Maurer (1968-1969) '~ 

IJ D;uos de Fernando A~ala. encargado de cstad1~11cas del PAS cu. por Rodrigue..-: ArJUJO. °'-.."1.a'\ 10. !.!!.!!!:.. p.1~7. 
i ..i Rodrigue;: Ar.:JUJO. ÜCt;J'\ io !!?l.!!:.- p l 2H 
u ~·eles V.:Vqucz. Fr.:1nc1sco. ··Er dcs:.arrollo organu;uho del P:1rt1do Accmn NacJOnal e l'JJ94 l'J<J2)"". 
Re\•1.wa nu.-x1cuna de ct1..•ncun po/111c<1,\y .\oc1u/.•\·. FCfl':\S·U~A~f. ahnl-jun10 de J•J94. pp. 107-108. 
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Los líderes de estos años tenian et antecedenle de haber sido dirigentes 

católicos. Tanto Alfonso ltuarte Servin como José González Torres habian sido 

militantes y dirigentes de la (ACJM) este úll1mo pres1d10 la (ACM). poco antes de ser 

jefe nacional del PAN lfi Esta fracc1on a la que denominaremos Juvenil. también 

contaba con la part1c1pac1on de Hugo Gutrérrez Vega y Manuel Rodriguez Lapuente 

Aparte de esta fracción ex1stia otra que denominaremos liberal. la cual estaba 

agrupada en torno de Gómez Morin Aunque los ¡óvenes fueron md1spensables para 

impulsar las estrategias y tácticas electorales. ello no s1gmf1caba que tuvieran en sus 

manos la dirección del partido ' -

En las elecciones pres1denc1ales de 1958. ef PAN postuló a Luis H Alvarez 

como su candidato. el cual fue derrotado por el candidato del PRI de aquel 

entonces. López Mateas En ese mismo año el partido propone 139 candidatos para 

las elecciones de diputados federales. de los cuales se le reconocieron seis triunfos. 

obteniendo 749.519 votos de un total de 7.343.527. con lo cual alcanzó un 

porcentaje de 1 O 20º/o 18 

Estas elecciones representaron uno de los más fuertes enfrentamientos 

entre el PAN y el gobierno. y dentro del mismo partido. el partido rechazó 

públicamente el resultado de los com1cios. Protestando por el fraude electoral 

1
" Cfr- PAS ... Prontuano P.-'\S"". t•>•J.:!. cap IV. pp. ~-5. 

i- RC'cles Va...-4uc/. FrJnc1sco t:I urnce••.o ti<" in .. citucionali,acif1n Oll!ani1.arha dC'I Partil.Jo •.• op.cit.. p.19 
1 ~ A~ab. Fernando .. E.,1~u.h!>t1cas del P/\:'•-r". c1t por RoJnguc;. ,.'\muJO. Octa' 10. L•• ""ronna nolitlca v 'º" 
nurtido ..... op.cic •. p l:?.7 



decidíó retirarse de la Cámara de Diputados. algunos diputados electos del partido 

desobedecieron la resolución y fueron expulsados 19 

En 1961 en las elecciones de diputados federales el partido postula 95 

candidatos. consqu1stando cinco curules y obtiene el 7 57°/o de los votos 2
-_;i 

De 1962-1968 llega a la pres1denc1a del partido uno de sus mas destacados 

ideólogas Adolfo Chnstlieb lb<lrrola el cual adopto una postura más progresista con 

vistas a una part1c1pac1on mas d1nélrn1ca del partido en la política del país. 

fortaleciendo y preservando wl mismo tiempo Jos pnnc1p1os 1deofóg1cos del part1do21 

A diferencia de sus antecesores Chr1stt1eb inauguro un<:J estrategia basada en el 

diálogo con el gobierno Al interior del partido se propuso resolver las d1ferenc1as 

internas y aminorar las d1m1s1ones que se hab1an derivado de su actuación en la 

contienda electoral de 1958.:-: 

Durante el penado de Chnstl1eb. para las elecc1ones presidenciales de 1964 

el partido postula como su representante a Jose González Torres. el cual se 

1 ''Rodriguc.r. Ar.lUJO. Ocuv10 lhid •. p 1 :!X 
='' A,.ala. Fernando ... Estad.lst•c:is del P/\S ... Ctl por RodnguCL ArJUJO. Occi\.10. !!tl!h· p 1:!8 
:i Dur:Jn1c la g~tion de Chn~1hcb. s.: rc.:lh.l'O la actu.ah.l'ac1on de lo'> pnm:1p1os de doctrina En ~u rc\.1'>1on 
pan1c1paron funWmcnt.almcmc !\fanucl Gómc" \.forin. Rafael Preciado Hcrnanl.k/ ;. Efrain Gon.rakJ. !\forfin. 
hijo de EfrJin Gorualc.I' Luna autor 1nlclcc1u;1I de los pnnc1p1os Jo...-innanos de l'J1•J Chnsthcb lb.arrota. 
Adolfo l.u ooo•iciim, :!d.:1 cd. Ed1c1on~ de Acc1on S~1c1onal. !\.1cx1co. l'J7X. pp. ó-1~ 
::. El dlngcn1c n~c1onal no 1m:lu;.o ;1 lo"> pnnc1pulcs lideres l.k:I !o.C'CIOr JU\crul en los org.am,)c¡ de d.Jrccc1on de nta!'O 
alto n1\.cl En el CES solan1cntc ~lU\.lCron pn:o..cntC!'i AkJandro A'a1fcs ;. Ja,1cr Bh.mco fndu~ el pnmcro 
renunció a la d1rccc1ón de la Sac1011 qucd.;:111do en "iU lugar GcrJrdo l\.k'd!na Val&..."'S. RC'\.clcs Va..-quC-1".. 
Francisco Sh11ema orp:ani1u1iu1 ,, fraccionr .. intf."rn,. .. dl'I Panidn AC'cibn :'liacional t 1•1.J•J-l•J<IJO). Tc~as de 
!\.1~cstria. C11:nc1a Poht1ca. FCPS-ljSA .• ,1. J•J•Jl. p :! 1 
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enfrenta a Gustavo Oiaz Ordaz. candidato del PRI El PAN obtiene mas de un millón 

de votos. con lo que alcanza el 11 º/o de la votación total =3 

Desde que se reconoc10 una representación en el parlamenro a fas par11dos 

de oposición entre ellos al PAN el sistema electoral ha sufrido varios cambies 

Hasta 1963 las elecciones en sus d1st1ntos nrvefes eran real1::adas por voto directo 

es hasta Ja reforma del articulo 54 Const1tuc1on.:JI r·::!..J/1.:::<:lda en el periodo de López 

Maleas. que se instauran los drputéldos de partido :-4 

Es hasta el año de 1964 donde Acc1on Nacional part1c1pa en la mayoría de 

los distritos electorales obteniendo 18 diputados de par11do y 2 de mayoría. el 

máximo que concedía la ley esta proporción se mantendra en las srgu1entes 

elecciones de 1967 

Ignacio Lrmón Maurer sustituyo como presrdente interino a Chnstlreb 

lbarrofa. el cual de16 la presidencia nacional del par1rdo por problemas de salud. sin 

haber consol1dado su línea politrca Maurer ocupo la drrecc1on pan1sta de 1968 a 

febrero de 1969 

En estos pnmeros años de ex1stenc1a el par11do conservo una actitud critica. 

y su act1v1dad se llm1taba a señalar s1stemat1camente el fraude electoral el 

----- ··--------
:• R.;tn11f'C/ R.ancailo. \.fano ··r: .. 1a..J1<;l1cas cfc...-10raJcc¡ pn ... ·<,u.J..:n<.:1.ilc .. .'·.'. ' . .;,1 \:,·"· º"'1 J,· '"' .,,¡,..~1,1. '\k,rco. 
ln.,tlluto .Je ln\c .. u~c1oncs Soc1alo:~. L~A."'-1. cncro-1nauo de 1•17/. r 2''" c11 r-.lr l<t"1n.1;~uc/' ..\r..1u;u. Cli,,;ta\ 10 
r...a n-íonna poliric'a ' Jo-. potrtido ..... nn.cir .. p l 2X 
.:'Con C!'il.:J rcforrna 1o.Jo p;..in1do nacional 4uc ah:;JJl.l'.:Jr.t d ::! :""·,, & lo'> \Ofo" a c~.i/..1 n~1c1on.il. 1 ... -n1.1 dcn:cho .:..¡ 

.:1n..:o c....:arlo!> ~a un c--.::.iño 111;1<; (XJr cada 11 5",, «,u~c-c¡,1\0 dc \OTO ... 11..1 .. 1.1 u11 101.11 d.: ::1i ... -~ ... 1110<. 1c;.c: 1r..1l.a d.: Jos 
fJ:..mado<; d1pul.i~"'> Je pan ido) l'or lo dcmas. ~1 un p;Jn1do alc;11v;1b;,1 :::11 d1put:...1Jo' cn l.t'> c1rcu11o;cnpc1011es !los 
ll.;.1111ado., d1pu1ad...-. .. <-k tna\ona1. ~...i no p.1111c1p;.1h;t en l.t 1.hstribu...:1011 de loe; <:"-Glflo .. 111111oriL;Jno<;. ~• con~gu1a 

mcnoc; de 211 d1pU1;11Joc; de 01;1,ona rxxJ1a utJJi/.;,¡r .,u porccnt.;JJC úc \OIO"i p.;.1r.1 lkgar hasta un 1otal de 20 
d1put.;.tdo'\ La alnbuc1on dc Jo .. c~1los de Ja nunona entre lo., ...:.;.u1d1d.a10 .. por .....:p.1r.1do .....: h;1...:1.1n ~gun ..:1 
porc-cnt.a1c de\ 010" qu..: huh1crc11 c•htcnu . .k> en J..15 c1r.;un~npc1onc ... .:omfl'Jrando a 'º" cand1dlfoo; de un partido 
cnire !>l. i: .. 10 110 .....: u._-hc confundir "'ºn la rcpres.:n1...i .... 1on prop.lrC1onal <.1110 co1110 una oponurud.ld .,je 

rcprc!>Cn1at:1on de: las mi non.as '.'uhkr. D1c1cr Ou.C'it •. p .!~..J 



enriquecimiento ilícito. la violación del orden const1tuc1onal. el agravio a la dignidad 

humana y el monopolio burocrático En el plano electoral el PAN no representaba 

una amenaza real para el pan1do en el poder. su presencia pnnc1palmente 

legitimaba el sistema de partidos. por pretender ser una alternativa con respecto al 

PRI. lo que para algunos estudiosos de la polit1ca lo llegaron a describir como la 

"'oposición leal'' ;-5 

El concepto de oposición leal podría definirse como una fuerza polit1camente 

organizada que vindica los intereses de una m1nona part1c1pante. pero dentro de 

los limites del marco insllfuc1onal dentro del cual actua Al aceptar las reglas 

establecidas del ¡uego pol!t1co nunca desafía su func1onam1ento ni las bases 

conslltuc1onales del sistema. tacita. táctica y exptic1tamente contnbuye a su 

estab1hdad y leg1t1mac1on 

2.3. Los setenta. los años de la crisis. 

En la XX convención nacional del PAN fue elegido como presidente del 

partido Manuel González H1noJOSa, para su primer penado de 1969 a 1972. para la 

campana pres1denc1al de 1970 Efrain González Moñin es postulado como el 

candidato de Acción Nacional obteniendo casi dos millones de votos y "un 

porcentaje mayor al 13°/o del total. aun asi fue derrotado por el candidato del PRI, 

Luis Echeverria Alvarez. para las elecciones de diputados federales de 1970 se le 

reconocen 20 triunfos gracias a 1,832.289 votos a favor";>6 

.:-~Loac.-:a. Soledad. ""El pan1do Acción :-.;ac1onal. L<J oposicion leal en México·. op.c.-it. p.136. subrayado del 
au1or 
=" R.imírc.-: Ranca1lo. ~1ano ... Es~distic;is clcctorJlcs: pn:sidcnc1.atcs··. cu. por Rodriguc::L Ar.lujo. C>ct.a'\·io. La 
n=-'onna política" Jo,. nartido""I ... ou.cit. p.1:?9. 
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En 1971, Jos estatutos del partido se reformaron por quinta vez y entonces 

se sei'\aló explícitamente en ellos que el ob1et1vo fundamental del partido era ~tener 

acceso al ejercicio democrático del poder .. .: 7 

Debido al conflicto estud1ant1I de 1968 el cual tiene su peor cns1s en 

Tlatelolco: y la matanza de Jumo de 1971 lo que para muchos estudiosos del 

sistema politico mexicano marca el in1c10 oe la cns1s del sistema el PAN se 

pronunció de la s1gu1ente manera "Tanto en 1971 como en 1968 en Acción Nacional 

condenamos al sistema ant1democrat1co que padecemos en todos los órdenes. la 

violencia 1nst1tuc1onal y la represión abierta o d1s1mu!ada de que han sido victimas 

los estudiantes por la doble consp1rac1on de los agitadores profesionales y del 

monopolio del poder .. .= 6 

José Angel Conchello d1r1ge el partido de 1972 a 1975 A Juicro de algunos 

observadores el PAN se ve mfluencrado por el papel pragmat1co del lider y 

abandona un poco sus aspectos doctnnarios Durante su ges~ión Conchello hizo 

prevalecer un perfil electoral del partido Mediante un discurso ant1gob1erno buscaba 

atraer mayor número de s1mpat1zantes al partido. sus acciones buscaban que Acción 

Nacional dejara su papel de critico del gobierno y se conv1n1era en un partido 

gobernante 

Durante el periodo pres1denc1al de Luis Echeverria Alvarez. debido a las 

dificultades en que se encontraba el régimen para responder a una creciente clase 

PA;"\.' i:: .. r •• ruro,. '.\tc,1co. EdJcroncs de Acc1on ~ac1orul. J'J7J. p 5 
=~Documcnlo~ de las ;J...:Jmbh:a'i ~cncr.ilcs 7a \ :"a cx1raord1n;ino.J. cu p:>r Rodr1guc.t: ArJUJO. C>ct;n:10. !:!. 
rcrorm:.t uolírka" 'º"' ranhJn"' ... -no.e-ir •. p 1 ~¡, 



media y las presiones de diversas asociaciones polit1cas. se realizó otra 

modificación al articulo 54 constitucional ampliando el número de diputados de 

partido a 25 ~ 

Con esta nueva d1spos1crón. para las elecciones de diputados federales de 

1973 el PAN obtiene mas de dos millones de votos y su porcentaje de part1c1pac1ón 

alcanzó casi el 15°/o del total de votos Con 1 73 candidatos logra 4 diputados 

reconoc1dos por mayoria y 21 de part1doxi 

El 30 de abril de 1973. el líder pan1sta José Ángel Conchello observó que 

era una necesidad que el PAN continuara en la lucha polit1ca electoral ~como la vía 

más adecuada~ para evitar que se optara por el camino de la v1olenc1a para lograr 

los cambios al interior del reg1men Esta observación coinc1dia con la de Manuel 

Gómez Morin el cual consideraba que s1 bien ·1a conquista del poder era 

inalcanzable~. debía ser la de una 4 válvula de escape que aminorara las presiones y 

que de no contar con ella podrian llevar al sistema a la d1ctadura 4 J~ 

El momento de designar al sucesor de José Ángel Conchello para ocupar la 

dirección del partido a pnnc1p1os de 1 975. marca el 1n1c10 de la crisis más fuerte al 

interior del PAN en toda su h1stona 

::« Con dicha reforma. la lrat:c1nn pnmcr-:.i del articulo 54 conslllucional mencionaba. ··Todo partido politico 
~c1on;il. al obtener el uno ~ mcdJO por c1cn10 de la '\Ol;¡CJOn 101al en el pais. en la clccc1ón de d.lput.ados 
rc!>pcctl'\·::1. tcndr.1 Jcrccho a que ~ acrcd11cn. de sus c:mdidalos. a cinco diputados y uno m.is hasu \C10tic1nco 
como m.:J.~1mo. por cad.:l rncdao porc1cn10 mas de los ,·otos obc.cn1dos·· 
.~. A~ala. Fcn1am.Jo ··E!>~dist1cas del PAN"". c11 poi- Rodrigue..r. ArJUJO. Oct.:J.vio L11 n.-íorm.11 oolitiC"a "' fo,. 
n:.1nit.10 ..... un.cit •. p.1.-:t:? 
"Gomc..'.: :\.1onn. M.1nud Op.cit •. p 19. 



Conchello pretendió reelegirse pero no contó con la mayoria reglamentana 

de los sufragios en el Consejo Nacional Luego de seis rondas de votación Efraín 

González Morfin resulta triunfador y gobierna al PAN de marzo a diciembre de 1975. 

sin embargo. la fraccrón pragmática encabezada por Conchello actuaba como s1 

todavía tuviera el control del pnnc1pal organo de gobierno. a tal grado que el 

presidente nacional del partido renunció cnt1cando fuertemente esta actitud 

En noviembre de 1975. en un informe ante el Conse¡o Nacional. González 

Morfin reveló cuales fueron los pnnc1pales puntos del problema d1c1endo 

Debo mencionar y reprobar ante ustedes la creac1on y manren1mrento incluso 

mantenimiento financiero. de otro Partido Acc1on Nacional. 1deo1ogia. 

organización. Jerarquía. lealtades y comumcac1ones al margen y en contra del 

Partido Acción Nacional Jeg111mo y estatutario 

Durante la Convención Nacional para elegir candidato presidencial para el 

periodo de 1976·1982. Jugaron como precand1datos más fuertes Salvador Rosas 

Magallón. en cierto modo representante de la corriente ·'doctnnana" de González 

Morfin. y Pablo Emilio Madero ligado profesionalmente al grupo Monterrey y 

apoyado por la mayoría de los miembros delegac1onales que estuvieron presentes 

en la convención. éstos fueron traba¡ados por la gente de Conchello13 
. 

.t= /"r0Ce.H1. nUm. 76. 17 de abnl de l 97K. pp K-•> 
n RodrlgUCL A.T:rnjo. Orcla\.10. l.a rc.-fonna rmlitka" In" no1nido"l. •. nu.cit .. p J.l2. 



La reunión resultó bastante agitada y después de vanas votaciones ninguno 

de los candidatos logró obtener el porcentaje min1mo para obtener la postulación34 

Con esto el partido quedó sin candidato pres1denc1al y de1ó al candidato del PRI 

José López Port1llo sin opos1c1ón 

Manuel Gonzalez Hmo1osa se conv1rtró en el presidente del partido. de 

diciembre de 1975 a enero de 1 978 tratando de conc1llar los problemas al interior e 

intentando sacarlo de la cr1s1s "'En las elecciones de diputados federales de 1976 el 

PAN postuló 129 candidatos obteniendo 20 curu1es .. 3~ 

2.3.1. La reforma electoral de 1977. 

Las teorías del mercado político o del comportamiento estrateg1co nos enseñan 

que muchos conflictos contemporáneos. a veces inclusos violentos. son expreStón 

de categonas sociales exclUtdas que reclaman acceso a las formas de 

representac1on soc1a1 Xi 

La reforma de 1 977 fue la respuesta del grupo gobernante al con1unto de 

tensiones polit1cas. electorales y extraelectorales que habian ido creciendo en los 

años setenta. 

Iniciando con el conflicto estudiantil de 1968. en el cual los centros de 

educación superior ubicados en el centro del país fueron protagonistas de un 

J-1 Polr:J el a1lo do.: l •J76. en los C"'tatulos de Acción N:tcional se: csublccia que cr.1 ncxcsario obtener más del HO'~'Q 
de los \Oloo;. par.i p:Kk:r !'">Cr dcs1gn;uJo candid:.110 presidencial. Cfr. PAN. E~hltu&o..._ edición de junio de l'J75 
·'~ Rodnguc.o: /\raujo. C>cta\ 10 La n.-furn1a cl«toral ~·lo" uartid°""' .. nn.ch •• p. 133 
'i\.1clucc1. Albo.:rto .. <)uc ten de nuC'l.o en los nuC"-0§ mo'\·im1cntos ~i.:ilc.i;.00 • en Loir.iña. Joscph Ennquc. / .. o.~ 
nuevo.~ m,,,.,.11h'nlo" .~·uc1t1le.,~. Centro de ln\csugacioncs Sociológicas. 1994. pp. l l'J-149. 



',{j 

reclamo democrat1zador al cual el gobierno le da una solución en base a la 

represión, de1ando un caudal de muerte y carcel 

En los años posteriores a la confl1ct1v1dad polít1ca. el descontento se expresa 

en diferentes terrenas en el campo se viven muchas invasiones de tierra 

argumentando el derecho al reparto agrario. el surgimiento de los mov1m1entos 

guerrilleros rurales y urbanos. los s1nd1catos por su parte intentan inaugurar 

prácticas democráticas. en la cual tiene mucha participación el s1ndicallsmo 

independiente 

En lo referente a la política electoral las elecciones pres1denc1ales de 1970 y 

1976 resultan con las mismas inercias del pasado. Las elecciones de 1976 son 

llevadas a cabo en medio de una gran confllct1v1dad política y soc1aL una sola opción 

que arroja que todos los votos emitidos sean computados al candidato del P R.I el 

partido Popular Socialista (P.P S ). y el partido Autentico de Ja Revolución Mexicana 

(P.A.R.M.) apoyaron al candidato oficial. mientras que la cns1s del PAN lo lleva a no 

postular candidato 

Así el secretario de gobernación de aquel entonces Jesús Reyes Heroles 

convoca a 12 audiencias públicas entre el 28 de abnl y el 21 de Julio de ese mismo 

año. a las cuales acudieron los cuatro partidos con registro nacional PRI, PAN. 

PARM. Y PPS. y once organizaciones que aspiraban a tenerlo. al igual que 27 

personas. Juristas. soc1ólogos, catedráticos e 1nvest1gadores 

El 2 de agosto la Subcom1s1ón de la Comisión Federal Electoral. integrada 

por Rodolfo González (Cámara de D1putados), Abel Vicencio Tovar del PAN y 



Lázaro Rubio Félix por el PPS Presentaron el resumen de las comparecencias. El 

día 4 de agosto Jesús Reyes Heroles anunció que el material reunido seria 

entregado al presidente de la República quien tenía la responsabilidad de 

instrumentar dicha reforma H 

Durante estas aud1enc1as encontramos las propuestas del PAN para los 

procesos de reforma las cuales fueron las siguientes 

1. Un padJ"ón electoral depurado y una credencial permarn~nte que ac ... echte a los 

electores auten11cos 

2. lntegrac1on imparcial de los organismos electorales 

3 Un sistema de ca1tf1C.."1C1ón de las elecciones que garantice los resultados reales 

4 Recursos para reparar irregularidades cometidas en el proceso electoral. 

5 Oesapanc1ón de los controles of1c1.nles. a traves de las centl"ales obl"eras. 

campesinas y populaf"eS. que 1mp1den la libre cm1s1on del voto 

6 Rechazar el sistema de diputados de partidos 3B 

Dentro de los prrnc1pales cambios al sistema electoral en este año podemos 

describir los s1gu1entes 

~oe los organismos electorales la atnbuc1ón de un conjunto de atribuciones 

a la Comisión Federal Electoral (CFE), máximo organismo electoral colegiado. tales 

como el otorgamiento o la cancelación del registro legal de los partidos, que antes 

estaban en manos de la Secretaria de Gobernación. se mantuvo la representación 

de los partidos al 1ntenor de este órgano. ya que a cada partido le correspondía un 

1-Rcfonna Pol111ca. Gacl.·ta infnrmali'a 1ll.9 la Cnmi,iún Ft•dcral Ell'Ctnral. tomo l. Audiencias PUblicas. 
~lc,u:o. D.F. abnl- abosto Je l'J77 
'"RoJnguCJ l\.r.JUJO, l)ct.a"10. 1.a n.•fonna dt."Cforal' ... un.cit .. p 14-1 
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comisionado con voz y voto. El gobierno se esforzó .r::or no perder el control 

manteniendo en Ja pres1denc1a de este órgano al Secretario de Gobernación. 

NSe introdujo la figura de registro cond1c1onado que perm1t1ó la obtención del 

registro legal a los partidos que acred1laran al menos cuarro años de act1v1dad 

polit1ca sostenida y lograran por lo menos el 1 5°/o de los votos Este elemento 

contribuyó al aumento sostenido del número de partidos 

.. De las modificaciones de las 1ornadas electorales un aspecto importante es 

Jo relativo a los tiempos de entrega de los paquetes electorales de las casillas a los 

comités distntales. la Ley de 1973 daba una semana completa de margen para dicha 

entrega. con la ley de 1977 se d1sm1nuyeron los tiempos a un max1mo de 72 horas 

para las zonas rurales y de 24 para las casillas urbanas en cabecer-a de distnto 

~Los sistemas de representación se mod1f1caron sustancialmente con la 

integración de la Cámara de diputados con la finalidad de dar- már-genes mayores de 

representación a los partidos mrnontanos se estableció un sistema mixto que 

combinó el trad1c1onal princ1p10 de la representación de mayoría de 300 diputados 

con el de representación pr-oporc1onal de 1 00 electos en cinco circunscrrpciones 

plurinomrnales."39 

'"Bco:rra Chá"\ c.'-. Pablo Ja, 1cr. "'EntTC el ;1u1oribrismo "" Ja democracia. L;is r-cront13S electorales del sexenio de 
Salinas ... en Po/l.•; './.$ Es1udios 1cóncos.. urbano- rumies y político-- electorales. UA.."1- l.l"lapal~pa.. Anuano. 
1995. pp. l:t'J-1..JJ 



2.4. La refundación. (1978-1983). 

En 1978 Abel V1cenc10 Tovar entra como presidente de Acción Nacional. 

lugar que ocuparia hasta 1983 En su discurso de aceptación como líder del partido 

señaló: 

En este momenro h1~tor1co. fa me1or defensa de fa 1nstituc1ón es buscar 

sanamenre una reconclliaoon enrre nosotros ~ 

Conchello y sus principales seguidores fueron acusados de drvisionismo 

intemo por la d1ngenc1a nacional. se mantuvieron en el partido aunque con muy 

poca act1v1dad. Fueron algunos de sus mas importantes doctnnanos quienes 

abandonaron el partido En 1978 -Efrain Gon::áJez Morfin y otros destacados 

mditantes como RaU/ González Schma/ Ju/10 Senties y Francisco Pedraza 

renunciaron debido a que no estuvieron de acuerdo con la part1c1pac1ón que el 

partido habia tenido en la reforma polit1ca de 1977 y rampoco con la orientación 

pragmática que parecía imponerse desde el mismo grupo d1ngente~ '"'' En estos años 

no fueron pocas las declaraciones em1t1das que relacionaban al partido con los 

empresarios noneños . 

.40,Víccnc10 ·ro'\. ar. r\bcl ··01-.curiO Je: accptac1on como p.-cs1d..:n1c del PA?\i"'. !\.kx1co. Ediciones del P~'1. enero 
de J97li. cir por RoJnguC/. Amu10. Oc1m 10 L~• rc.-rorma nolírica ".lo• na nido• .. on.cir •. p. 133. 
"1 Proce.,·u. nU1n 7~. JO de ¡ibnl de l'J7K pp JO~l I 



Poco después de su renuncia. Gonzittez Mortin anunció que el PAN se habia 

convertido en un mstrumento de intereses cgo1stas al scrv1c10 del grupo 

Monterrey .ii 

Los pan1stas que dec1d1eron permanecer al interior de la organ1zac1ón. 

aceptaron que si bien la reforma electoral podia ser una ··trampa··. 1ns1stian que 

también representaba una ·oportunidad" la oportunidad de pan1c1par en elecciones 

con nuevas reglas. que si bien no representaban muchas oportunidades. en su 

pos1c1ón h1stonca estaban acostumbrados y no representaba nada nuevo Por lo 

tanto se mantuvieron dentro de la organ1zac1on sin traicionar sus pnnc1p1os 

esenciales de su doctrina n1 sus lealtades a sus origenes .q 

Durante el penado de Abel V1cenc10 Tovar la d1ngenc1a tuvo que encarar 

múltiples problemas a parte de Ja salida de destacados mJ11tantes. el partido 

necesitaba recuperar el papel que había perdido en los procesos electorales. y las 

diferencias internas Por lo tanto era necesaria una reconstrucc1ón de la 

organización. para atraer nuevos mtl1tantes y simpatizantes 

Por los motivos antenorrnente expuestos. en el plano organizativo. V1cenc10 

Tovar se empef16 en reducir el numero de miembros del GEN Para hacer más eficaz 

su labor: reestructuró el aparato burocrat1co, buscó la profesiona\1zac1ón de sus 

cuadros dirigentes. tomando en cuenta aspectos medulares como la permanencia y 

•=r-roc:o? ... o. nUrn. 77. ~-"do! abn\ de 1'J7X. p l~. c1wdo en LO.'.lCJa. Soledad -E1 partido .:\.ccion SaClonal: de la 
oposición leal a la 1mpac1cnc13 clcctor.il"". en Loacra. Solc:J.ad '."- Rafael ScgD'ta tComp§J. 1 .• 1 ,."'ª polit1ct1 
1"t!xtcana en'°"·"''-""· El Colegio de ~1c,ico. la cd.. 19K7. p. •)6 

.J.tf"roce ... o. nUm 7(~. 17 de abnl de l•J7K pp. 6-9 



fortalecimiento del PAN. dedicado a la tarea de promover la reorganización del 

partido. buscó siempre el apoyo de los diputados federales para ello ..... 

Es debido al resultado de las elecciones de 1 979 que se le otorgó un mayor 

reconoc1rruento a las bases pan1stas y a Jos primeros dirigentes de la fracción 

pragmática Los resultados electorales orientaban al partido hacia un perfil mas 

electoral y menos doctnnar10 como lo demuestra Francisco Reveles Vazquez al 

señalar que ·1a estabilidad el crec1m1ento y la consoltdacron de la propia 

organ1zac1ón comenzaron a ser verdaderas preocupaciones de tos pan1stas en 

general""'~ 

Para tas elecciones presidenciales de 1982. se observan los pnmeros 

resultados de la reforma electoral. s1 bien para 1976 solo un cand1dato se había 

registrado. para 1982 se registran siete candidatos apoyados por siete partidos 

d1ferentes46 

En las elecc1ones presidenciales de 1982 el PAN postula a Pablo Emilio 

Madero. aunque obtuvo casi cuatro millones de votos. el doble de lo que habia 

rec1b1do en la Ultima elección presidencial en la cual habia participado el PAN en 

1970. es derrotado por el candidato del PRI. Miguel de la Madrid Hurtado. Para las 

elecciones de diputados federales de ese ano el PAN obtiene 51 curules. 

---------·-----
"P.·'-~· La.'I ha'K'"l tk 1,. moctc.•rnidoul. :O-.k,1co. EPESSA. l<J<JO. p 110. 
"R~clcs v~uquc.-. Fr.ut~1so;o f:I uroc·-.."'° de.· in .. thucion:•ll;;1ciOn ... nn.ch •. p . .26 . 
... A p.anc Je lo~ ">1c1c fX1n1Jooi que pan1c1paron en la ch.-ccton de l 'J7lJ c;c suman el pan1do RC"oluc1on:ino de 
IO"i Traba.1;.1oJon:'> IPRT•. " el Social Dcmocr . ..ua 1PSD• Por su panc el pan1do Comunista l\.1c.'-lcano tPC!\t). 
jumo con otras cu~uro agrup;:ic1on1..--s td pan1do del Pueblo !\.1c~1cano. el pan1do Soc1ahsta RC"l>olucionano, el 
!\.1o"1m1cnto de Accton Popular~ L.:mWd Soc1ahsta IMAUSI. habian creado en l9MI a el panido Socialista 
Unificado de Mé~1co cPSU:0-..1) 
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Es debido a las políticas económicas emprendidas por el gobierno. entre 

ellas la nac1onal1zac1ón de la banca. Jo que va a pro'.locar que algunos provenientes 

del empresanado que se vieron afectados por esta d1spos1c1on se integren a las filas 

del PAN. 

Algunos de los prominentes del empresanado. Manuel J C/outh1er. Jose Lurs 

Cotndreau y Emclo Gorcoechea Luna e•presaron de d1slrnras rnanera5 y en 

diferentes foros fa necesidad de ejercer una presencia erector.al en tO<los fas 

órcienes
47 

Debido a la postura que el PAN tiene sobre la d1spos1c1ón de nac1onal1zac1ón 

de Ja banca. ··e1 partido era la opción natural para los empresarios inconformes" 

tanto por su linea 1rad1c1onal de defensa del 1ndrv1duo o de la persona frente al 

Estado, como porque los cambios que habia provocado el conchel1smo le 

permitieron a1ustarse a las demandas de partrc1pac1ón electoral de estos grupos 48 

A parte de la part1c1pac1ón de fas empresarios. el partido rec1b1ó apoyo 

aunque indirecto de 1mponantes miembros del episcopado 49 

En 1993 el PAN obtiene vanos triunfos en et plano local. el PAN obtiene 

triunfos en las capitales de San Luis Potosi y Ourango además de triunfar en otras 

"""Go1cochca Lun~1. Em1l1n ··Empn.:'i,;Jnos ~ poli11C'.I··. F::Xcel-1.uor. 22 de diciembre de l'JM:! p.7 c11. por L~~ 
SoJcdad F..I JJólrtidn -~t.'l"iún ';•cionJI: ds Ju orm .. icfrin lc."al a .on.cit •. enero de 1'186. el Colegio de l\-fé'-ÍCO 
p.'J7 . 
...... Loae.o-~. Sokdad . .!!!!.!!:.- p 'JX 
""""l.oac;,.a. Soled.ad. !.!!.!.!b- p •J•J 



siete plazas fuertes de Chihuahua (en las que se encontraba el 70% de la 

población). y ciudades como Celaya y Chiautempan ~ 

2.5. Los signos de la institucionalización (1984-1994). 

Este periodo lo podemos d1v1dir en dos partes. debido a la cantidad de 

sucesos y procesos electorales que se atraviesan. correspondientes cada una de 

ellas al tiempo que duraron como presidentes del partido Pablo Emilio Madero y Luis 

H. Alvarez. 

De 1 984 a 1987 Pablo Emll10 Madero d1nge Acción Nacional Durante su 

periodo el partido busca con mucho emperlo obtener gubernaturas. presidencias 

municipales y diputaciones tanto locales como federales La d1ngenc1a pan1sta se da 

a fa tarea de resolver la necesidad de profes1onal1zar a sus cuadros Uno de los 

elementos decisivos que le dio un gran empu1e al partido fue el apoyo de los 

empresarios afectados por la nac1onaltzacron de la banca en 1982 Muchos 

miembros de la 1n1c1at1va privada afectados por esta drspos1c1ón dec1d1eron apoyar 

económ1camente. y sobre todo a part1c1par activamente en el PAN. el partido de 

oposición afin a sus intereses y con mayores pos1bll1dades de tnunfo5
' 

Para las elecciones de diputados federales de 1 985 Acción Nacional obtiene 

41 tnunfos. 9 de mayoría relativa y 32 de representación proporcronal. su actuación 

en estas elecciones fue sat1sfactona aunque se produ¡o un descenso en los niveles 

.... Crespo. J~ r"\nton10 l'.rna" de P.tndnr;t. 1•:1nido" unli1icn""' 1.•l1."""t..·don1.•" en el uohle"rno de Salina ... la cd. 
Esp;isa Calp:. :\.k,1.:0. l'J'Jo<;. p :'i•> 
~I R~clcs \.'a.l'qu..:.r. rr~nc1o;..co F:I DrfK"l""' 1h· in .. rittn·ion.tli,;u;iún ... oo.cit .. p :"h 



de votación y en el número de curules en fa Cámara de Diputados (véase cuadro 

No. 5) 

Es en el amb1to local donde et PAN nuevamente se enfrentó con fuerza al 

PRI. Fue notoria la cerrazón del reg1men En San Luis Potosi Nuevo León y 

Coahu1la los comicios fueron muy drsputados. especialmente despues de ra Jornada 

de la votac1on Los problemas del PAN y el gobierno provocaron v10Jentas 

confrontac1ones en varios procesos com1c1afes Baste recordar dos casos que 

ejemphf1quen este fenorneno El de Piedras Negras"';- y el de Nuevo Leon"-J 

A partir de fas elecciones de 1986 en Chihuahua Ourango y Srnaloa los 

lideres regionales y candrdatcs .3 /<Js gubernaturas de estos estados Francisco 

Barrio. Manuel J C/outhrer y Rodorfo Elrzondo fueron ia punta de lanza ae Jo que se 

dio a llamar ·el neopan1smo o de manera despectiva los barbaras Cel nene· De 

extracción empresarra/ con una exper1encra previa como md1tantes de 

organ1zacrones de corte ciudadano o empresarial y con una md1tanc1a pan1sta muy 

reciente. encabezaron sendas batallas electorales en sus respectivos estacas 

•.:En l'.IX...J_ l.."n Coahuil.:J. cJ l'RI !!..:JflO ;<;Je l~ mu1u.;1p10., En uno .J..: el/o., Prcdr:.t'> ."\.<.•¡.:ra<; ..:! p.\:-.; n:cl.:Jmo el 
1nunfo de su c;lOdJ~Jlo a prcs1d.:11C1J rnun1..:1p..1l. Efe~var de: lo .. Cohtl~. 1111cn1r;¡ .. '-.jllC l..1s ..:lira .. onc1ah..-s dieron 
por ganador ;.Jf c.andJdato pn1c;1.a Dur;1111..- f.1 10111.1 de po"C'-!(ln J...- ..:- .. 1..- d .Jtlfn d..:-1 '...!•lfx'.rn •. 1<J~1r f.k /..1.,, Fu.:nll..-S fUc 
:Jpcdreado. U pol1c1o:1 d1qx¡ro !.~" \ hila"> La g..-1m.: ,,1ko p.;.trnJll.:1"> .\ ;1/i;un~1c;: J;1'> 1m:cn.J10 Fu.:ron roios I~ 
cns1alcs de un han..:o :" Jpcdrc:1Jo'> el p.::r1001.:o ··¿o,;alo .. 1prop1cd..iiJ úc JJ L1nu/la .Jcl JJ.::;1fúc ._•Jc.;:ro. Carlos 
Juan .. u) _\ una c.."'"">f;.J<:1on de rJd10 T.:Jmh1cn fue 1nccnd1<1Jo el pal;1c10 111un1i.:1p.:1/ El -.;ddo tin n1ucno. CUJlro 
hernias de lxJla _\ "";o lc'>ion;1dos /.o \,,.,.,,,. I:" Je enero <.1!" J•JS:'i. flP 1.i.10 en Rc\c/C"> \".vquv. FrJnc,;1sco 

11:!.i!.t.- p 71 
''En :".'"uc\o Lcon ··1;1 m.:trcha .Je Ja c'1gcrh..."l.:J··. organu.:.1d.:J por el PA!'.i po1r.1 ">Of1c11.:ir l.:.1 rcnunc1.a del pri1sla 
Jorge Trc' 1110. gobcrn.ador dc..:ro. culnuno en un enfrent.a1n1ct110 entre polic1.as \. 01an1JC~tanrcs. que dc.10 un 
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Chihuahua fue el escenano central de ta lucha panista por el poder regional, 

aunque fueron derrotados le aseguró un triunfo polit1co de gran s1gnif1cado Las 

campañas de proselitismo basadas en las 1magenes del candidato y del PAN fueron 

sus ejes. de tgual forma otros factores sustantivos como el discurso ant1gob1erno. el 

respaldo de empresarios y miembros de la 1nic1at1va privada de !os cuales no pocos 

eran propietarios de tos medios de comun1c~c!ón loc.::.J!•-?-S destacaron ror rnostrar un 

partido mas compet1t1vo 

En Chihuahua el partido postulo como condidato a 13 gubern.::itura al alcalde 

de Ciudad Juarez.. Frc:inc1sco Barrio Su carisma y su fuerte campaña no pudieron 

enfrentar la amplla cantidad de recursos del PRI y tampoco las diversas 

irregularidades a lo largo del proceso La movd1::ac1on c1v1co promovida en un 

pnnc1p10 por el PAN mediante la res1stenc1a c1v1I se incrementó con la 1ntervenc1ón 

de el Partido Socialista Unificado de México el Partido Mexicano de los 

Trabajadores y el Partido Revolucionario de los Traba¡adores todos ellos partidos 

de 1zqu1erda La m1c1at1va pnvada cnt1có al gobierno y realizo un paro económico de 

relativo éxito. pues los empresarios mas fuertes (como E!oy Vall1na) habian 

refunc1onailzado su alianza con el goo1erno tanto en el plano estatal como federal El 

clero Ch1huahuense ex191ó el respeto al sufragio con tal empeño que El Vaticano y la 

Secretaria de Gobernación tuvieron que interponerse para evitar el cierre de 1gles1as 

como forma de protesta. La huelga de hambre de Lt...ns H Alvarez.. v1e10 dirigente 

panista y alcalde de la capital dei estado. Victar Manuel Oropeza. exmi11tante del 

PMT. y Francisco V1llareal. empresario local. sostenida por mas de 4 dias. fue un 



.:; 

acto excepcional que definió los limites de la confrontacións... El PAN no podía ni 

quería lanzarse a la lucha v1olenta~5 • y el gobierno no estaba dispuesto a ceder 

frente a las presiones. 

2.5.1. La reforma de 1986 

En el año de 1986 se realizan una sene de audiencias públicas para revisar 

el estado de la legislación electoral. después de las audiencias el presidente de la 

República, Miguel de la Madrid Hurtado. envió al Congreso una propuesta de 

reforma const1tuc1onal en la materia y un nuevo Código Federal Electoral (CFE). 

para sustituir a la LOPPE El ob1et1vo fundamental de esta nueva reforma cons1st1ó 

en cerrar la ampliación del sistema de par11dos. afianzar el control gubernamental 

sobre la Comisión Federal Electoral y establecer mecanismos de acceso del partido 

mayoritario a los diputados de representación proporcional 

Los principales cambios fueron los s1gu1entes 

1. Se estableció la representación proporcional en la integración de la CFE. las 

comisiones locales y d1stnt.ales. en v1r1ud de la cual los com1s1onados del PRI se 

constituyeron automaticamente en la mayoría de dichos organismos (en la CFE 

tenían 16 votos de 31). 

qR~c1cs Vo.uquc..f FrJnc1<>eo lhitJ .. p 7-' 
"'"' A las fonn;1., 1rJ ... h..:1011;1h.~ Je ludia ...:01no 'º"' tn1t1m ... ""S ~ lo"i bloqueos de 1...-:irrctcrJs ~ agn:-garon IJs ton1as de 
rcc1nlos oficial~. la .. tomao; cJc rt.~llllO"i. oficiales. la propaganda en b1llctcs di: c1rculac1on nac1on.::il. la" igslanc1.:1 
de Jos func1onanos publico ... ..:1 1 .. kpr de d.Jrlc el <J!uJo a func1onano-. corruptos o a nucmbros del PRJ de 
reconocida 1r:nt...~1ona como rc~111 ..... uJorc'> de fraui.k:. el Cll\IO de canas a func1onanos parJ 1...-ucs11onar. cnlu::ar o 
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d.isposic1oncs gubcmamcnlalc<> En !oial fueron l 'JX l~J"i acciortC"'S de rcs1s1cnc1a CI"\. 11 que el PA.....,¡ consideró 
susccpc:1blcs de ~r aphcad.:1s en b lucha cl ... "Cloral \.'ca~ el hM.aJo dC' acciones en P'rucc.•u•. ~9 de ícbn:ro de 
l9XH. p 16-l'J en Rc,ele'i Vá..fquc.I". Fr;1nc1.....:o !...!!..!..!!:.. pp 7-i-7~ 
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2. Se supnm1ó la vía del registro cond1c1onado y solamente se mantuvo la del 

registro defm1tivo. con la 1ntenc1on clara de impedir la a1npllac1ón de sistema de 

partidos. 

3. Se establecieron cond1c1ones par;J pos1b1htar la legal1zac1ón de irregularidades 

que pudieran afectar a los paqueles elector;iles. hJando un mecanismo para 

integrar en el cómputo d1stnlal los paquetes. alterados o no con acta o sin ella· 

con actas co1nc1dentcs o d1vergenles y se d1sn11nuyo ID"=> lternpos de cnlrega de 

los mismos a un rnax1rno de 36 horas , .. n c¡l''".rllas rurales y de 12 ho1a~ en casillas 

urbanas 

4. Se creo el Tnbunnl de lo contcnc1oso Electoral (Tr1coel) como 1n'0.1anc1a de 

resoluc1on 1unsd1cc1onat de controversias electorales 

S. En cuanto a la mtcgrac1on de l<t C."lmara Ba¡a. se rnantuvo el s1s1e1na rn1.xto con 

dommanlc mayont<1no (300 d•Plilados d(.• rnayoria relativa) pero se aumenlo a 

200 el número de diputados de repre~entacion rroporc1onal 'I ~.e drseñó un 

mecanismo para pt_•rrr11t1r al partido mtlyontano partu::1p¡ir t•n el rep<1rto de estos 

últimos. ademas '.">e e~t<tblecro una cl.tusulil de gobernabil1dad destinada a perm1t1r 

que el partido mayontano tuviera la mayorra absoluta de la c,arnara a pesar de 

que su votac1on desccnd1er;:¡ por dcb.;::110 del 50~-~- ~rn eslablecer un numero 

infenor ~ 

Con esta reforma quedó listo el marco legal para las elecciones 

presidenciales y de diputados federales de 1 988 

2.5.2. La presidencia de Luis H. Alvarez. (1987-1994). 

Luis H. Alvarez dirige Acción Nacional de 1987 a 1994, su periodo se 

caracteriza principalmente por los triunfos que tiene el partido en los procesos 

electorales locales: principalmente por el triunfo da algunas gubernaturas y 

municipios importantes. así como Ja postura que tiene el partido con el gobierno. 
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Para !as elecciones pres1denc1al_es de 1988 se postula a Manuel J 

Clouth1er57 Su campaña desarrollo un con1unto de acciones de res1stenc1a c1v1! en la 

que part1c1paron una gran cantidad de s1mpat1zantes .... ~ en tos resultados Acción 

Nacional se ve despl<J.::.c::ido al tercer lugar por el Frente Oernocratico Nacional 

(FON)59
. el cucil ocupó el segundo lugar de los resultados totales que dieron el 

triunfo del cand1déltO priista Corlas Salinas de Gortari'"° En las elecciones para 

diputados feder<Jles"' ,._\cc1on Nc.:iccn2I obt1<::ne 38 diputaciones de rnayoria relativa y 

63 de representación proporc1onal dando un total de 101 diputados 
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Pese al impacto carcren1sta. el PAN rerrendo su signit1cat1va presencia polirrca S1 

bien su C.:-'1nd1dalo a la pres1denc1a de la RepUbhca ocupó el !ercer lugar, corno 

partido singular el PAN se manruvo en Ja segunda pos1c1ón s:<> 

..-,·: 

Estas efecc1ones crearon un grave cuest1onam1ento a Ja limpieza electoral 

mientras los cand1dalos del PRO y def PRI se declaraban vencedores. Clouth1er 

afirmaba que -no podía saberse quien habi.:J resultado vencedor y· por t<Jnro pedia 

la anulación de las elecciones "63 

Después de las eleccrones el partido enfrentó de manera muy intensa el 

dilema de la opos1c1ón Optar por una pos1c1ón legalista que restring1a las posibles 

salidas polit1cas para resolver los problemas electorales o la de reaccionar como un 

actor polit1co pragrnéit1co y aprovechar la oponun1dad de los resultados y los 

problemas de las fuerzas contendientes El PAN ante esta s1tuac1on y con la plena 

convicción de que ·era me1or tener un gobierno 1leg1t1mo de orrgen que una 

inestabilidad polir1ca que hubiera causado la anulación de los com1c1os.. convocó al 

diálogo a todas las fuerzas para seguir avanzando en la búsqueda de la democracia 

y la 1ust1c1a 

Una vez declarado tnunfador el candidato del PRI Carlos Salmas de Gortan. 

al asumir la pres1denc1a. su gobierno tuvo que enfrentar vanos retos. herencia de 

administraciones pasadas&<1 Por la falta de leg1t1midad de su triunfo era necesario 

"".:\\'o/Jcnbcrg_ Jo"'-! •• , ,¡/ Si .. tl"'mit poliric.i. r1anit10 ... ' •'ll"'cdnnl""'I. la ~-..J Tr.vos. ~lc"\.rco. J•,rn Ccnrro de 
fnH$1lg;icwn /\ e PP 120- .. 70 
" 1 Yat1c/. :\.l~111ldc f J'J'J.2> ··1.a a/lan;o1 Pl\ . ....:-gob1crno en fa aprobacron de la-.. rcform;i"i con-.111ucmnale-. en 
malcna clcctor.rl f t·J~X-f'IX'Jl··. en /· ~1ud1tn !'u/1t11u\. '\.f,:"\Jeo. FCí-"\S·L;\.'A.,f. T.:rc..:r.1 e:~. 11u1n 1 ~-
octubrc-d1c1cmbrc de l'J'J.2. p .:!ú . 
, ... Lo"> rclO'i .J lo., que ""! enfrento Cario"> Salinas cJc Gonan al ol"itnn1r 1:1 prc~1dcnc1a eran la tcnltda deuda 
externa no rc~ucJt.a. et pos1crg;1do cambio C!>ln1c111r.1I. JUnlo al S<:nudo problema de la kg.1umu.1.1d no ~1/c.a11Jada. 
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realizar vanos cambios para demostrar lo contrano"'5 Vanos de estos cambios como 

la nueva relación del gobierno con las Iglesias. la repnvat1zac1ón de la banca. así 

como la venta de empresas paraestatales. eran reclamos del PAN desde hacia 

mucho tiempo y esto Junto con la apanc1on del FON y C:!I tercer lugar ocupado en la 

elección pres1denc1al provocó que Jos lideres parnstas o~·tLJran por un;J ·2strateg1a de 

cooperacrón con el gobierno 

Entre 1988 y 1991 Acción Nacional asumió un papel sustancial en la Camara 

de Diputados ejemplo evidente de esto fue su part1c1pac1on en las mod1f1cac1ones 

const1tucionales en materia electoral y posterior reforma a ra leg1slac1ón electoral 

federa1•..s 

2.5.3. Refonna de 1989-1990. 

Carlos Salinas de Gortan en su discurso de poses1on reconoció que .. la 

garantia más urgente en el ámbito político es la transparencia de los procesos 

electorales. nos urge confianza, apertura y aceptación de Jos otros~ s-:-

en conjunto con!.p1r.tban -..ontra l..1 nuc-...i ..iJn11111 .. lra-..1on. púí l~l tJnlo la ra.tllll .J...:I L .. 1.1d..""> .J..:-...J..: ..:1 pnn1.:r 
morncnto '>C corn1n10 ..:11 la pn-.Jt1.l'.1..:uH1 Je l.1 1..•n1prc'i..1 p.1r;Jc-.ra1;1I.-. en ',_'.<.:ncr.il l.1 r.1;.;1~1n.t11d...1..J fi11.u1c1cr..1 .Je! 
Estado. Junto con el abandono Ji.: ~u r.oh11c;1 p.th.:rn.al :" un.1 .1po.:rttir;.i ... ·..:01101111..:..1 .J.: .'\.h;".,;ü .11 nH1ndo . .:on ._·!-.to el 
gobierno de Salina<; no .-.olo J10 conunu1r..bd .1 la po.•ht1..:..1 .J.: ..,u .u11c..:1..·-...•r. ..,1110 que 1.t prolun1 . .h/•• Cfr f:h1ll\ar 
E"ip1no~·a. Augusto t•t al .. El 11.tc1n11enlo Jcl Estado hhi.:ral c;o..;1.tl l'JX~-1·1•1;!··. en/·/ ( · .. rr • .'i"""· r..:·1.1._t~1 hun..:o;tral. 
L"A'.\.1-A.l'capov.alco. So 511, ~p11 ... ~mhr1..·...._)l.;luhrc de l'J'J.:!, rP -J-1~ 

"~ Sc1,. ntc:<.cs de 1nccrtu.Jurnbrc :" un a11o de rccu~r..1c1on ccononuca le h:1c,.t;iron rxira rc-cup..:rar c<.a kg111n11d1d 
pcrd1d:J . .' pas.;:1r a la ofcn<>l\a de un pro-.ccto de 1nodo.:r111/;.i.,:1011 qu<.: en i'>XX p.1rcc1a ;.it.1c,..;;1..Jo. J..:nlro d.: laf>. 
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la banca. ~1cclc:ran11..:n10 en la \Cnta c.k: crnprcc;,;.1<; parac-.1atale'>. -.;Jnc~11111cn10 r1nan.,;1cro. ~rc1.:1n111.:n10 cconom1co 
SO'.'.len1do. finna d..:I Tratado J.: L10n:: Co1no.:rc10 1TLC1. n:fonna~ .ti ..;.1111po. a..;u..:rJ,l n.1c1onal par-.l la 
mocS.::muac1on educativa. nut..'ac¡, rel;1c1unc-. con l;1s lglcs1ac¡,. ~el acu..:rdo par..i la clt..,a.,;1on Je Ja productn.1dad 
entre otr..is Ooh,ar E<;p1110/a. :\ugu<;to •'f ,,¡ .!!!l.!!:.. p •1 
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Rf!l·1.'1t1 .\h•ricana ,¡,. t:h•ncl•L\ pol11tt.o• i· "'(_1<J/,·•. FC~S-L;N..-"\.~1 . ...1hnl-1un10 Je l•J•J-.1. 
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Por lo tanto, propuso un Acuerdo Nacional para la Ampl1ac1ón de la Vida 

Democrática, por el cual convocaba a revisar el Código Electoral y a sacar adelante 

una reforma democrática El llamado de Salinas al diálogo fue tomado por el PAN 

positivamente. y miembros del partido aceptaron reunirse con él. el 2 de Diciembre 

de 1988"" 

Tomando en cuenta las propuestas em111das por los par11dos entre el 14 y el 

15 de Octubre de 1989. el PRI y el PAN mantienen reuniones secretas El 17 de ese 

mismo mes las d1putac1ones pnístas y la mayoria panista aprueban el dictamen en lo 

general que reforma a los artículos 5 35. fracción 3. 36. fracción l. 41 54. 60 y 73. 

fracción 3 Estos motivos del acercamiento PAN-gobierno provocaron que la reforma 

fuera caflf1cada como incompleta y fue muy criticada por el PRO y PPS 139 

Los pnnc1pales puntos de esta reforma que rigieron el proceso electoral de 

1991. contenían las s1gu1entes nov9dades 

Se estableció el Instituto Federal Electoral {IFE). formalmente autónomo. con 

patrimonio propio. encargado de la orgarnzac1ón de las elecciones. el IFE tenía una 

estructura d1v1dida en dos grandes sectores el sector de dirección polit1ca y el sector 

de ejecución operativa, una novedad relevante cons1st1ó en la 1ntegrac1ón de 

.. consejeros ciudadanos" que supuestamente representaban a la ciudadanía y 

realizaban en contrapeso a los representantes de los poderes y de los partidos. 

""L,J.\Hc1un.So 17Xl. l5dcjumo. l'JX'J.p 1 
.... ~ Boll\ar E~p1n..v.a. Aug.usro !-- Hon1fa.r !\.1orcno F ... Us rcfonnas constuucmnalcs ... en El ci>lltl1ano, ~·ista 
bimestral. UA!\.1 . .-'Vcapot.ralco. !".o. 50. ~pucmbrc-octubr-c de 19'>2. pp. J64J. 



El caso del Conse10 General ilustra lo anteriormente dicho El Poder 

Ejecutivo tenia un representante. el secretario de Gobernación. quien además 

presidia al Conse10: el Poder Leg1slat1vo tenía cuatro representantes dos diputados 

y dos senadores. con la part1culandad de que cada Camara tenia derecho a un 

representante de Ja mayoria y a otro de la primera m1noria. los partidos estaban 

representados en func1on del porcenta1e de su votación. con un mínimo de uno y un 

máximo de cuatro representantes Finalmente el Cof1pe 1ntrodu10 Ja figura de 

"consejeros magistrados" (normalmente seis y con pos1bll1dad de incrementarse si 

los representantes del partido llegaban a ser mas de diez) 

En suma en el terreno de los orgamsmo5 electora/es. el resultado final de la 

reforma mostró que el gobierno y el PRI estab<1n dispuestos a ceaer en alguna 

medida para rest11wr cred1b1lldad a esle amb110 de la orgamzac1on de las 

elecciones. en respuesla a la desleg1t1mac1on que sufno en 1988 pero no al grado 

de poner en nesgo su conlrol sobre ellos · 

Se amplió la capacidad del Tribunal Electoral para 1nc1d1r sobre los 

resultados def1n1t1vos El Cofipe refinó la llamada "clausula de gobernab11idad" 

presente en el códrgo desde 1987, la nueva formulación establecia que s1 un partido 

obtenía el mayor numero de constancias de mayoria y tenia una votación de al 

menos 35º1'b. debería recibir tantos drputados de representación proporcional como 

fueran necesarios para alcanzar la mitad más uno de la cámara 251, además por 

'''Dcc;crr.i Chá,,c..-:. Pablo Jaucl". Oo.ciL p. 1"'7 



cada punto porcentual que su votación excediera del 35ªAt y hasta menos del 60ªAt 

obtendría dos diputados ad1c1onales. 7
' 

Gracias a las negoc1ac1ones entre el PRI y el PAN se revivió la via del registro 

condicionado de los partidos polit1cos. desapare~da por el anterior cóchgo e 

introducidil onginalmenle por la LFOPPE de 1977. :z 

Desapareció la candidatura común misma que pos1b11itó la postulación de 

Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. los dias para realizar actos de prosel1tismo se 

redujeron hasta el día de la Jornada electoral. (antenormente eran tres días antes), 

por lo que respecta a la entrega de los paquetes electorales el tiempo se redujo de 

24 horas en las casillas rurales e 1nmed1atamente en las casillas urbanas 

De las 1nic1at1vas de Acción Nacional para la reforma (véase anexos al final 

del trabaJO). la Un1ca que se aceptó tal cual. fue su propuesta al artículo 36 la cual 

señalaba la creación del Registro Nacional de Ciudadanos. el cual tendría a su 

cargo la expedición del documento que acreditaría la c1udadania mexicana. así como 

la elaboración del padrón electoral 

Los pnncipales puntos que no fueron tomados en cuenta de sus propuestas 

iniciales fueron: 

·i El nuevo código íuc r-cfonnado el nusmo a1lo de "iu aprob:.u;1on pam 1ncr-oduCJr el 011bd1do a Ja clau ... ula de 
gobcrnab1hdad... el ai\adldo se rcfcna a la '-""'cnnuhd.ad de que el PJ.rt1do con ma'."or numero de tnunfos 
d.Js1.r11.alcs hubiera logrado por esa "ia 251 o más diputados. en cu'.'- o caso "'! le conccdcnan dos cundes 
adicion;1lcs por C""Jda punto porccnlual por encuna del J5"' .. ik.i5.t.a un ma"n10 de meno<> del t>t)",. de los cunde-s 
"':: Bcccm Ch.:hcz. P-.iblo J;1v1cr Op.dr. p 1-'X 



No se aceptó la apenura del SC'nado como lo propuso el PAN. tampoco se aceptó 

una parte de Ja forma de mlegrnr los organismos electorales. tampoco se acepto 

que se eliminara la sobrerrcpresentacton en la Camara de diputados y se rechazo 

parcialmente que los c1ud.:1danos no !.ean atd•ados corporatrvamente a los 

partidos 
7~ 

Aunque en términos generales el PAN aprobó la reforma. 21 de sus 101 

diputados votaron en contra de ella en 1990 ... Por estar en desacuerdo por la 

decisión de su partido de aliarse con el PRI 

Como respuesta a la política de ra dmgenc1a del partido de acercarse al 

PRJ.gob1erno los disidentes panistas que estaban en contra de esta medida deciden 

organizarse en el Foro Doctrinarro y Oemocratrco. centrando sus criticas en rres 

aspectos básicos;-5 la d1ngenc1a nacional no los reconocro corno grupo interno y 

marginó a sus integrantes no sólo de los puestos de d1recc1on sino tamb1en de las 

candidaturas. particularmente en los com1c1os federales de 1 991 Estas causas 

originaron la renuncia de los fonstas en 1992'.6 

~~ La Jorna...U . .:! 1 d.: o..::tubrc . J 'JM'J. pp 1- f 1 citado en Y::irk.r. ~f.;:uildc ( J •JoJ.:! 1 011.cit •. p '• 
Crespo. Jo~ .·\monio Ou.dt .. p X4 

., ··r 1nd.:b1do ~ an11dcmo.::rat1co accrc;1m1cnto cnn el gobierno~ apo~o ;ih1cno ;i la poli11ca c-.1.atal 11 lnJcrenc1a 
creciente de: las cupulas cn1prc~nalcs en la \Ui.:..1 dd JXJnu.Jo. 111. Autonl.Jn!'mo interno. hurocr.itu;ic1on del 
p;1n1do e 1ntr.in-.1gcnc1a con grupo-. y op1n1on1."!'. dl\crgcn1cs ·· < i1r1a ,¡ •. rc•nuncia al l'. I \' ,¡,. ¡,,, .. \/1c·rn1'rr•\- <ic"I 
¡.·,,,..o /),.,1r1nar1u ~· Fh•n1u<ral1<u 7 de c11.:tubrc de J992 
.,. Joo;;é Gorualc; Torres. prc-.1dcn1c nacional 1l9~X-1 tJtl2 ). -lh ;11los de m1luan1c. P·.iblo Em1lro .\.ladero. 
prc!".1dcntc n • .1c1on.al f f'JX..1-l•JM71. ~ candidato prcs1dcnc1~1l en l'JX.:!. con casi fil :ulo<i: B (];111; . ...:1.:rctano 
general dc.·I CF:-.0 ( ! •J77!.- l'J75 ~ 1 'JX4- l'JM7). c'coon.hn.ador p:.irlan1cn1:1no i::on .:!X arloc; Je n1d1t:1nc1a. Jorge 
Eugenio < >n1/ G;1/lcgo ... -l";' :Jfüv<. de n11!11anc1a nucrnbro del CE;-.. p.ir 1nas Je dic.;. a1lC1s. c,c;.111d1dato a Ja 
prcs1dcm.:1a úcl p;1n1...k., ." pr1.-c1nd1J.a10 ;1 la prcsu.Jcncra de la RcpuhlJc.a; Alfonso .\.1cndc..I' R.:im1re;. c"J1put;1do 
fcdcr.al i;;on -lo a1h)-. l.k: m1lllant.:1;1. ,.\fx:I '.\1.aninc.I'. c'coni;c1cro nacional. G;.1udc11cio \·crJ c'd1putaJo fcd..:r-.il con 
lrccc arlo~ '.\ Anuro C.>carnpo c'd1pu1ado frdcr.i/. con 7 arlos fueron los foristas que renunciaron a su militancia 
en el p.an1do en He,, ele'"> \.'a.J'quc;. Franc1....:o El proc .. ·l·••o de in.,1i11u:ionali1otdñn .•. on.cil •. p lll•)-1111 



Casi al mismo tiempo en que se procedian las primeras reformas. mas 

exactas en Juho de 1989 en pleno feste10 de su 50 aniversario se le reconoció su 

primer triunfo de unn gubernatura (la de BaJa California) es este estado aparte de 

obtener la gubernatura logró triunfos en la mitad de los rnunic1p1os f T1;uana y 

Ensenada) y la rnayor1a del Congreso local del estado r.11as tarde en 1 991 la 

senaduria de la entidad fue ganada por el representante pan1sta Hector Terán 

convirtiéndose en el prrmer senador de un partido opositor 

En 1 990 despues de aceptarse la reforma electoral. se celebraron 

elecciones locales, en donde se le reconocieron algunos triunfos a la opos1c1on. en 

Guerrero y M1choacan La s1tuac1ón fue muy tensa y en term1nos generales los 

com1c1os estuvieron llenos de irregularidades En la elecc10n de Yucatan. en 

d1c1embre de 1990. el PAN pudo ganar ra plaza de Menda tras un 1mpres1onante 

dispos1t1vo de movll1zac1ón ciudadana para sufragar y vrgslar el voto~ 

Para las elecciones de diputados fede:-ales de 1991 el PAN obtiene 63 

d1putac1ones de representación proporc1onal y 38 de mayorra relativa En el plano 

local se celebran com1c1os para las gubernaturas de San Lws Potosi. GuanaJuato. 

Nuevo León. Colima. Campeche. Querétaro y Sonora San Luis Potosí y GuanaJuato 

tienen gran repercusión para el PAN 

En Guanajuato Vicente Fox. candidato pamsta que siguió utilizando un 

discurso duro en contra del gobierno (en la línea de Clouthier). perdió la elección 

saturada de irregutaridades El PAN impugna los resultados y después de una serie 

··castillo Pera.ta. Carlos .. La OOtalla Je !\1cnd:1·· .. \"t"".ru.'". nun1. 15X. febrero de t•)•JI. pp. 6·12. 
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de mov11izac1ones provoca la caida de Agu1rre candidato triunfador del PRI el cual 

no acudió a la torna de posesión de su cargo En los acuerdos se incluye como 

gobernador interino a Carlos Medina Plascenc1a alcalde de León de extracción 

En San Luis Potosi. Salvador Nava Martinez fue postulado por la coahc1ón 

democrática PAN. PRO. POM y Frente Civ1co Potos1no de igual manera el triunfo 

del candidato pnista se vio impugnado lo que provoco su salida y la formación de 

un 1nterinato Pero esta vez. a d1ferenc1a de Guanaiuato. el responsable de E1ecut1vo 

Estatal no era militante del PAN sino del PRI .. "' 

En 1992 la creciente presencia ciudadana y la fuerza de opos1c1ón. 

representó aue en el estado de Chihuahua el candidato panista Francisco Barna 

ganara la gubernatura de dicha entidad al igual que la mayoría del Congreso 

Estatal."° 

En 1993 el PAN perd10 la gubematur-a de Ba1a California Sur por una d1fereneta de 

cinco mil votos frente al PRI Ganó tres de los cinco municipios y ocho de las 

quince d1putac1ones locales. El caso de Yucatan reviste una importancia mayor 

que el resto de Jos estados. luego de un intento gubernamental para posponer- las 

elecciones de gobemador- y evitar asa el tnunfo del PAN en un estado más. el 

congreso local de mayoría pnis1a. acordó la defimc1ón de un periodo de gobierno 

de tan sólo 18 meses· 81 

.,. Cr~po. Joc>e r'ntonto op.cit •. pp L?.5 
~.., .!hi!!:.. p l '.lO 

'"'!!!.!!!:..p. P:!. 
" 1 Reveles Vú....-qu~.I". Fr.1nc1o;co. El urocc .. o d(" in .. titucionali,aci<ln ... op.~it .• p.M6. 
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2.5.4. La reforma de 1993 

En el periodo extraordinario de sesiones. durante los meses de agosto y 

septiembre de 1993, se aprobaron las reformas a seis articulas de la Const1tuc1ón en 

materia electoral y a 252 artículos del Cof1pe 

La reforma cons.t1tlJC10na1 fue aprobada con los votos de lo!. grupos par1.amentanos 

del PRI. el PAN y el PARM la refonn•1 <-il Cot1pe se aprobó en lo general con 

los votos a favor del PRI y del PAN. pero en la d1o;cus1ón en lo par11cular la 

d1putac1on del ¡:¡ar11do blanquuuul se rnanifesto en contra debido al desacuerdo en 

torno al articulo lti1r1s1!of10 i 8. Que posponia la nueva m1e9l'"ac1on de los conseios 

locales y d1stntales h.-ista las elecciones de 1997 ~-' 

Las principales mod1f1cac1ones introducidas por esta reforma son las 

siguientes 

En lo que se refiere a los organismos electorales coherentes con la 

desaparición del pnnc1p10 de autocallficac1ón ahora correspondió a los conseios del 

IFE emitir la declaración de validez de las elecciones. asimismo se estableció la 

mecánica para la determinación de los topes a los gastos de campaña por los 

órganos del IFE. En la integración de los conse¡os locales y d1stntales ya no se 

encuentraban los cinco vocales miembros de las respectivas ¡untas. sino solamente 

dos. 

Por lo que se refiere a la regulación de los partidos. se perfeccionó aun más 

el sistema de candados en torno a las coal1ciones hasta hacerlas virtualmente 

•: Bcccrr..i Cha\c.t:. Pablo Ou.cit. p 150 



imposibles Se detalló el aspecto del financ1am1ento de los partidos. con la 

prohib1c1ón expresa a Jos poderes de la federación. los estados y los mun1c1p1os de 

realizar aportaciones a los partidos Se detalló también el acceso de los partidos a 

los medios electrónicos de comun1cac1ón en cuanto a contratac:on de tiempo en 

ellos y las tantas aplrcab/es 

En lo que se refiere a la 1ornada electoral. se incluyó la regulación de los 

observadores nacionales, Ja cert1f1cac1ón de la tinta indeleble y la proh1b1c1ón de 

realizar actos de proseflt1smo el dia de fa elección 

Una mod1f1cac1ón sustancial fue !a desaparrc1on del pnncrp10 de 

autocal1f1cac1ón del Poder Leg1slat1vo. de tal manera que ahora el Tr.bunal Federal 

Electoral se cons11tuyó en max1ma autond.3d ¡unsd1cc1onal en matena electoral 

federal. En Jo que se refiere a la integración del Poder Leg1slat1vo se produ¡eron dos 

grandes cambios. el pnmero de los cuales perm1t1ó la apertura del Senado a fas 

partidos m1nontanos83
. mientras que el segundo se concretó en la desapanc1ón de Ja 

cláusula de gobernab1l1dad en la Cámara de Diputados a.. 

"' A pan1r de esta rcfonna ~ clrgu-.in cu.'.ltro -.en.adore-. por en11d.;Jd fcdcr.aU\OJ. rrcc; de lcx <.."U~1Jcs o;;cr.1n de: 
llla'.\'Oria relativa~ el cuano 5-<!rJ asii~ado al p::irudo que por s1 !>olo obtenga d ~gundo lugar dl"' la \Olacaon en 
la cnudad rcSPl=CU'oa. Jo Cuill gararllua p;..ira la opoc;1c1on al rncnoc; ..:J :!_:"; .. ,,de fJ Caniar.i alta 
,. .. Se t."".".tablc..'l..:10 un rlut."" o ni...-ca111-.n10 rxira Ja ;_¡.,., bl1ac1on de d1pu1:1<lo" de rcprc~ru;ic1ón propon:1onal en funcron 
del porccnL;:1JC de \olac1on cll..-ctl'.~1 ak.:111 ... ado por cad1 p.1n11Jo El ~nido m.a:i-ontano nun~ podría tener nus 
del tíJ"'<• de Ja Carnar.i f 115 dlJ"llHaJoc;J R.:cordcmo'> que el l1n111e 'upcnor cr.i de 7fJ<>;, en el Cofipc original. El 
pan1do que ob1uv1cr.1 rnas Jel r.11";, de la \01.:1c1011 tc11dria dcn.-cho a rcc1b1r can1os drpulados como rcqu1ncr.1 
1omando en cuenta el Junuc tk r. •"., Por u Ir uno d pan1do rn.a\onrano que tu\1cr.:1 un porccnt41JC de \OL:lc1on 
hasta del <•O'"ú nunc~1 podría lcncr rnas de .•on J1pulado .. fXl' antbos pnnc1p1os 



2.6. La gestión de Carlos Castillo Peraza. 

En 1993 Carlos Castillo Peraza se convierte en el nuevo presidente del PAN 

También se postula la candidatura de Diego Fernández de Cevallos para las 

elecciones presidenciales de 1 994 comp1t1endo con los representantes del PRJ. Luis 

Danaldo Colos1ol'I"' y del PRO. Cuauhtemoc C.3rdenas En sus 1n1c1os las campañas 

presidenciales se oscurecen enormementerw~ 

La campaña electoral de 1994. s1grnfrcó para el PAN capacitar a cerca de 80 

mil personas. tener representantes en todos los organismos electorales del país. 

conseguir candidatos a todos los puestos en disputa mantener y acrecentar la 

presencia en los medros de información En base a ·una prec1s1ón 1deológ1ca. 

desarrollo de la organ1zac1on y la capacidad de hacer una polit1ca integral- Durante 

el periodo en que estuvo al mando de la drrecc1ón del partido Carlos Cast1/lo Pera.za. 

instauró un programa de desarrollo tecnológico para perfeccionar los procesos de 

capacitación. orgarnzac1ón relaciones y comun1cacron Programa me1or conocido 

como ~red1mens1onam1en10·· del pan1do 87 

Durante las campañas electorales se dio un acontecim1ento ünico en la 

historia electoral mexicana. El 12 de mayo se realizó un debate televisado entre los 

"~La \Ida del cand1d.::J10 Jd PRI. Lu1~ C>onalJo CoJo-.m ruc lrunc;ida el dta :!.1 de: mar.ro de l'J<J..1. duranlc un 
m111n rc.ali.1:ado en la ciudad de T1Ju;.ana. t.:-"!>le aco1Hcc1nuen10 ~cudJo enormemente el s1stcnu pohuco rnc .... 1cano. 
En !.l.:nunas pos1enorc~ el PRI nombro a Erne .. to L:cd1llo Poncc Je Lean como su sucesor 
""L..as c:.impai\Js se oscurecen en '>u ... 1n1c10 ... pnnc1palme1c por lo<s conflictos. clcctorah..~ ~ C"'-trJclcctoralcs a 
pnnc1p10"' de J•J•J..J. el pnmcro r1c11c que \Cr con el ... urg1m1cnto Je la gucmlla en Chiapas. el dia Jo de enero de 
C"Ote ; .. u1o. nu~n10 d1a que cntr:ab.J en"' 1gor el rmt;1do de Libre Comercio (TLCJ. la sociedad me,1cana s..: cJcspcnó 
frente ;1 un a.:0111cc11n1c11to 111~01110. un gn1po ~ucrnllcro rncJ1ana1ncn1c pcnn:..-..;:ludo_ pero bas1antc nun1c~. 
hJb1a 1omado por IJ íucu;i ..::11.~uro pl..L'..1!> en Jo.-. .-"\.llo ... lk: Chiapas. dc..!!!J..: donde proclamo una dc...'Clar:1c1t1n de 
guerr.i en ..:orHrJ del c.1crc1to nlc"'-!c;Uhl :-- formulo una sene de do.:m;1ndas !'OOC1alcs. cconom1cas ~- pohlicas. que 
incluían el dcrroc~1m1cnto dd rcg1mcn pr11Ma 
.- C;i~ullo Pcr.ua. Cario... ··Tres atlo,. ... en J ·.,:~·~-.. ro. No J7_ n1ar...-o de t•J<Jú. pp 17-19 
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candidatos más rmportantes a nivel nacional por el PAN Diego Fernández de 

Cevallos; por el PRI Ernesto Zed1/lo Ponce de León y por el PRO Cuauhtémoc 

Cárdenas. Diego Fernández fue el que me1or aprovechó la oportunidad y muy pronto 

eso se rene1aria en el voto ciudadano 

A la par de estos acontec1m1entos se llevan a cabo las negociaciones para Ja 

realización de una tercera reforma que 1n1c1a el 27 de enero de 1 994. cuando los 

dirigentes de ocho partidos f1rmaron el Acuerdo por la paz. la democracia y la 

justicia. que permitía ver la pos1bllrdad de 1n1c1ar una nueva forma legal en matena 

electoral Las cuales se d1scutreron en el periodo e)(rraord1nano de sesiones en el 

mes de marzo 

Los pnnc1pales puntos que se rrataron fueron sobre la reforma al articulo 41 

constitucional para mod1f1car la compos1c1on del Conse10 Generar del IFE 

Los consejeros ciudadanos serán electos por el voto de las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Cámara de diputados propuestos por la 

misma Cámara y ya no de la propuesta pres1denc1al A partir de ese momento. cada 

partido político tenia un representante en el Conse¡o General. exclusivamente con 

derecho a voz:. pero no a voto, de tal manera que las dec1s1ones serian tomadas por 

el consejero del Poder E1ecut1vo. los cuatro del Poder Leg1sJat1vo y los seis 

consejeros ciudadanos. Asimismo. se el1m1nó el voto de calidad que 

tradicionalmente tuvo el presidente del consejo, es decir el secretario de 

Gobernación 



Otro aspecto de la reforma de 1994 se refiere a la cuestión de Jos 

observadores eiectorales. Los observadores nacionales cuya figura fue introducida 

en 1993. se ampliaron sus atnbuc1ones para observar tanto la 1ornada misma el dia 

de la votación como todo el desarrollo del proceso en su conjunto_ Y finalmente se 

estableció la figura de "v1s1tantes extran1eros" para observar el proceso electoral a 

1nv1tac1ón del conseJO general del IFE ~......., 

Después de que se dieron a conocer los resultados electorales de 1994, 

estos fueron impugnados. aunque en términos generales se acepto el triunfo del 

candidato priista ~!) Los resultados de la elección h1c1eron recobrar al PAN el 

segundo lugar en las preferencias. lugar que perdió en 1988 Con el 26 7°/o de los 

votos. lo que representaba 9 mlllones 221 mil 474 sufragios ef""'I favor del candidato 

presidencial Fernández de Cevallos Aparte de esto. el PAN también cor.s1gu1ó 24 

senadurías como primera minoría. 18 d1putac1ones de mayoria relativa y 101 de 

representación proporc1onal 

Al princ1p10 del actual sexenio la relación armónica PAN-gobierno se 

confirmó con la des1gnac1ón de Antonio Lozano Gracia como Procurador General de 

la República; ademas de esta designación. también se debe considerar el hecho de 

que en Ja lista del ejecutivo federal enviada a la Asamblea de Representantes del 

,." Oa;;crr..1 Cha'" CJ'. Pablo J~n 1cr. OP.cit .. pp. J :"""'· 15 7 
'"''.\tucho del rcconoc1nucnto de la" 1ctona dd rcpr~ntantc del PRI. tiene que "cr por la obo;.cn.·ac1ón que se d:J 
en Ja clccc1on lo que dio cieno grado de confiab1hd:Jd. El IFE registró cerca de 70.000 ob<ic1'·adorcs nacionales 
'.lo alredo..""dor de 1.000 "1snan1es e"tr.m1ero"i Cfr Becerra Chtivcr.. P.Jblo JaY1cr. ··Entre el autontarismo ~· la 
dcmocr-..1.:ia. las reformas clectorJICS en el '!>.C'cnio de salinas- Ihid . p. 1 ~9· l""':l 



D.F. para su ratificación. ta m1htante panista Esperanza Gómez Mont fue propuesta 

como delegada de Benito Juárez90 

1994 representó un año lleno de contrad1cciones y conflictos. ya al final del 

año se suscitaron dos acontec1m1entos que por su importancia sacudieron el sistema 

polít1co mex1cano91
. Con estos antecedentes a pnncrpio de 1995 se realizarán las 

primeras gestiones para llevar a cabo la reforma electoral y del Distrito Federal de 

1996. 

2.7. La fuerza electoral del PAN. 

A finales de 1 996, se realizan elecciones locales. en los estados de 

Coahuila, Hidalgo y el Estado de México El PAN conquista la alcaldia de Saltillo. 

con esto el PAN gobernará en 11 capitales del país, "esto significa tener baJO su 

control al 36% de la población en el territorio nacional."92 

En un análisis de la Secretaria de Gobernación se desprende que de los 20 

munic1p1os más poblados del pais el PAN gobierna en 14 Antes del proceso el PAN 

gobernaba en B munic1p1os con una población con1unta de 579.442 habitantes. 

De las 1 O capitales en las que el PAN gobierna. destacan los casos de 

Puebla. Monterrey y Guadala1ara pero no de1a de tener 1mportanc1a Tuxtla Gutiérrez. 

'"'f.o Jornada. 15 ~ d1c1cn1brc Je l 'J'J°'. p 5h :- 1 ..¡ 
"' 1EI pnmcro rcl;1c1on;1do con lo-. p.an1Jo., pol1t1c.o"i. J1;1<; a111o.:" de la succ~1011 prc-.1dcncial el sccrct.:ino gcnc1.1l 
dd PRJ." fuluro ltdcr de la Camara d.: Diputado-.. Jo-.c Fr . .mc1.;,co Ruu !'..fass1cu. Cl'l.Ó abatido por una bala. El 
segundo fm:rJ Uc Jos proc~s clcclor.ilcs· :1 unas -.emanas i..lc":>pués de la to1na de ~s1on del nuc...o presidente 
electo. cnlrc lo'!> dias 20 ~ 2 J Je d1c1cmbrc se prcscnlo una W.··'"alu¡1c1on moncuna que af1."Ctó a todo el JX!I'!>. 
~:!.a Jornada. 1 J Je "º" 1cn1brc de 1 9'Jú. p X 



Morelia, Cufiacán. Oaxaca. Mérida. Mex1cal1 y Aguascahentes. a ellas se suma 

Saltillo. que en enero de 1997 sera gobernada por el PAN 

En los procesos electorales de 1996. el PAN también sumó a su causa otras 

ciudades como Torreón. Ramos Arrzpe y Monc/ova. en el Estado de México, ganó 

los mun1c1p1os de Naucalpan Tlaln~pantla. At1zapan y Cuaut1Uán que 1untos 

representan una población superior a los 4 millones de personas 93 

Naucalpan representa el caso más especifico ya que se trata de una 

1unsd1cc1ón que tiene asignado un presupuesto superior al de algunas entidades del 

país y de paises de América Latina 

9J.!!!!!L.,. p.8. 
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CUADR04. 

CANDIDATOS PRESIDENCIALES DE 1929-1994. 
ANO V CANDIDATOS. VOTOS. 
1929 2.082.106 
Ortiz.Rubto 1.947.848 
Vasconcelos 110,979 
Triana 23.279 
1934 2.265,971 
Cárdenas 1. 94 7 .848 
Villareal 24.395 
Tejeda 16,037 
La borde 539 
19'0 2.637 .saz 
Avila Camaeho 2.476.641 
Almazán 151.101 
Sanchez Tapia 9.840 
19.46 2,293,5'7 
Alemán 1. 786,901 
Padilla 443.357 
Castro 29.337 
Calderón 33. 952 
1952 3.651,201 
Ruiz Cortines 2.713,419 
Henriquez 579.745 
Gonzátez Luna 285.555 
Toledano 72.482 
1958 7 .483,403 
López Mateas 6. 767, 754 
Alvarez 705,303 
Otros 10,346 
196A s.422.1 as 
Diaz Ordaz 8.368.446 
Gonzalez Torres 1 ,034.337 
Otros 19.402 
1970 13,915,963 
Echeverría 11 , 970.893 
{por el PRI) 11, 708.065 
(por el PPS) 120,493 
(por el PARM) 75.810 
(Personales) 66,525 
González Martín 1,945.070 
1976 16,727,993 
López Portillo (PRI) 
(por el PRI) 
(por el PPS) 
(por el PARM) 
(personales) 

1982 
Miguel de la Madnd Hurtad•J 
(por el PRI) 
(por el PPS) 
(por el PARM) 
Pablo Emilio Madero 
PAN 

15.<435.321 
6-48,778 
339,922 
303,972 

23,592,888. 
16.748,006 
16.145.254 

360.565 
242,187 

3.700.045 

100.00 
93.55 

5.32 
0.11 

100.00 
98.19 

1.07 
0.70 
0.03 

100.00 
93.89 

5.72 
0.37 

100.00 
77.90 
19 33 

1.27 
1.48 

100.00 
74.31 
15.87 

7.82 
1.98 

100.00 
90 43 

9 42 
0.13 

99.98 
88.81 
10.97 

/'r-

0.20 
100.00 

86.02 
84.1 

67 
54 
46 

13.98 
100.00 

92.27 
3.88 
2.03 
1.82 

100.00 
70.99 
68.43 

1.53 
1.03 

15.66 



Ignacio Gonzalez Gollaz 
POM 
Amoldo Martinez Verdugo 
PSUM 
Cand1do Diaz Cereceda 
PST 
Rosano !barra de Pu~dra 
PRT 
Manuel Moreno Sánchez 
PSO 
No registrados 
votos anulados 
1988 
Car1os Salinas de Gortari 
PRI 
Cuautrtemoc Cárdenas 
(PPS. PFCRN. PARM. PMS) 
Manuel .J. Clouth1er 
PAN 
Gumerslndo Magaña 
POM 
Resano lbarra 
PRT 

TOTAL 

1994 
Diego Femandez de Cevallos 
PAN 
Cuauhtémoc Cárdenas S. 
PRO 
Ernesto Zedilla Ponce de L. 
PRI 
Cecdia Soto González 
PT 
Pablo Em1ho Madero B. 
POM 
Rafael lgnaeto Agu1lar T 
PFCRN 
Marcela Lombardo O. 
PPS 
Alvaro Pérez Trev1ño G 
PARM 
.Jorge González Torres. 
PVEM 

433.666 

821.995 

342.005 

418.446 

48.413 
28.474 

1.053.616 
VOTOS 

9.687.928 

5.929.585 

3.208,5lM 

190.891 

74,857 

19.091.843 

VOTOS 

9.146.841 

5.852.134 

17.181,651 

970.121 

97.935 

297.901 

166,594 

192.795 

327,313 

1.84 

3 48 

1.45 

1 77 

020 
0.12 
4 47 .... 

50.74 

31.06 

16.61 

1.00 

0.39 

.... 
26.69 

17.07 

50.13 

2.83 

0.29 

0.87 

0.49 

0.56 

095 

•La fuente d..:i ..:•.tnH.1 \Olos totales ~1'..:"9::!.XMr. canudad que no ~01nc1dc con la suma de la colu1nna Fucncc 
Diana de dchatcs ~ la C;1mara de Diputados. en Gon.1alc..-: Cas.anm. a. P'.1blo F.I E .. tado '" 'º"u.anido" 1mliricn<e 
en '-h.~-..icn fEn .. .,\n .. ). Er.1. :--..tc"co. D F .l'JXf>. pp IJJ-1~-' 

••La fucntc d.:- Juo., rc<,ull~HJ(lc;. J.: l'JXX fueron 10111ad.;.1'> de Las ck-cc1011c.s J.: 1•1xx .. l.~1or;;. r:voncs \ la"> o~ras 
Prc~u.kn.::ta d.: !;1 R..;pubhc..1 .. l..:md.J.d de la Crom.:a Pro.::!>td<.:11..;1:.il FC'E :--...1.:'-1..:o l'JXX. p ~t"1"i cn \\'o!Jcn;;..::-q;.. 
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CUADRO 5. 

Diputados de Acción Nacional a lo largo do su historia. 

año lotalde candidatos votos % d1putndos M.R R.P. 
distntos tolalrs 

1943 147 21 21.749 1.09 o 
1946 147 64 51.312 218 4 
1949 147 69 121.061 56 4 
1952 181 14 301.986 .92 5 
1955 161 88 567,686 9 17 6 
1958 161 139 749 519 10 2 5 
1961 178 95 518.652 7 57 5 
1964 178 174 1.042.396 11 51 20 
1967 178 176 1.219.427 12.3 20 
1970 178 171 , 945.391 13 86 20 
1973 194 173 2.211.852 14 93 25 
1976 194 129 1.361.154 8 48 20 
1979 300 300 1.471.417 9.8 43 4 39 
1962 300 300 3 696.428 16 1 51 1 so 
1985 300 300 2.787,218 15.5 41 9 32 
1988 300 300 3.244.887 17 32 101 38 63 
1991 300 300 4,042.316 17 67 89 10 79 
1994 300 300 8.664.384 25 81 119 18 101 

Fuente. RC'\.clc!. \.'a.rquu .. Fr.im:.:1-.co FI uroct•••o dl· in .. titucinn.tliración on•ani.ratha ... on.cit. p J(.....&. 



CAPÍTULO 111 

LAS NEGOCIACIONES Y LOS 

ACUERDOS PARA LA REFORMA 

ELECTORAL DE 1996. 
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3.1. Las propuestas. 

Los antecedentes de la reforma electoral de 1996 en síntesis han sido las 

reformas anteriores. asi las reformas de 1977. 1986. 1989. 1993 y 1994 han 

representado avances muy 1mportantes en la bUsqueda de que los procesos 

electorales se vuelvan compet1t1vos pero que en concreto todas trenen sus 

def1c1enc1as y tal parece que son pasos paulatinos. para llegar a conocer procesos e 

1nst1tuc1ones democr.3t1cos 

Durante 1994 se lleva a cabo la tercera reforma en materia electoral del 

sexenio de Carlos Salinas de Gortan pero en el transcurso de !as negoc1ac1ones 

vanas organ1zac1ones principalmente partidos politices. ven la necesidad 

nuevamente de realizar los cambios pertinentes en materia electoral ' J'ª que los 

esfuerzos anteriores s1 bien han representado s1gn1f1cat1vos avances aun resultan 

insuficientes En sus discursos y propuestas se plasman los puntos mas importantes 

que deben llevarse a cabo para acceder a procesos electorales más compet1t1vos. 

Ya durante el discurso de toma de posesión de Ernesto Zedilla Ponce de 

León. se logra visualizar Ja intención del representante del Poder E1ecut1vo Nacional 

de llevar a cabo los cambios def1nit1vos en materia electoral, para poder acceder a 

1 EI discurso pronunciado por Luis Donaldo Colos10. el d.Ja 6 de mar.1:0 de 199..J. los puntos del Grupo San .•\.ngcl 
presentados d :!o de 1ullo de 1'J•J.J. el d.J.s.curso de Enu .. "Sto ZcdJllo Poncc de Lcon pronunciado el 4 J.: ag.o~to d.: 
199..J. '"'I informe de Aharva Chica de la OO-.Cn.ac1on clcctorJI presentado el :!O de scpt1c1nbrc 1. .. k l'J•J.J. la" 
propucsw.s d..: lo'> Cun5eJCros Ciudad.anos par.1 u~ rcforn1a clcctor..sl prcscnw.da el lt• de "º" u.::mbrc d..:: l 'J'J.J :
l\UC"'amcn1c una puhl1cacion del Grupo San Angel prc!'>Cnlad.a el JI) de no,1cmbrc Je 1•J•J.J. titulada la hor.1 de la 
dcmocr.1c1a. c11ado en Grupo de Dtpulado~ Ciudadanos Guja Analitica m1n1 la reforn101 dl.·I •~ .. touln. 'k'lco. 
l 9'J6. pp l 5-X5 



elecciones con 1nst1tuc1ones mas autónomas. en donde todo el proceso electoral sea 

más compe11t1vo para Jos pan1dos polit1cos contendientes y con reglas mas claras 

para todos los part1c1pantes 

Tomando en cuenta estas prop1.Jestas llevadas a cabo durante 1994 En 

los primeros dias de 1995. siendo Esteban Moctezuma secretano de Gobernac1on 

el 17 de enero de 1995. los presidentes de los cuatro panidos polit1cos que cuentan 

con representación en el Congreso de la Unión suscnb1eron los compromisos para 

un Acuerdo Polit1co Nacronal firmando como testigo de honor el titular del E1ecut1vo 

Federal 

El PAN no se opuso a la real1z:ac1ón del Acuerdo Político Nacional. por el 

contrarro a través de Ja presidencia del pan1do sus lideres en las Camaras de 

Diputados y Senadores 1nrc1aron /os contactos para poner en marcha esta 1mc1at1va. 

Postenormente. integrantes del Congreso de la Unión. a propuesta de la 

Comisión del 01álogo y la Concll1ac1ón. emitieron un documento sobre el diálogo 

nacional para la reforma del Estado mexicano. donde se proponía la creación de una 

Comisión Le91s/at1va conjunta. encargada de organizar el d1.3logo nacional para la 

reforma po/itrca por medio de encuentros y foros. establec1éndoce para tal efecto la 

agenda respectiva 

El l.F.E .. por conducto de su Consejo General. en su sesión del 7 de abril 

de 1995. acordó convoc:ar a la ciudadanía a un Foro Nacional para discutir Ja 

Agenda de Ja reforma Polit1co-electoral. 



,,. 

Así el día 19 de Junio de 1995. se publicó en los penódicos de circulación 

nacional la convocatoria correspondiente. donde se anunciaba los temas que 

podrían abordarse 

1.- Pnncip1os reclores. or-ganos y proced1m1entos electorales 

2.- Cond1c1ones de la cornpc1enc1a 

3 - Oemocrahzac1on de la representac:1on 

4 - Panidos. asoc1ac1ones poht1c~'ls y coilllctones ~ 

Las ponencias fueron realizadas en el mes de julio de 1995 en las 

cabeceras de la c1rcunscnpc1on prunnom1nal Jalapa. Guadala1ara. Toluca. Durango 

y Distrito Federal. contando con la part1c1pac1on de integrantes de los Poderes 

Federales y Locales. representantes de los partidos polit1cos nacionales. 

representantes y profesionales de los medios de comun1cac1on. intelectuales. 

funcionanos públicos. así como de personas que habían fungido como conse1eros 

ciudadanos en los conse1os locales y d1stntales y ra ciudadanía en general 

Durante los meses posteriores de 1995 se llevaron a cabo negoc1ac1ones 

y mesas de trabajo. en muy variados escenarios y con muy diferentes actores 

protagónicos. Sobresalen las propuestas presentadas del Seminario de 

Chapultepec. 36 en total presentadas el día 24 de agosto de 1995. 3 Durante el mes 

=1FE '-1cmori11 dcl Foro nara di-.culir l;.1 ngt'"ndu d<' la R<"fnnna oolitico ch."<'toral •• ,.,!". la.cd Foro ~ac1o~I 
.-cforma polioco cJcctoral. :"l.k'1co. UF 1 <J•J~ h ts 
'El Scm1nano de Chapullcpcc C'5 pron10-.. 1do por lo'i Consejeros C1ud;Jdanos del lns11tuto Federal Electoral 
pnnc1pallncn1c . ..:ntrc los ..;oord11i.:1dorcs cn~o11tran1oc; ;1 Ricardo "\.ºalero. Sanl1ago Cn ... "'<!I ~ttr..inda. Jo.-.C Agustín 
Onu Pmchct1. ~ Jaime Gorvalc.t Gr:.if C1t por Grupo de Diputados C1udad;J.nos_ 60 Punto• oar.a loa rcfonn:a 



de diciembre de 1995. el presidente del Comité EJecut1vo Nacional del PRI. Santiago 

Oñate señaló vanos puntos que deberian ser tornados en cuenta para Ja refocma 

electoral Este mismo mes en el salón Juárez: de la Secretaria de Gobernación se 

instala una mesa de trabaJO permanente con los principales representantes de los 

partidos políticos asi como del representante de Gobernac1on Eml!10 Chuayffet en 

busca del consenso de las propuestas presentadas hasta !a fecha 

Ya a pnnc1p1os de 1 996 en el Seminarro de Ch~pultcpec dan a conocer 

nuevamente corno lo hicieron en el año anterior una lista de puntos que deberan ser 

tomados en cuenta para la real1zac1ón de Ja reforma ~A finales del mes de enero los 

partidos polit1cos con representac1on nacional PAN PRO PT y PRI dan a conocer 

sus principales propuestas Por Ultimo ros diputados 1ndeper.d1entes de la LVI 

Legislatura también hacen lo propio y presentan sus propuestas 

Una vez que se conocen todas las 1n1c1at1·.1as se inician las negoc1ac1ones 

para poder alcanzar el consenso entre las principales fuerzas politicas partrc1pantes. 

Buscando de antemano que la reforma electoral cuente con el sustento que 

noliricn c.•lc:-ctoral. ScmJnano .:J.:) Ca .. ullo do: Ch.1pullcpcc. T:1lkn:~ Gr.1f1coc; de l.1 C .lnlara d.: D1puw.Jos. 
:\tc,1co. o...-iubrc Je 1 <J<>6. 22 p 
'El dJa lú de enero de l'J'>fJ dan a ..:011<.l<.:cr '"''puntos qu..: lk:t-i.::n "iCr lor11.:.1doc; en cucn1.1 para IJ rcfonna clt.."Clor.il 
E!. Th .. '"Ccsano rc..ahar que du:ho.-. puntn" ..:ucnran .;:on l..1 c;upc" l!>10n d.:: n.:prc~ntantc., d<.! lo'> í"Jrt1dt.1-;. pohucos 
nac1onalc-. Dcnlro .Je Jo<; part1CIP'Jl1h!.., Jcl Scnunano del C.1'!itillo de Chaptlll!cp..""C. c,c cncontr.1ti.an Jtu1nbcno 
Agu1lar 1P.·\.S1. JLwn Jo-..: Rodnguc/ Pr-Jlls 1PAS). Joc,c Luis Torre<;. 1P.-\SI. rn .. tan C.1n;ilcs cPRJ). JUJn 
Enrique lbarr.1 Pcdrol'.:J f PRJ l. D:.uucl :\lorJ ¡ PRJ l. lgna..:10 l.""h.illc 1 PRI l. Ju;in ~nuro H.C\blcdo 1 PRI). Jorge 
Zcrmc11o tPRll. RJ\mundo C.1rJcn:1s cl~RDI. Pcirfino ~1ur1o..-: Ledo cl>RD1. R1cirdo Rut/ cPRDL \.1.Inan:i Sav 
cPRDJ. R1c;irdo Valcro fPRDI. Lorcna '.."11l.:.1\1ccn..:m 1PRD1. Edu;irdo G1u111an fP'TL Adolfo .~gullar Z1nscr 
(Diputado C1udld;tuo1. V1ctor Blanco. Jo~ Antonio Crc._p:..,. ,\.Jonc;o Lu1amb10. Ju.:.in ~1ohnar Hurc,:1!'.1las. Anuro 
Sánchc.1: Gut1crrcl'. D1~1na Aharc/ :'\.t.mn. ~la11c C.1rcaga. :'\.1.1.\.1111 Forno 011\.a. El'cquacl Gon.l'alcl' '.\tatus. 
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representaría el ser apoyadas en la Cámara de Diputados por decisión unánime de 

todas ras fuerzas ahí representadas. Finalmente como veremos mas adelante. con lo 

que respeta a las reformas const1tuc1onales en matena electoral el consenso entre 

las diferentes fuerzas s1 se logra dar. aunque no sucede lo mismo al momento de 

hacer Jos cambios pertinentes al COFIPE 

3.2. Plataforma politica del PAN. 

Dentro de su plataforma política 1994-2000 se encuentran los indicios que 

llevaron al partido a part1c1par en las negociaciones de reforma electoral. En su 

apartado sobre el Estado de Derecho se encuentran tas propuestas del partido para 

establecer bases 1urid1cas que 1mpl1quen una competencia justa por el poder. Los 

principales puntos de estas propuestas son 

• Se establecera el Juicio de amparo en matena electoral. 

• Part1c1par en los aspectos que refuercen y garanticen la imparcialidad de las 

autondades electorntes 

• Buscar las medidas que 1mpos1b11ften el apoyo del gobierno. directa e 

indirectamente. a cualqurera de los partidos contendientes. 

• Fijar las nonT1as que aseguren la igualdad de cond1c1ones para tOdos ros 

contendientes. en especial en matena de rondas utilizados en campana y 

uso de los medios de comumcac1on. 

• Establecer y reglamentar ros debates pUblicos entre candidatos. para 

discutir y presentar sus programas. 

• Prohibir el uso de ros colores y los simbolos palnos en emblemas 

partidistas. 



• Prohibir que los partidos polillcos reciban del lnst11u10 Federal Electoral 

cualquier cantidad independiente de la ser'ialada como fmanc1am1en10 

pUbhco. hm1tando al ~recto el presupuesto del !FE 

• El PAN exige la dcsapanc1ón del part1do-gob1crno oflc1al y la 1ntegrac16n 

1mparcrnl de organismos c1ec1oralcs !'.. 

•! 

Durante 1995 Carlos Castillo Peraza. dirigente nacional del PAN, 

proclamó el triunfo de su partido en la elección de gobernador en Jalisco Los 

conteos preliminares dados a conocer en el mes de febrero otorgaban al candidato 

panista. Alberto Cárdenas J1menez el 59 4°A: de los votos Durante el presente 

capítulo mencionaremos lo acon1ec1do en las elecciones locales. debido a que los 

resultados de dichas e!ecc1ones influyeron de manera s1grnficat1va en el proceso de 

negociaciones de la reforma electoral 

Con et triunfo del PAN obtenido en Jalisco el partido alcanzó su cuarta 

gubernatura y con esto llego a gobernar a nivel mun1c1pal y estatal. a más del 23°/o 

de la población del país 

Baja Ca1trom1a. Chihuahua, Guanajuato y Jahsco. en con1unto con las 156 

alcaldias hacen que uno de cada cuatro mexicanos csten gobernados por el 

PAN. alrededor de 22.5 millones de pcrsonas.
6 

~L;J Fucr;a de la Dcmocract;i. Pfatafonna Política dd PA!"'ol' 19•J.a-2fHlO. Secretaria Nacional de Estudios del 
Partido. ~tcx1co. enero de l'J'J-i. pp t 1-15 
,.R .. '}i>rma. 16 Je febrero d.: l'J'J5. p 111 
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3.3. La agenda presentada por el PAN en el mes de abril de 1995. 

En el mes de abril de 1 995 el partido presenta sus propuestas para la 

reforma electoral El PAN propuso que la agenda para la reforma incluyera entre 

otras cosas. equidad en la competencia polit1ca. la reforma de las 1nst1tuc1ones y 

procedimientos electorales. particularmente la autonomía del IFE. la regulación del 

financiamiento de los partidos polit1cos. la reducción de los topes de c.::Jrnpaña así. 

como modificar la forma en que se integra la Camara de Diputados 

Ademas. planteó d1scut1r lo relativo al acceso a los medios de 

comunicación con la conc1l1ac1ón entre el derecho a la 1nformac1ón y la libertad de 

expresión. el uso de un listado nacional con fotografía del elector, la 

democratización de la capital del pais y el establec1m1ento de centros de votación 

que faciliten y transparenten los com1c1os 

Después de em1t1r esta sene de puntos los d1ngentes pan1stas se 

pronunciaron para que la reforma electoral quedara concluida en el periodo ordinario 

de sesiones del Congreso del presente año. y señalaron 

Se requiere una reforma federallsla que de lugar a estados y 1nunic1p1os 

prósperos. en lugar de la unión c:Je m1senas que la federación ha dejado. -

Para el catorce de abnl del mismo mes. el PAN propuso ampliar la agenda 

para la reforma electoral. acordada por todos los partidos de representación 

El l m't!r'hli. 7 J..: abnl de l 'J<J'\ p l 



nacional. para que se sometieran a rev1s1ón las funciones y responsab1lldade~ del 

Ejecutivo y se mod1f1cara la Const1tuc1ón en materia de federalismo y rnun1crpal1dad. 

Se inclu1ria tamb1en en la propuesta parnsta lo relativo al régimen de 

responsabilidades de los servidores pUbl1cos. que suplantan las atnbuc1ones de los 

estados y de los mun1c1p1os. asi como las garantias de los ciudadanos para el 

acceso veraz de la información de interés pUbl1co y autonomía de los órganos 

responsables de la 1nformac1ón estadist1ca 

3.4. Retiro del PAN de la mesa de negociaciones. 

A finales del mes de mayo de 1995 se realizan elecciones en los estados 

de Yucatán y Guana1uato Unos dias antes el PAN anunció su retiro de la reunión 

convocada para analizar la reforma política del Estado entre la Secretaría de 

Gobernación. el PRI y el PT. y aunque aclaró que esto no s1gnif1caria el fin del 

diálogo permanente establecido con los partidos y las autoridades d1JO que 

"esperaría al desarrollo de los procesos electorales de esos estados" 8 

En el estado de Guana1uato. el PAN se ve favorecido y logra el tnunfo de 

su candidato a la gubernatura. Vicente Fax. sin embargo. en el estado de Yucatán 

demandó la anulación de los resultados electorales por las irregularidades que se 

observaron en el proceso electoral 

11 f.nJ,,,.natla. :?6 de rn:l'.\'O de l'J'J!'. p.11 
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Ante tales acontec1m1entos. el presidente del partido. Carlos Castillo 

Peraza. hace una 1nv1tac1ón a sus correligronanos a la res1stenc1a civil para protestar 

por el fraude 

En un mensa1e televisado v1a satélite Morelos. Castillo Peraza convocó a 

todos los comités estatales y mun1c1paJes del PAN a realizar actos de resistencia 

civtl "para expresar su repudio a las irregularidades que mancharon el proceso 

electoral de Yucatán" 9 

Como medida de protesta el PAN no part1c1pó de momento en los 

traba1os del Acuerdo Polit1co Nacional y no acudió a las sesiones. n1 los 

coordinadores pan1stas en las Cámaras de Orputados y Senadores. Por tal motivo 

José Luis Torres, representante parnsta de la C<:imara de Diputados ante la mesa del 

Diálogo Nacional en la Secretaria de Gobernación. expuso· 

La retirada del PRO y PAN a las p/~t1cas para la reforma política ha frenado 

totalmente los 1raba1os. y como consecuencia el avance democrat1co arrecido 

por el gobierno de Zedilla 

J1ménez Remus. integrante del equipo pan1sta que asistió a las primeras 

reuniones para la reforma política del Estado. solicitó a la Secretaria de 

Gobernación que 1nterced1era para la solución de esta controversia electoral. para Jo 

cual el coordinador de la fracción pan1sta en et Senado subrayó: 

'f'.://·inaT1c1t.•ru. <'• ú..:;u111u úc l')'J:>. f' .l•J 
1"1.a Jor11oda. 1 'l Je JllnJO d.: l 'J'>~. p 14 



El PAN permanecera tuera de la reforma poli11ca del Eslado y regresará 

hasla que se revoquen /os n.:!'sulrados dt! los cornic,os de Yucaran ·' 

Aunque dentro del mismo partido las opiniones se encontraban dividrdas, 

como lo demuestran las C'eclarac1ones de los dirigentes del partido en Ourango y 

Aguascalientes. Salvador Salum del Palacio y Jorge Zamarnpa Díaz. que en 

entrevista otorgada a El Universal expresaron que 

El PAN no debe abandonar su lucha por defender su derecho en el caso 

electoral de Yucatan pero ello no debe permitir que sus pnnc1p1os e ideas 

queden excluidos de la d1scus1on sobre lil reforma pol1t1ca nacional 

De esta manera. el Conse10 Nacional panista consideraba que un avance 

en la leg1slac1ón electoral a nivel federal. producto de una reforma polit1ca. podría 

proporcíonar a su vez una me1ora en el marco iurid1co que regula a las elecciones 

estatales y mun1c1pales de todo el país Aun asi se unieron filas al interior del partido 

y permanecieron fuera de las negoc1ac1ones 

3.5. Cinco estados en campaña. 

A finales del mes de julio de 1996 se presentaron elecciones locales de 

amplitud diversa, para el PAN representó triunfos totales en Baja California, triunfos 

11 f(t!_Jf1nnn. 17dcJuhodc l•J•J:"_ pJ 
1=H1 t:mn•r.vol. 15 JCJUnlO de l'.J95, p 12 
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en Congresos locales y Ayuntamientos en Zacatecas y Aguascalientes y de 

Congresos locales en Oaxaca y Veracruz 

Al 1ntenor del partido hubo una gran aceptación en general de estos 

com1c1os pero la pos1c1ón con respecto a las negoc1ac1ones de la reforma electoral 

seguia siendo la misma El presidente del partido Carlos Cast1/lo Peraza senaló que· 

al mlenor del PAN no existe la demanda de que regrese a la mesa de 

negoc1ac1on. salvo en el caso de Vicente Fax gobernador de Guana¡uato y de 

Emeslo Ruffo gobernador de 8a1a Cal1forma · 

A finales de agosto. se designa a Santiago Oñate corno presidente del 

PRI. Este acontec1m1ento el PAN lo ve con buenos o¡os pues al respecto. el 

dirigente pan1sta cap1tal1no Gonzalo Altamirano Dimas señaló 

La designac1on de Santiago Oriate como prcsrdenle del PRI puede facilitar el 

nombramiento del director 9eneral del IFE y con ello la reinstalación de fa 

Mesa del Acuerdo Polit1co Nacmnal con la part1c1pac1on del PAN ·~ 

Justamente eso es lo que el PAN puso como cond1c1onante para su 

regreso a las negoc1ac1ones: nombrar al director del IFE y que una vez que se 

realizara esto el partido volvería a las negoc1ac1ones. 

1 'R,:/fH'l71t1. 1 o de agosto de 1 <J95. p. 1 o. 
1 ~LaJul'nada. ~ 1 de oigosto de l'J'J5. p.5. 
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Es hasta el mes de octubre que la d1ngencia pan1sta decide volver a la 

mesa de negociaciones. la cual abandonó como señalamos anteriormente por las 

elecciones en Yucatan. Asi el 24 de este mes la d1ngenc1a del PAN en el D F. 

confirmaron su regreso a la mesa de negoc1ac1ones 

Una vez que la d1rigenc1a pan1sta decide regresar a la mesa de la reforma 

electoral. flex1b1liza su postura y ya no exige la salida del secretario de Gobernación 

de la presidencia del IFE. debido a que era necesario la partic1pac1ón de un 

representante del gobierno capaz de 1nterven1r cuando surgieran controversias entre 

tos partidos 

3.6. El caso de Huejotzingo. 

HueJotz1ngo es un mun1c1p10 conurbado de la ciudad de puebla. El 12 de 

noviembre de 1995 se realizaron elecciones para elegir presídente municipal. El 

PAN triunfó en la votación de ese día y el propio Comité Estatal- Electoral lo certificó 

al darle la constancia de mayoria. Este triunfo le fue arrebatado al partida por el 

Tribunal Estatal Electoral. el cual anuló 25 por ciento de los resultados de las 

casillas. A este respecto el partido se anunció de la siguiente manera: 

El PAN afirmó que todo el proceso de nullficación de votos se realizó para 

cambiar el resultado elecioral que transformó el resultado a favor del PRI por 
la min1ma cantidad de 28 votos.·~ 

1 ~Reforma. 1 t) de febrero de 1 <J96. p X 



El panista Diego Fernández de Caballos, a mediados de febrero advirtió a 

su partido de lo sucedido en este municipio. y enfatizó: 

... pedirá a su partido que se retire del diálogo para la reforma del Estado. en 

protesta por el atropello que se pretende hacer al pueblo de Hue1otzingo donde 

se rev1rt1ó el triunro del PAN . 

... no se puede estar hablando con autondades de una rerorma a la ley. s1 al 

mismo tiempo. hay autoridades que, con una sonnsa de cnminales. se bur1an 

asi de la ley. 

Se equivocan quienes piensan que Acción Nacional se quedará cruzado do 

brazos ante el caso de este mumcip10. ""! 

A finales de febrero. el grupo de trabajo de la mesa para la reforma 

electoral exhortó al PAN para que se reincorporara en las negociaciones sobre el 

tema, ya que el avance para un acuerdo de esta naturaleza representaba un 

compromiso impostergable 

El conflicto en Hue1otzsngo terminó mediante un acuerdo en el cual un 

alcalde del PAN entró en relevo del pnista Miguel Martinez Escobar. acusado de 

haber llegado a la alcaldia gracias a una operación electoral fraudulenta. El PAN 

abandonó la mesa de diálogo con el gobierno y los demás partidos polit1cos. 

condicionando su regreso a la solución de este caso. Una vez arreglado este asunto 

y con el descrédito pnísta que esto 1mpflcaba, el PAN accedería a sentarse a 

negociar la reforma del Estado. 



3.7. Cambio de presidente del PAN. 

Desde finales de 1995 el presidente del partido de aquel entonces Carlos 

Castillo Peraza. anunció su renuncia a buscar la reelección La disputa al interior del 

partido se vio protagonizada por Ernesto Rutto Appel y Felipe Calderón H1no1osa. A 

principios del mes de mayo de 1996. el Consejo Nacional nombra a Felipe Calderón 

H!no1osa17 quien sustituyó a Carlos Castillo Peraza. venc1endo a su oponente 

Ernesto Ruffo Appel con 1 59 votos a favor y 107 en contra 

El Conse10 Nacional del PAN ellg10 a un nuevo Comité E:1ecut1vo integrado 

mayontanamente por seguidores de Felipe Calderón. esto a fin de garantizar la 

gobernab1lldad interna manifestó la d1ngenc1a parnsta ~" 

3.8. El Grupo parlamentario del PAN. 

El PAN a través de su grupo parlamentario. y con fundamento en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos articulas 71 y 135. ' 9 y en 

apego al Reglamento Interior del Congreso General. ha pronunciado a lo largo de su 

historia 1nic1ativas de ley, en base a derecho y como intento de reformar la 

1·Felipc de Jesús Caldcron Hino.1os;i. n;1c10 en !\.1ichcxicin el IX de agoo;.to de 1'>62. es hijo de Don Luis Calderón 
Vcg:.i miembro funcbdor del panado~ de Carmen H1no.1osa Gorválc.1.. Casado con :'\.farg;irita Z;l\ala GómCL del 
Camp::>. Es abogado cgrc~do J.: la Escuela Libre de Derecho donde sustento su c ... amcn profcs1on;il con la tcs1s 
""La lnconst1tuc10nalld.ad de la deuda publica c'tcma mc'-lcana l•JX2-l<JK6'" rc.aluó estudios de posgrado en 
cconom1a en el IT.-'\.'.\.1 
1 "Re/o~ma. 11 Je 1nar;o di.! l 'J'J1>_ p-' 
1'•E1 aniculo 71. "M: refiere al derecho de 1n1c1ar lc..;.es o dccrc1os este derecho compete "tal prcs1dcnac de la 
rcpublJca. ti A lo"" J1putado"> '.'- sc~11.forc"> del Congrc~ de la Unión. y 111.a las lcgisla1uras de los Estados". 



Constitución en tos puntos que el partido considera como necesanos para realizar 

una verdadera reforma política 

La constancia de las 1n1c1at1vas que el PAN ha presentado a lo largo de su 

historrazo, han quedado plasmadas en el Diana de Debates de la Cámara de 

Diputados Es 1mpor1ante resaltar que la mayoria de ellas no han contado con los 

requisitos necesarios establecidos en el articulo 135 Const1tuc1onal para reaflzar las 

adiciones pert1nentes:- 1 debido a que el porcenta1e de representación de Jos 

diputados del PAN a lo largo de su historia srempre ha sido mín1rno:-.:.- Aun asi han 

quedaron registradas las preocupaciones e 1nlenc1ones del partido en busca de una 

verdadera reforma 

Durante el penado en que se lleva a cabo ta reforma electoral que 1nic1a 

en enero de 1995 y que termina en 1996 el grupo parlamentario del PAN propone 

varias 1n1c1at1vas para reformar. ad1c1onar y derogar diversos articulas de la 

Const1tuc1ón Política de los Estados Unidos Mexicanos y del COFIPE Estas 

in1c1at1vas son presentadas respectivamente los días 14 de diciembre de 1995 y 1o 

de abnl de 1996 

:"Cfr. PAN. lnidarh a!" dr , ..... , . EPESS,."-., ~fex1co. l 99'."i. (> lS 
:i El aniculo 1 J5 cons11tuc1onal scr"\aht que. P...trJ hacer las adJc1oncs o rcfomtas a la ConsttluCJon se n:quaerc que 
-el Congreso de la Unión. por el '-Olo de las dos terceras panes de lo.,. indi'"iduos presentes-. acuerde las 
adiciones. de igual forma éslas deber.to ser aprobodas por .. la ma~oria ~las leg.1!>l:11uras de los estados ... 
::Cfr. Cuadro :'i en el segundo c.;:ipitulo del presente tr.iOOJO. Tomando en cuent.a su mejor ac1uac1ón en 
elecciones fedcralc~ en l 9'J.J t:Jn ~olo conquisro to 1 cunJlcs. lo que rcprc~nta a penas una quinta ixinc del total 
de la Camara de Diputados 
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Sin que e1 PRI y el PRO lo esperaran. la fracción parlamentaria del PAN 

en la Cámara de Diputados presentó una 1nic1at1va de reformas constituc1onales para 

la democratización del D F. al respecto miembros del PAN señalaron 

No es que Queramos ser oportunistas o protagonistas. es.tamos en nuestro 

derecho. lo que pasa es. que hemos visto que en las mesas de ne-goc1ac1on los 

acuerdos no aterrizan en ninguna 1n1c1atlV'a ~ 3 

Es necesario señalar que los partidos politices (en concreto PAN y PRO) 

Hegaron a puntos de acuerdo los organismos sociales. los académicos y los 

consejeros ciudadanos del IFE en el seminario de Chapultepec. también dieron a 

conocer sus puntos de vista. propuestas y contenidos, dentro de ellos existen puntos 

que concuerdan con los del PAN y se logran acuerdos importantes 

Los pnnc1pales puntos que sobresalen de las 1rnc1at1vas presentadas por 

el grupa parlamentaria son 

Democratización integral del Distrito Federal. 

• Elegir por voto universal. secreto y d1ree10 at jefe del gobierno capitalino. a 

su Congreso Local y autondades administrativas delegac1onales. 

• Dotar de mayores facultades a la Asamblea. para que adquiera el rango de 

Congreso Local. Se propone que se limite al Congreso de la Unión a 

legislar en lo relativo al D.F . solo en materia de deuda pUblica. 

• Dotar de autonomia a los órganos del Distnto Federal. 

:JReforma. 2 OJbril de l<JW ... p. IO. 



• Facultar de iniciativa ante el Congreso de la Umón y ratificar el 

nombramiento del Procurador GeneraJ de Justicia del D F. asi como Ja 

remoción de los delegados políticos e incluso del Jefe del D1stnto Federal. 

• Definir a la delegación polil1ca como la base terntonar politrca y 

administrahva del O F. 2' 

Reformas al COFIPE. 

• Establecer una sola clase de registro para los partidos pollt1cos nacionales. 

• Prohibir a los pan1dos pollltcos el uso de los sirnbolos patrios 

• Lograr que el IFE sea verdaderamente autonomo e 1ndepend1ente al dar1e 

al Conse10 General mayores facultades en la asignac1on de su presupuesto. 

en la etaborac1on de programas y en la des1gnacmn de los nombramientos 

del D1reC1or General de Instituto. directores e1ecullvos. vocales. conS>e1eros 

y miembros del serv1c10 profe.:;1onal eleC1oral 

• Obhgar a los cand1dalos a debatir publ1camen1e sobre !">US propuestas de 

gobierno 

• Establecer una com1s1on de rad1oc11tus1on y medio~ que gar~"Jnt1ce la equidad 

en los tiempos para la drfus1on de las c...""lrnparlas po/1!1c.as de ros partidos y 

candidatos 

• Constituir el derecho de replica de candidatos y p.1rt1dos pollllcos ante una 

información falsa o dolosa difundida por ;1lgUn medio de cornumc.."1c1on 

• Instalar de centros de vo1ac1on que reUna en un soto luqar a vanas casillas 

electorales 

• Fijar a los partidos y candidatos topes de gastos de campaña austeros y dar 

mayor capacidad de auditoria a los rrnsrnos Asun1smo. anular la eleccaon s1 

algún candidato rebasa los topes de gastos 

• Establecer causales de nulidad para la elecc1on del Presidente de la 

República 

• Desaparecer el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados . .::~ 

=-~Dirección de rcg.1stro parfamcnr.ano. '"lmc1atn . .as del Grupo P-.ulamcnlano del P,.\.. ...... Dcmocrali.racion del 
D.F .... lér . .,1on1.• ... lf.•nográ/icn. Comt.ar.a Publica. ~té"\.JCO. D F. Abnl 1 de J'J'J(,_ pp 1-IM 
:.$Dirección de registro parl.:Jmcntano. '"l111cw11\.as del Grupo P-Jrh.1mcntano c..kl P.AN, rcfonn:::as al COFJPE"". 
1 "er.qón e ... tenngralica. Cántara Publica. :\fe'ICO D F .. abril c..k l 9'Jh. pp. 1 -lh 
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Propuestas para reformas Constitucionales. 

• Precisar en el Articulo 41 Cons11tuc1onal de que los partidos políticos afilien 

a sus miembros en forrna libre e 1nd1v1dual 

• Incorporar el Tnbunal Federal Electoral al poder Jud1c1al Ft..&deral. 

• Que la Suprema Corte de Justicia de la Nac1on proponga a los MRg1strados 

del Tnbunal Federal Electoral y no sea el E1ecut1vo el que los proponga. 

como hasta la fecha se viene haciendo 

• Modificar el articulo 54 Cons11tuc1onat para que un piH1rdo polillco se le 

atnbuyan diputados por el pnnc1p10 de repr-esenlacion proporcional debe 

alcanzar cuando menos el 3°.b de la votación cm1t1da. 

• MOd1ficar el Articulo 56 para que solo se eh1an 3 Senadores en lugar de 4 

en cada entidad federativa y el D F dos de mayoria relativa y uno que será 

asignado a la pnmera minoría M 

Propuestas para instaurar las instituciones Ce: 

• lmc1allva popular. pleb1sc1to y referéndum. asi como posibilitar la 

agrupación de los ciudadanos en asoc1ac1ones po//trcas con el Objeto de 

complementar y vigonzar un auténtico sistema de partidos Con esta 

mrciatrva se propone que las adiciones al articulo 135 Conslltucional para 

someter a /as rerormas const1tuc1onales pueden ser derogadas por estas 

1nst1tuc1ones 

• Por último sobre las asoc1ac1ones políticas nacionales que podrán 

convertirse postenorrnente en partidos políttcos 
27 

=~con csui disposición el PAN' previene como pan1do de opos1c1on que si bien de momenlo no cuenta con la 
tnalOria de esta C.Jrnara. "il se cucni.a con cua1ro diputados de los cuales .l son elegidos por el pnncipio de 
nt.aloria n:loUi\.·a y con un pan1do hcgcrnonico como el PRI la opos1cion tan solo conrar.i con el 2!'i~~ de 
rcprcscntac1ón en la Coi111ara como ma,1n10. en can1b10 con Tres J1put:tdos, en donde 2 sean de rnayoria n:lat1\.a 
la oposición puede llcg¡ar a obfcncr el l lº ;. Je rcprcscm.;.ic1on 

=·oirccc1ón de rcg1s1ro parl.::1111cnt.:.1r10 *ln1c1.:..1t1\as del Grupo P-• .1rlamcnt.:.1no del PAN. democracia 
pi'.lniCJpatr'-·%11. 1 ·r:r.'ftún esteno~rt1/irt1. CoimarJ P\'Jbhca. ~1c~1co. D.F. abnl de ltJ'HJ PJJ. 1-14. 
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Ante estas propuestas. el coordinador de Ja diputación panista Ricardo 

Garcia Cervantes, afirmó: 

En los hechos el PAN nunca dejo el dialogo m de impulsar fa reforma del 

Estado sino tan sólo cambió el metodo y ahora pnvlleg1a al Congreso como el 

espacio natural para conccerarla 

3.9. Conclusiones alcanzadas en la mesa para la reforma electoral. 

El 16 de abril de 1996 se dan a conocer las conclus1ones que hasta ese 

momento habian alcanzado en Ja mesa para la reforma electoral los partidos 

politicos part1c1pantes. PRI, PRO y PT Recordemos que el PAN en este momento se 

mantenia aun sin participar por et caso de HueJOtzingo En estas conclus1ones los 

partidos partrc1pantes llegaron a 27 puntos de acuerdo sobre rnodrfrcac1ones 

const1tuc1onales y 78 de mod1frcac1ones legales 

El grupo parlamentario del PAN reconoc10 que s1 la reforma del Estado se 

traslada al Congreso no podrían evadir su obl1gac1on leg1slat1va por lo cual se 

reservaría su derecho para descalificar las propuestas o abandonar las sesiones : 9 

Su regreso a la mesa de negociaciones El PAN se retlfó del diálogo 

nacional el 18 de febrero de 1996. en protesta por el triunfo del PRI en Hue1otz1ngo. 

Una vez arreglado este problema. el dia 21 de mayo de 1996 anunció su 

reincorporación a las negoc1ac1ones. 

:-.Re/orn1a. H de abril de 1 •J•)f> p X 
:·;LuJur?1ada. J _\Je !\.tar/O de 1996. p 11 
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En realidad la part1c1pac1ón del PAN dentro de las negociaciones se 

mantuvo Si bien no participaba directamente. nunca deJó de estar presente en la 

observación del desarrollo de las negoc1ac1ones. Una vez que h1c1eron público su 

alejamiento oficial de los traba1os s1gu1eron el desarrollo en reuniones que se 

celebraron, muchas veces en las oficinas del Subsecretario de Gobierno de la 

Secretaria de Gobernación. como lo demuestran las declaraciones realizadas por la 

dependencia 

El PAN a pesar de no estar presente en los traba¡os de las rnesas de la 

reforma electoral ha mantenido un dialogo informal paralelo con autondades 

de la Secretaria de Gobemacion "!>{;, 

Una vez que el partido se incorpora a la mesa de negoc1ac1ones. a 

principio del mes de junio se logra llegar al consenso en un 70 por ciento de los 27 

acuerdos para elaborar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral; 

de los 27 puntos se han alcanzado consensos en 16 de ellos. mientras que para el 

PAN ocho estaban contemplados como de difícil resolución en tanto que en tres de 

plano no existía acuerdo31 

'"/?.._•/Í•rma. ::?4 de' abnl de 1 'J'Jh. p X 
.l• t.:n.:1 'cz que el partido c;c antcg.rJ a las negociaciones expone tres grandes diferencias con los acuerdos 
alc;.inl'ado.,, anlcnormcmc. los cuales fueron presentados el 16 de abril del ;ai\o en curso. Los pomos en donde el 
PA.""l 11enc ~u<;. diferencias con los ckmas pan1dos son: La. part1c1pación del EJCCUÜ'-O ~· Lcgislau'o en los 
órganos elcc1or . .ilc...-s. su 1ntcg.rJc1on. :!- d ststcrna de li~nc1am1cnto par.1. los panados pohucos. 



En materia de mod1ficac1ones a la ley secundaria, es decir cambios en el 

COFIPE. de los ochenta cambios consensados. el PAN manifestó estar de acuerdo 

en 50, en 29 encontró diferencias superables y en 16 detectó propuestas difíciles de 

aceptar. 

Ante estas d1ferenc1as. Juan Antonio García Villa. seflaló en conferencia 

de prensa que: 

El PAN man11ene animo para concluir con éxito la reforma política. la madre de 

lodas las reformas. pero advierte que aún no hay cotncidencias plenas con el 

PRI. PRO y PT en aspectos fundamentales. como el financiamiento público a 

los partidos pollt1cos. la 1ntegrac1ón del Congreso, el uso de los colores patnos 

en los d1st1nlivos y de los programas of1c1ales con fines propagandisticos.32 

A finales del mes de JUiio el PAN dio a conocer sus últimas doce 

propuestas de reforma. las cuales consistían en 

• Aconar el financ1am1en10 público a partidos 

• Uso de Jos medios de comunicac1on según el porcentaje de votos que 

obtenga cada partido 

• Mantener al leg1slat1vo en el Conse10 General del IFE. 

• Los conse1eros electorales eleg1ran. entre ellos mismos al presidente del 

Conse10 General del IFE 

• Los partidos propondrán a los consejeros electorales. 

• Los conse1eros electorales no tendrán empleo. cargo o coml!Món 

remuneradas. 

• Atemperar la sobrerepresentac1ón en el Congreso. 

•:El .Vacional. 21 de junio de 1996. p. 7. 



• Sancionar en el articulo 116 Conshtuc1onal la v1olac1ón a los topes a gastos 

de campaña en procesos locales 

• La ARDF expedirá el estatuto de gobierno. una ley electoral local y 

nombrara al jefe de gobierno en caso de su falla absoluta 

• La elección del jefe de gobierno del O F sera por vo1ac10n directa 
33 

Después de 1 9 meses de negoc1ac1ones entre los partidos políticos, los 

poderes Ejecutivo y Leg1slat1vo concluyeron al acuerdo electoral El 31 de julio de 

1996 se aprobó en la Cámara de Diputados la 1n1c1at1va de reformas constitucionales 

en materia politice electoral 

La reforma electoral de 1996 plantea cambios a 18 articulas de ta 

Constitución, tos puntas fundamentales de dicha in1c1at1va son: 

Condiciones de Competencia 

• Afiliación ind1v1dual (el1m1nan af1llac1ón colectiva) 

• Ampliación Const1tuc1onal del término equidad en la competencia 

Financiamiento 

• Preponderancia del f1nanc1am1ento pübllco sobre el privado 

Órgano Electoral 

• Eliminación del E1ecut1vo en el Consejo General del IFE 

• Participación del Legislativo en el Conse10 General del IFE con voz 

H¡._-¡ Econom1.o;fa. ::?.::?. tlCJUlio de l'J'Jh. p 2 



• Nombramiento del presidente del Consejo General del IFE por Ja Cámara de 

Diputados 

• Cambio de denominacrón de Conse1eros Ciudadanos por Conse1eros Electorales 

Integración de la Ca.mara Baja 

• 'Mantener 300 diputados de mayoria y 200 de representación proporcional 

• No pasar de 300 escaños por ambas vias (anteriormente se podian alcanzar 315) 

• Permilir una sobrerrepresentac1ón del 8°/o (anteriormente se podían alcanzar 315) 

Integración de la Cámara Alta 

• Mantener cuatro senadores por Estado 

• Dos electos por mayoría. uno de primera minoría y un cuarto por listado nacional 

• Elección de 32 senadores que son de listado nacional en 1997 

Justicia Electoral 

• lncorporac1ón del Tnbunal Electoral al Poder Judicial 

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizara la constitucionalidad de las 

leyes electorales 

• Elección de magistrados electora/es por el Senado 

• Declaración de validez de la elección por el Tribunal Electoral. incluyendo la 

presidencial 

• Elimmacrón del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados en la calificación de 

Presidente de la República 

• Crea un mecanismo para proteger los derechos políticos 



Para el Distrito Federal 

• Elección directa del 1efe de gobierno 

• Elección 1nd1recta de los delegados en 1997 

• Elección directa de los delegados en el 2000 

• Eliminación del poder E¡ecut1vo en el nombramiento del Procurador 

• La ARDF le corresponderá legislar en materia electoral (a partir de 1998) . .:w 

3.1 O. El financiamiento. 

Una vez que se realizan las ad1c1ones a los artículos const1tuc1onales en 

materia electoral. el paquete de reformas para modrf1car los articules al COFJPE se 

envía al Conse10 General. y ya que se tiene en la Cámara de Diputados se va a 

encontrar con el problema del presupuesto de los partidos polit1cos. pues los 

partidos de opos1c1ón rechazan el monto propuesto por el PRI y Gobernación. fijado 

en unos 1 ,500 millones para 1997. casi el doble del que se usó en la elección 

presidencial de 1994 

Ante este problema que se volvió el punto medular en las negociaciones, 

el PAN por medio de su presidente anuncró· 

Mientras no exista una transparencia económica en los recursos destinados a 

sostener tOda esa infraestructura. que es fa maquinaria electoral del PRJ. 

d1ric1lmente se esta hablando de democracaa.1~ 

HCamhH.i polit1cu . .. org:1no infonn.:111\0 del Pan1do Acción Sacioru:1I'". l\.1é.-.¡;ico. ag:oslo de 1996. p.5. 
1'Refi11·rna • .J Je no\ 1cmbrc de 19'.Jfl. p 7 
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La propuesta del PAN en la mesa para la reforma etectoral. era que el 

financiamiento no rebasara los 700 millones de pesos con lo cual el costo por voto 

fluctuaria entre los a y 12 pesos Al respecto el lider de la fracción panista Juan 

Antonio Garcia declaró 

Para el PAN la propuesta de los 1 ,500 m1floncs. aparte de ser excesiva. es una 

ofensa para la poblac1on mexicana si se loman en cuenla los efectos de la 

cns1s por la que atraviesa el pa1s ..,., 

El PAN votó en contra de las reformas al COFIPE. presentadas en la 

Cámara de Diputados. debido a que la 1n1c1at1va mantenía sin mod1f1cac1ón el tope 

de campar"la. el monto y la estructura de f1nanc1am1ento a los partidos propuesto por 

el PRI. Como alternativa en aquel momento para salvar la d1ferenc1a El PAN 

proponia que el Conse10 General del IFE determinara ambos rubros como parte de 

sus nuevas funciones. de aceptarse esto. en el resto de los puntos estarian de 

acuerdo. 

Esta propuesta fue ignorada y sin la aceptación del PAN. las 1n1c1at1vas de 

reformas al COFIPE. fueron aprobadas por el mayonteo de la bancada pnista. 

quedando registrados los cambios. 

Ante tal acontec1m1ento. Diego Fernández de Caballos, calificó este acto 

como de insensato y de burla: 

)#,Crónica. 1 de noviembre de 1996. p.!'. 
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abundó que anle el nesgo que rcpresenlaba que los legisladores de los 

partidos. PRO. PT y PAN votaran contra el paquete de reformas al COFIPE. 

los diputados pnistas se apresuraron para de1ar fuera. entre otros acuerdos. la 

integración de las coallooncs. la autonornia del IFE y el equ1llbno entre los 

partidos en los medios de comumcnc1ón. ,-

Las reformas fueron dadas a conocer en el Diario Of1c1al de la Nación. el 

día 1 de noviembre de 1996 Con esto quedó reformado el COFIPE. s1 bien se 

tomaron en cuenta la mayor parte de los acuerdos alcanzados por los partidos 

políticos. varias de sus propuestas en las que no se logró un acuerdo con el PRI 

fueron ignoradas. De esta forma. se pasó por alto la voluntad del gobierno y de las 

fuerzas políticas que al 1n1cio de las negoc1ac1ones buscaban alcanzar un consenso. 

esperando al final tener el sustento de la aprobación unánime de las principales 

fuerzas representadas en la Cámara de Diputados 

31R~forma. IS de noviembre de 1996. p.~ 



CAPITULO IV 

LOS PRINCIPALES PUNTOS 

DE LA REFORMA ELECTORAL 

DE 1996. 
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4.1. Distrito Federal. 

Sm duda uno de los pnnc1pales temas que se trataron en la mesa de 

negociaciones de la Reforma Electoral de 1996 es lo referente al Distrito Federal. 

Un punto central lo constituye el hecho que los ciudadanos de la capital del país. 

por fin podrán hacer uso de su derecho al voto para elegir a sus autoridades; 

derecho que les fue privado por muchos años. en comparación con las 31 entidades 

federativas que en conjunto forman los Estados Unidos Mexicanos 

La ciudad de México fue escogida como el lugar para asentar Jos poderes 

federales. En virtud de que en Ja historia de nuestro pais srempre fue el centro 

político. económico. politice y cultural durante el período de la dom1nac1ón 

española. e incluso correspondió también al asentamiento de la cultura azteca. 

como Ja antigua Tenocht1t1.3n 

la historia marca que desde 1824 los constituyentes crearon el Drstnta 

Federal. para que fuera la sede independiente de los poderes federales. La 

creación del Distrito Federal respondió a Ja const1tuc1ón del sistema federal como 

forma de organización política. y su fundamento se basa en el acta const1tut1va de 

1824, asi como en la propia Const1tuc1ón General de la RepUbJ1ca del 4 de octubre 

del mismo año. en donde se facultaba al Congreso de la Unión para M ••• elegir un 

Jugar que sirva de residencia a Jos supremos poderes de Ja Federación y ejercer en 

su distrito las atribuciones del poder leg1slat1vo de un estado. 1 M Con base a lo 
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anterior el propio Congreso de la Unión exp1d1ó el 18 de noviembre de 1824 el 

Decreto de la creación del D.F promulgado el 29 del mismo mes por el prirher 

presidente Guadalupe Victoria. 2 

El Constituyente de 1857 limitó esa soberana facultad. pero contempló la 

existencia de autoridades pofit1cas municipales y ¡ud1c1ales electas popularmente 

En relación con la forma de gobierno para el O F la constitución de este año. en el 

articulo 72. fracción VI. facultó al Congreso para. ··e1 arreglo 1ntenor del D.F. y 

territorios. teniendo por base el que los ciudadanos ell1an popularmente las 

autoridades politicas. mun1c1pales y ¡ud1c1ales. designándoles renta para cubrir sus 

atenciones locales .. 3 

Durante la dictadura porfinsta. el O F sufrió un grave retroceso en su 

regulación legal. sus habitantes fueron despojados de importantes derechos 

políticos reduciendo al gobierno del O F al mandato de prefecturas políticas El 31 

de octubre de 1901 el Congreso de la Unión reformó el articulo 72 const1tucional, y 

se le otorgó expresamente ar Congreso Federal. la facultad de legislar para el D.F. y 

territorios. eliminando la intervención de los ciudadanos para elegir popularmente a 

sus autorrdades políticas mun1c1pales y Judiciales. 

::Secretaria de la Prcs1dcnc1a _··:\1c,1co a 1r:l\Cs de l<X mfonncs prcsidcnc1alcs.··. la crud.:..ld de ~1C .... 1co. tomo XVI. 
,·olumcn l. PP· 12 ~ 1:1. en Gu11crn:.- SaJ.:var. El1as .. ·111/ Gohirnto' admini"ltritdón dc.-1 Di"ltrito Fc.-dcraJ en 
~la c..tl J:-..tAP. !\.fi:x1co. l'JM:'li. p XS. 
'Burgo.a Onhucla, lg1uc10. Dc.-rccho con,titucional "\tc.-'C:icano. 1a cd. Po~. :\.fé'>,;JCO. l <J7•J. p H20 



Porfirio Oiaz exp1d1ó la Ley de Organización Política y Municipal del D.F 

de fecha 26 de marzo de 1903. en la cual se creó un Conse10 Superior de Gobierno .. 

de corte dictatorial al no provenir de elecciones populares. Se conservaron los 

ayuntamientos aunque con funciones limitadas 5 

A partir de que la Ley del Mun1crp10 Libre se incorporó a la Constitución 

de 1917. los habitantes del O F. siguieron baJO el gobierno de ayuntamientos 

elegidos popularmente y sólo quedó baJO el control del Poder E1ecut1vo el 

gobernador del D F 

Los sucesivos gobiernos suprimieron los ayuntamientos. por medio de 

iniciativas de reformas aprobadas y publicadas en el Diana Of1c1al El 20 de agosto 

de 1928 se creó el órgano del e1ecut1vo llamado desde entonces Departamento del 

Distrito Federal. (OOF) Se supnm1ó el mun1c1p10 libre en el r3mb1to del D.F. y solo 

trece delegados quedaron de las antiguas mun1c1palldades6 

Como consecuencia de dicha reforma const1tuc1onal. el 31 de d1c1embre 

de 1928 se promulgó la Ley Organ1ca del O F mediante la cual todas las facultades 

del gobierno y adm1n1strac1on las e1ercería el Presidente de la República a través de 

un departamento adm1n1strat1vo que formaria parte de la administración pUblica 

'El Consc.10 Supo.::nor de Goh1\."rno. lo ml\."gr.tbo.lff d gobernador del D.F .. el presidente del Consejo Supcnor de 
Salubndad" d d1rcc1or Je Ohr.t<;. Puhhcas 
'En el Dcc~c10 de fecha :!f• Je marl"o Je l'JO'.\. ~ consideró al D F como panc in1cgr.in1c de la fcdcr.1c1ón 
dí.,ld1cndolo en trece mumc1palu.1~:u.k.--s. Gu11CrrCJ SalaJ.ar. Elias et al. On.dt..p. 86 . 
.. Func1ormrios adnumslr • .lll"os nombr.tdos por el Pn:...-s1dcntc de la Rcpubhcs. a propuesta del Jefe del D.D.F. 
GuuCrJ"CJ"" Sala.-ar. Elias t.•I al hkm .. p KM 
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federal y estaría a cargo de un 1efe de dicho departamento designado y removido a 

discreción por el titular del Ejecutivo Federal 7 

Posteriormente se han expedido nuevas leyes orgánicas del O O F. las 

cuales han traducido 1nnovac1ones en cuanto a su adm1n1strac1ón En 1 941 se 

eliminaron los consejos de las delegaciones. pero se mantuvo el Consejo Consultivo 

de la Ciudad de México " en ese mismo año se exp1d1ó una nueva Ley que d1v1d1ó al 

D F. en ciudad de México y 12 delegaciones 9 Posteriormente, en 1970 se expidió 

una nueva Ley con la cual se crean cuatro nuevas delegaciones por lo que el O F. 

quedó integrado por 16 ·o 

En febrero de 1979 es expedido por el Presidente de la República el 

reglamento intenor del DOF" En 1988 surge la Asamblea de Representantes del 

Oistnto Federal. (AROF) como resultado de una consulta pUbl1ca. en la que las 

organ1zac1ones representativas de los ciudadanos y partidos polit1cos reconocieron 

la necesidad de crear cuando menos un congreso local. ya que en materia 

legislativa como lo describe Tena Ramirez. "En materia legrslat1va. el D.F. era 

legislado por el Congreso de la Unión. que era el encargado de expedir las leyes". 12
, 

Secretaria de la PrcsuJcnc1a '"~fc,u;;o a 1r..1\.CS Je los 1nfonnes pn:suJcnc1alcs'". 101110 le. Vol. 111. pp :?xJ.JIJ 
en GuuerTCI': Salas.ar. El1as rt al !!!!:!!!. p 111 t 
'"El ConSCJO Consulli"o de la ciudad de ~fc,1co. funciono i:omo un organo pro1ocolano o;.in autondad n1 fuerza 
politica. que subs1suo hasta 1 •.1•J~ 
'Cfr. Faya \.'u .. '""iea. Jacm10. Admini•rr:1ciOn Pühlica f;l"drrul. :?a cd. Porru.a. ~tC."co. l'JMJ. p 54:? 
1''1-:J.s 16 delegaciones fueron 11p1fic;.u.1.:1s como corgano"O Jc:s.conccntrJdosJ 
11 En este rcglamenio e'pcd1do duranie la gestión de Josc Lopc.o.: Pon11Jo por pnmcra '\C.f. aparece en fonna 
sistc:maucs la c .. 1ruc1urn org.'lmc-J ~ funcmn~I del DDF 
1.:Tcna Ran11rc.-:. Fd1pc Dl"rc.'(:hn Con~ti1ucion;1I '1r,kann. :?'la c:d_ PoJTU.:1. :\k'\.h:O_ l'JX'J. p .. l50 



Con las reformas emprendidas en 1993. que fuer~n publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación. con fecha 25 de Octubre del mismo año. el gobierno 

local quedó estructurado con características propias. aunque conserva un marco 

limitado en cuanto a la competencia de los órganos federales sobre los locales 

como es la remoción del Jefe del O F cuya facultad quedó en manos del Senado y 

en sus recesos en la Com1s1ón Permanente 

A lo largo de la h•stona del PAN ha dado test1mon10 de sus posturas para 

transformar la estructura política del O F (vease anexos) En 1970 presentó en la 

Cámara de Diputados la propuesta para que el Conse10 Consultivo de la ciudad de 

México no tuv1era facultades simbólicas. sino que fuera electo popularmente con 

facultades de veto frente a las decisiones del Jefe del ODF 13 

En 1986. el PAN integra una propuesta completa de legislación para un 

Estado 32. a partir de un proyecto de Const1tuc1on con sus partes dogmática y 

orgánica. 14 

En su convencrón regional del D F. en 1992, los pan1stas reiteraron su 

voluntad de transformar la estructura política del O F. seflalando para tal efecto 

... a nosotros nos mueve que esa transformación se haga confonne a los 

propósitos fundamentales de nuestra doctnna y antecedentes. es decir. lograr 
el gobierno propio. la dcmocrahzac1ón plena. la elección de gobernantes 

locales. es establec1m1ento de un Congreso Local. propósitos que han estado 

ºCon esta prupuesl..:I el PAS' pr-op.:mia lo que par.1 el arlo de l'JXM s.:ria la ARDF 
14 PAN. Jniciath·.a" de f....c.-,·. lomo 11. p.C>7. EPESSA.. :\.1c,1co. l•><J~ 



subyacentes en las numerosas propuestas de nuestras pfatatonnas políticas o 

en las iniceat1vas ante la C.timnra de 01pulados. ,. 
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De las propuestas del PAN que presentó para la realización de la reforma 

electoral de 1996. la que presentó mayores avances fue naturalmente la propuesta 

realizada por su grupo parlamentario, y los prrnc1pales puntos, los podemos ver en 

nuestro tercer capitulo (punto 3 8) que concuerdan con ro realizado en 1996 

Finalmente con el consenso de Jos partidos. y las 1nic1at1vas de reforma 

para el D.F. que se dan a conocer en el Diario Of1c1al por Decreto de fecha 22 de 

agosto de 1996, por medio del cual se incluyen los cambios al articulo 122 

constitucional. cambiando todo el articulo anterior 

Con esta reforma. se establecen expresamente órganos locales de 

gobierno para el Distrito Federal. los cuales son la Asamblea Leg1slat1va. el Jefe del 

gobierno del D.F., asi como el Tribunal Superior Ce Just1c1a 

El órgano leg1slat1vo se denominará Asamblea Legislativa anteriormente 

Asamblea de Representantes Ja cual estará integrada por diputados a la asamblea 

legislativa. electos según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional en los términos de la Constitución y el Estatuto de Gobierno del D.F. 

1' PAN ... ~fcmonas de la Comcnc1ón regional del D1stn10 Federal'". l<JCJ2. en Grupo P::irbmc:ntario del PAN. 
Ds-mosrarizarión rntcgr-dl d<'I D.F ... ol"t-cit p 5. 
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El Jefe del Gobierno del Distrito Federal. anteriormente denominado Jefe 

del Distrito Federal, tendrá a su cargo el E1ecutivo y fa adm1n1strac1ón pUblJca. será 

elegido por votación universal. libre. directa y secreta 

El Tribunal Superior de Just1c1a y el Conse10 de la Judicatura tendritn la 

función judicial del Fuero ComUn en el O F En con1unto con los demás órganos que 

establece el Estatuto de Gobierno 

Se reduce /a competencia del Congreso de la Unión exclusivamente a 

legislar en lo relativo al O F con excepción de las materias conferidas a la 

Asamblea Legislativa. expedir el Estatuto de Gobierno y legislar en matena de 

deuda publica. 

En donde se establecen los requisitos para ser Jefe de Gobrerno, así 

como la duración del cargo que será de 6 años a partir del día 5 de d1c1embre del 

ano de la elección Se prevé que en caso de remoción. el Senado nombrará a 

propuesta del Presidente de la RepUblica un sucesor. en el caso de falta absoluta. 

por renuncia o cualquier otra causa. la Asambfea Legislativa designará otro 

substituto. 

Este artículo también dispone que para la organ1zacrón de la 

administración pública local del O F., su demarcación será en órganos politices 

administrativos. cuyos titulares serán electos a través de sufragio universal. 



Por último establece dentro de los puntos más importantes que los 

miembros de la judicatura. uno será designado por el Jefe de Gobierno y otros dos 

nombrados por la Asamblea Leg1slat1va ' 6 

Los puntos propuestos por el PAN en general fueron aceptados. (ver 

capítulo tercero. punto 3 8). s1 tomamos en cons1derac1ón que la aprobación de los 

acuerdos también cuenta con su aprobación. podemos decir que s1 bien no es el 

único partido que propone una 1n1c1at1va de cambio, s1 la mayona de su propuesta 

es tomada en cuenta 

Con estas mod1f1cac1ones los ciudadanos del O F en 1997 votarán por 

diputados federales. un senador de representación proporcional. y lo más 

importante por el Jefe de Gobierno del O F 17 aue durará en su cargo hasta el día 4 

de d1c1embre del año 2000 y que tendrá la facultad de proponer a los servidores del 

órgano e1ecut1vo local. en este caso a los delegados. y por Ultimo por los diputados 

a la Asamblea Leg1slat1va del O F . que duraran 3 años como tates 

4.2. Órganos y autoridades electorales. 

El Instituto Federal Electoral (IFE). experimenta con la reforma de 1996, 

cambios sin precedentes. El Poder Ejecutivo Federal deja de tener representación 

'"'Articulo ~2. Con<ctitudón Politk;.1 dc- lo• E<r.lado• (!nido .. '\lcdcano ... O.O 21 Je agos10 de 1'1'16, 
1·como nota 1ntcre~n1c. a n1cd1;1do.,. de t•JO.X> s.c rumor-Jba que Camacho Solis. cx-n:gcn1c del O F. 
pos1blcmcntc Jan.rana !'iu cand1d11urJ. pero con las nuevas rcfonnas cons11tuc1onalcs. se prohibió ser candidato 
a Jefe de Gobierno del O F c;,1 s.: huh1~ dcc,cmpcrbdo tal cargo con cualquier car-jctcr. con esto Carnacho Solis 
quedo dcscart;Jdo cfr articulo 122 Ba~ Segunda. oiponado C Con•titución Pnlilic;.11 de In• F.•tado• Unido• 
~tc-,.k;1no"ll. DO 21 de 3gO">IO de l'}'}h 



en el Consejo General y en consecuencia el secretario de Gobernación deja de 

presidir dicho órgano ni A partir del 1 ·de noviembre de 1996 se integra por ocho 

conse1eros electorales 19 y un ConseJero Presidente con voz y voto. cuatro 

representantes del Congreso. uno por cada fracción parlamentaria. sin voto. un 

representante de cad"a partrdo polit1co. sin voto. y el Secretano E1ecut1vo sin voto. 

que sustituye y fusiona ros anleriores cargos de director general y secretario 

genera1 2 º 

La reforma del COFIPE redrstr1buye funciones y facultades entre los 

órganos de dirección y los e1ecut1vos= 1 Las facultades sustantivas del presidente 

pasan al Consejo. mientras que las del director general pasan al presidente. que 

entre otras tiene las siguientes facultades Proponer al Conse10 General el 

nombramiento del Secretano E1ecut1vo del Instituto. ores1d1r la Junta General 

Ejecutiva. y ordenar la realización de estudios para conocer las tendencias 

electorales del dia de la 1ornada electoral:.:-

111La Le....,.· Electoral dd 7 Je enero de t·~· csWhlcc10 por pnmer.i \c.I" que el Jcs;.irrollo de l;1s c:lccc1ones quedaba 
bajo la supervisión y rcsponsab1hdad del gobierno federal 
19Con Ja rcfonn:i electoral de 199-', se dcfinta que f;..i OJulondad Jd IFE estaba prcs1dld.a cnrrc ou·tx. de los 
Consejeros Ciudad;:mos. a los que con c~l.a rcfornta de l 'N-t• c-..c les dcs1gn.;.ir.i Con.-..c1cros Elcclor.ilcs 
=''La dtfcrcnc1a con el anrcnor Consejo. prrnc1palmcnlc n:s1dc en que el Poder Lcgislall\O reduce sus 
rcprcscn1..an1cs de CU.;Jlro a dos y &!1an estos de lcner "010 Los Con~Jcros Elcctor.tlcs .aumentan Je seis a ocho. 
mas su prcs1dcntc 
: 1EI Consc10 ~1dcn1c ;. 10"'> Consc;cro"> El~tor.Jlcs ">Cr.IO clcg1do-s SU'-'CSl'-amcnlc ~r el "º'º de fas dos 
1crccrJS panes ~ lo"i. m1c1nb("{)'lt J.: Ja Carn:ir.i dr: D1pu1ados. aniculo -' 1. parr.ilO 1crccro. fr..1.cc1on 111. 
Con•tituc-ión poliric-a de'º" F:•tado• l'nidn• '.\.fl'-..k;1no•. DO ::! 1 de agosto~ l'>'H""l 
.;.:El rég.uncn de rcspons;Jb1hdack.~ dd Prc-c;1dcntc del Consc¡o Gcnc-r.iL de los Con~1cros Electorales ~ del 
General &!l lns111uco se rcm1110 ;11 Ululo cuano de la Consuluoón 

•C-
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La Junta General Ejecutiva de1a en manos de los Conse1eros Electorales 

la facultad de proponer y nombrar a los conse1eros de los órganos de dirección 

locales y distntales Asi lo que nosotros llamamos la crudadanizac1ón del IFE, 

avanza hacia los niveles locales y d1strrt<Jles fortaleciendo las facultades del 

Consejo General. 

Consejeros Electorales 

En la reforma de 1989-1990. se determinó incluir en la ley Ja figura de los 

Consejeros Magistrados. primer antecedente del Conse1ero Electoral. caracterizó a 

esta figura de Conse1ero Magistrado que las propuestas de candidatos para ocupar 

dicho cargo las realizaba. en exclusiva. el Presidente de la Repúbltca:< 3 

En 1994 con las reformas en materia electoral. se modificó el nombre. 

requisitos, proponentes y titulares para ocupar el cargo que fue denominado 

Consejero Ciudadano Gracias a los cambios legales aprobados este aflo. la 

facultad de proponer a los Consejeros C1udadanos24 pasó del Presidente de la 

RepUblica a las fracciones parlamentarias de los partidos politices representados en 

la Cámara de Oiputados25 

:.'Artículo 74-5 del COFIPE aprobado en l'J'>O 
=1con10 ,r~ota cuno-..;1_ e"i necc-..ano resaltar que en l'J'JO el pnmcr requisito que debían cutnphr. cr.i el de ser 
:.bogado<;. rcqu1s110 que se chm1no en 1'1'J4 
='En l •J<J4 los seis ciudadanos nombr..1dos fueron: San11ago Cn:cL Miguel Ángel Granados Ch:lpo.; José Agustín 
Or1u: Pmchctt1. Ricardo Po,..as. Jo<>e \Voldcnbcrg '.\"Fernando Zcnuchc. 
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El Conse1ero Presidente y los Conse1eros Electorales. que serán los 

únicos integrantes del Consejo con derecho de voto. durarán en el cargo srete años 

y serán electos por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de 

Diputados de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios 

En general. dado que sólo ellos tendrán voto. son Jos responsables de la 

preparación y desarrollo de todo el proceso electora/. responsabilidad que eJercen 

de manera autónoma e 1ndepend1ente de cualquier otro poder publico 

Con Jo que respecta a la propuestas del PAN. desde un 1nic10 el partido 

proponia: la plena 1ndependenc1a Oel órgano electoral que el Consejo General 

fuera formado por un número impar de ConseJeros Electorales con voz y voto (en su 

caso ese número seria siete). y por los representantes de los partidos polit1cos sólo 

con voz; Consejeros Ciudadanos pasarían a denominarse Consejeros Electorales y 

que éstos fueran ratificados por la mayoría cal1f1cada de la Cámara de Diputados; 

que el Consejo General fuera el órgano superior del !FE y se el1g1era por mayoría 

calificada a uno de sus miembros como su presidente. que el Director General del 

IFE fuera el responsable de la adm1nistrac1ón. que no ex1st1eran los requ1s1tos de 

residencia. para ser Consejero Electoral; y por último que al asumir el cargo de 

Consejero Electoral o Director General del IFE la ley los 1nhab11tte por un año para 

desempeñar cualquier cargo de d1recc1ón nacional. estatal o munrc1pal de algún 

partido político. así como de inhab1!1tarlos por un año para desempeñar cualquier 
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cargo de alto nivel de la admin1strac1ón pública federal e 1nhab111tar hasta por tres 

afies para ser candidato a un puesto de elección popular :.>"> 

Es necesario señalar que el PAN. durante las negoc1aciones, deseaba 

que el Ejecutivo tuviera voz en los organos electorales y que no se tuviera una total 

independencia. esto debido a que el Eiecut1vo sería el encargado de modificar las 

diferencias entre los partidos:' 

4.3. El Tribunal Federal Electoral. 

El Tribunal Federal Electoral (TRIFE} es un órgano jurisdiccional 

especial1zado. con atribuciones de anulación. dotado de autonomia para dictar sus 

fallos. Constituye la m.3x1ma autoridad 1unsd1cc1onal en la matena= 15 Su creación fue 

realizada gracias a la reforma electoral de 1986 

Con la reforma electoral de 1996. el contenc1oso electoral entró por 

completo al ámbito del Poder Judicial de la Federación. para tal motivo fue 

necesario derogar los libros correspondientes del COFIPE. en su lugar se expidió 

una nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

::.-;Cfr. las proplu .. ~tas del grupo parlamcntano del PAN. asi como las propuestas del pan1do presentada en enero 
de 11}96. 
=·u postura del PAN a csce punto. pnncipalmcntc fue abord.:ida cuando se estaban IJC'\.ando a cabo las 
negociaciones. y el panido pensaba que surgi.rian problemas entre los pan1dos así que Jusulic:ilxl la presencia 
del Ejccuti'\'O como arbitro cntr-c las controversias. 
=-con excepción de los dispuesto en el Aniculo 105 con~lltuc1onal fracción 11. 



Electoral, la cual contiene todas las reglas a que habrá de sujetarse todo el 

procedimiento contencioso 

-er TRIFE. se integra por una Sala Supenor y cinco salas regionales. La Sala 

Supenor con sede en el O F . se integrara por s1e1e magistrados.···· para 

sesionar vahdamenre. ~1a Sala Supenor requiere de la presencia de cualro de 

sus miembros y d•cta sus resoluciones por unanimidad o por mayoría de votos 

de los magistrados presentes. quienes solo podran abstenerse de votar cuando 

tengan 1rnped1mento leg¡¡f Las sesiones de rcso1uc1611 JUnsdrccmnal serán 

pUbhcas· :JO 

Las salas regionales. tendrán su sede en las ciudades designadas coma 

cabeceras de cada una de las cinco c1rcunscnpc1ones electorales en que se d1v1de 

el territorio nacional. cada una de ellas estar.a integrada por tres magistrados y el 

criterio para distribuir los asuntos entre las salas será el terntonal 

Los requ1s1tos para ser magistrado electoral. serán los mismos que los 

previstos para ser m1n1stro de la Suprema Corte de Justicia. debemos de d1stingu1r 

entre los magistrados de la Sala Superior y los de las salas regionales. ya que los 

miembros de la Sala Superior durarán en el cargo diez años improrrogables; en 

cambio. los magistrados electorales de las salas regionales durarán ocho años 

improrrogables en sus cargos. salvo que sean promovidos a la Sala Supenor. 

=.., Anículo •)<J de Ja Cnn"titución J>nlitica tle lo• f:"tadn• Unido" ~te'l.icano<1. D.0. 21 de agosto de 1996. y 187 
de Ja L...;. Org;.¡mc-J del Poder Jud1c1JI do: la F<..-dcr-Jc1on 
wAniculo J X7 ú..: la L<..~ Orgamc.a del PoJ..:r Jud1c1al de la Fcdcr.ic1on. 
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La ley General de los medios de 1mpugnac1ón ha ampliado el número de 

estos, y con ello la protección a los procesos electorales. ya que de ahora en 

adelante podrá -conocer de la impugnación a las elecciones locales de las 

entidades federativas cuando los actos impugnados sean v10/atonos del texto de la 

Constitución mex1canaH Podrá también decretar ··1a nulidad de la votac1on em1t1da 

en la elección de Presidente de la Repüblrca· y hacer el cómputo y la declaratona 

de Presidente electo del candrdato que resulte ganador=" Además podr.3 conocer de 

las ydemandas de v10/ac1ón a los derechos polit1co electorales de los ciudadanos 

mexicanos . . n que Junto con el Jurc10 de rev1s1ón const1tuc1onal son las dos 

pnncipales novedades de los medios de 1mpugnac1ón 

4.4. Integración de la Cámara de Diputados. 

En la camara de Diputados con las reformas electorales de 1996. se 

establece un tope de 300 curules para un solo partido". lo que reafirma que una 

sola fuerza parlamentarra no podra mod1f1car por si misma la Const1tuc1ón: también 

se determinó un máximo de sobrerrepresentac1ón para cualquier partido de ocho 

11 Con el Ju1c10 de 1nconforn11dad. d TRIFE pu..._"do: anular la clc.<>cc1on de un candldalo ganador a la prC"Sidcncia 
como cons.ccucnc1a de la anulac1on de los \OIO'i ohl:cmdos en una canlldad impoM.anlc de c:is11las 
'=Los medios de 1mpugnac1on comprende: Jo<, <,1guicnh:s El recurso de n.··,;1s1on. el recurso de apclac1on: el 

JU1cio de 1nconfonrnd:td. el JUH:10 de r~1c;1on cons111uc1onal ~ el Ju1c10 p:ar.i la protección de los derechos 
polí11coclcctor-.1Jcs del c1ud;u.1ano Crr An1culo 1 de la l-C')· Gcncr.i.J de Medios de lmpugnacion en f\fatcn.a 
Elcctor.iJ 
nl..a fóm1ula de doble rcprcsi:ntacmn nene -.u<> ongencs en Ja rcfol"TTl.a clc:c1or.1I de 1977. con la inclusión de Jos 
100 diputados de ma_\ona proporc1onaL en l 'J~'• -.u numero aumento a 200, bajando el umbral a J.~ por ciento 
como minimo par;¡ acc.--cdcr a ocupar estos puc!!.tos 



puntos porcentuales entre su porcentaje de curules y su porcenta1e de votación 

nacional emitida34 

El mínimo de la votación nacional emitida, que necesitan los partidos 

para acceder a diputados de representación proporcional quedó con las nuevas 

normas en 2 por ciento 

El PAN proponia desde un prmc1p10 conservar la comb1nac1ón actual de 

300 diputados de mayoria relativa y ~00 de representación proporc1onal buscando 

una fórmula en que los curules de representación proporcional no s1gu1eran con las 

1nerc1as del pasado. las cuales provocaban una sobrerrepresentac1on de los 

partidos grandes y una subrrepresentac1on de los partidos pequeños de igual forma 

en las propuestas del part1do. proponían como mínimo para acceder a los curules 

de diputados de mayoría proporcional el 5 por c1ento de la votación emitida, 

mientras su grupo parlamentano se inclinaba por un 3 por ciento total 

4.5. Integración de la Cámara de Senadores. 

Con las reformas en matena electoral de 1996. la Camara de Senadores 

quedará integrada por tres senadores por entidad dando un total de noventa y seis. 

ºCon la rcfonna clcctor.il dc l<J•n. <;o.: abollo la cuota de güt-=rnabthd.:ld.. dcspucs de I~ modlficac1oncs que 
sufno la Const1luc1cm en ._u Art1.:ulo 5'-' mcnc1on;.:iba a ~ran.Jo_-s r.tsgos. que ningun partido pohuco podna 
conur con rna.s ..S.: 1 ~o d1pu1.aJo.,,_ s1 ningun partido político oblu" 1cr.t el 35 por c1cnto de la "otac1én cm1tida la 
d1stnbuc1ón de lo-. .._-.c;1110!> !-e hace 1orn.ando como entena la proporc1onahdad entre "º'ºs ~ ~i\os. al partido 
pohttco que obtu" 1.::ra b n1a)ona n:lau"a de loo, d1put:idos de ma'.1-ona y por lo mcn~ :;5~~ de la "otac1ón 
nacional. !.e le concedía la ma,on.::a ab<.oluta de lo<> cc,.¡,;;_¡ñ~ i\cccd..ir.:ndo adcm..ls . a Jos escaños por cada 1 por 
ciento ad1c1onal al 15 por c1c~lo. has1a el ltnulc. en lodo ca.c;o. del t,O por c1e1uo de la tot:.llid:ld de los escaños. 
Con la rcfomu de l 'J'J-l .. u numero alean/o un n"W'lll10 .Je:; 15' 
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dos de los cuales serán elegidos por el pnnc1p10 de mayoría relativa y uno por el de 

primera minoría; y treinta y dos senadores que seran elegidos por repre~~entación 

proporcional 3~ asignados por una fórmula de representación proporc1onal pura y 

resto mayor36
, dando un total de 128 senadores 

Con lo que respecta al PAN. el partido proponia reducir la camara de 

Senadores a noventa y seis. de los cuales sesenta y cuatro senadores serian 

elegidos en base al sistema de mayoria relativa, y 32 le serian otorgados a la 

primera minoria 

Para 1997 habrá elecciones federales en las cuales se habrán de elegir a 

los 32 senadores de representac1on proporc1onal, quienes concluirán su penado en 

el año 2000. mismo año en que se elegirán a todos tos senadores 128 en total. y a 

partir de ese año el Senado se renovará cada seis añosv 

4.6. Condiciones de la Competencia. Afiliación Personal: Las nuevas 

mod1ficaciones se incorporan al articulo 41 const1tuc1onal. en el cual se especifica 

""Ankulo 56. Con•lituC'i11n Pnlitka de lo<i •:,tado• Unido" ~1c'k~ntl"l, D.0 ::!I de agosto de 1'>'16 
~ Cánmra de Senadores pcrdcrn en cieno ...:nudo su esptnlu f1..-dcrahsta. al •ntcgr.ir en su ~no a ~!!;!~~ 
"''"estado. 
' Con esta reforma. la Coi.maro de Senadores fortak~rJ la d1' 1sion de poderes en el s1~tcrna pohl1co mc.,.1cano. 
debido a que 1.a..-. n:fornL."lS con~utuc1on~1k<> 1cndr..1n que ...:r ncg.oc1;idas con la 0~1c1ón en ambas Coirnaras del 
Congreso 'ck...~ l'JXX el PRI tu"o que hacerlo ...._-,to en la Cantara. de D1put.ados). Las ,·acantcs de la Suprctna 
Conc ~· la dc'S1gnac1ón del PTo..:ur.idor G\!ncr . .d de la Rcpubhca. entre olrO"i deber.in de ser ratificados por el 66 
por ciento del Senado 



que los ciudadanos podrán afiliarse "libre e 1nd1v1dualmente a los partidos 

politicos·.3.5 

Este punto al igual que vanos de los antenores. s1gn1f1caba para el PAN 

un punto de preocupac1ón, buscaba que se sancionara a toda forma de coerción o 

inducción del voto derivada de la relación laboral. de la agremiación social o del 

disfrute de un bien o la prestación de un serv1c10 pUbl1co. por Jo que no le fue dificil 

el aceptar este punto 

Minimo de votación: Con las nuevas d1spos1c1ones. el mínimo de 

votación requerida para conservar el registro legal se incrementó del 1 5 al 2 por 

ciento: pero lo más importante. está en la derogación del sistema de registro 

condicionado y la mod1ficac1ón del sistema de registro def1n1t1vo. que se convierte en 

la única vía de acceso para nuevos partidos 

Lo que no cambió es el con1unto de trámites que es necesano cumplJr. 

verdadero impedimento para hacer efectivo el derecho a formar un partido politico. 39 

"'.·'\.rtkulo .ir. C"on .. titudón Polítk;,1 de-'"" t: .. t;.ufo• ('nido• '\J~,ici1no ... DO ~ 1 de ago...10 de l'J•u. 
'"Par.i que una orp111;_ac1on pucd.:1 -..cr rc1;1.,tr.Jd.:t ..::omo p.1rtuJo pl.lllt1.::o 11J..:1on;.il. o.icbcrJ ..:umphr con lo-s 
'5Jg1Hcnlc"i rcqu1sUO"i "Fonnuh.ir unJ dcc:lar..1c1on Je pnncrp1oc; ~. en congrucncta ..:on ello">. ~u progr.ima de 
accion )- IO'S cst.alulo'i que nonucn c;;u~ ;.ictn. u..b.dcs. ·' ..:ornar con 1.1100 ..tliliJJos i:n por lo nlcno'i 111 cnlld:ldc..--s 
f ... "dcratl\·as. o bien tener >tMJ aflliadoc;;. en por lo mcnos 100 J1s1n1os elector.JI~ umnorn1nalcs. cn "u ca'>O. i:I 
número total de sus afi/J;1do-;; en el p.us podr..t ~r rnfcnor al o 1 >",.del P;.1Jrón Elcctor..11 F ... -di.:rJI que ha_\J 'ildo 
utilu.;:ido en !;1 i:kcc1on ord1n;.in.;:i 1nn1cJ1ab ;.i111cnor a t . .1 pn:o¡cnuic1on de la ~ltcuuJ Jo: qui: e;;..: lrJlc." AJcmas 
de estos 1r.1mlll.-S el partido parJ .,u ..:onsu1uc1on d.:.b:r.i cn1rc otrJs ck: "Cclcbr.ir por lo n1c.:nos en dic.; cnudadcs 
fcdcr.Jll\a_o¡ o c:n c1c:n < .. hs1ntos dc:ctoralcs. una a~mblca c:n prco;.cnc1a de un JUC./ mun1c1pal. notano público 
func1onano acrcdHado po..ir.1 1.al c:focto El nun1cro de afiliado" que concumcron en la i.l!r..al11blc..a estatal o d1stnlal 
deber.in prcscnt.ar toJoo; o,us d.Jloc; )- '>U d<i'-C.: d..: l<i C~nc1al JXllJ \Ol.ar ... S1 el partido logra sup:rJr csros 
obs1..:iculos. sino obucnc el 2·~ .. de !~1 '-OLac1on en alguna Je la'.'> ckccioncs fedcrJICl'i ord.ln.anas para diputados. 
senadores o Prc'>tdcnle de los Estados U111do-o; .\.fe,1canos. le scrj canccfoao su rcgisrro )- pc:rdcr.i lodos los 
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El PAN. estaba de acuerdo en que desapareciera el registro 

condicionado de los partidos politices y se estableciera un sólo tipo de registro Así 

como también buscaba que en la ley se dispusiera que un partido polit1co que 

perdiera su registro. no pudiera sollc1tarlo para la s1gu1ente elecc1ón 

El PAN proponía que los requ1s1tos para obtener el registro de los 

partidos políticos fuera el de contar con 65.000 militantes en más del 50°/o de las 

entidades y por lo menos con 3.000 md1tantes en cada una de ellas Para que el 

partido político no perdiera su registro. el partido propuso como mínimo mantener el 

3°A> de la votación. y su grupo parlamentario el 5°.k 

4.7. Agrupaciones politicas y coaliciones. 

Las agrupaciones polit1cas son. "formas de asoc1ac1ón ciudadana que 

coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura polit1ca así como a la 

creación de una opinión pUbl1ca mejor informada" 40 

Con las reformas en materia electoral de 1996 se revive la figura de las 

agrupaciones políticas. en términos similares a lo que ex1st1ó desde 1979. hasta 

1986. Esas agrupaciones tendrán registro y prerrogativas legales cumpliendo los 

requisitos de contar con un min1mo de 7 .000 afiliados y comités en al menos diez 

derechos como pan1.Jo po\lt1co Cfr art1~ulo._ .:!4 al 1:! en Tnhunal Elcctor.il del l'odo.:r Ju..1Jc1al de la 
Fcdcr-Jcion_ Cúdit:o Federal lle ln..,ti111dont."" .. "' Prncetlímicntn .. F.l<"ctoral....-... DO. :!.:! de no,1c01bn: de l'J'J6. 
pp J<J-:!6 
""'Anículo "\."\ fr..accmn 1 del C0d11;0 F.:Jcr:Jl lk ln_<,lllUCt0ncs ~ Proccdinucnto'i Elccior.ilcs. D.0 3 t de octubre 
de t•J•J(", 
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entidades. pero sólo podrán participar electoralmente en convenio con algún partido 

y no podrán formar parte de coalic1ones41 

Tratándose de coallc1ones, se mantiene una reglamentación plagada de 

requisitos d1suas1vos Sin embargo, se reestablece. ahora bajo el nombre de 

coalición parcial. la pos1b1l1dad de las candidaturas comunes 42 

El PAN buscaba que los ciudadanos pudieran agruparse en asoc1ac1ones 

politicas. con el ob1eto de part1c1par en la vida pública para d1scut1r ideas. difundir 

ideologias y desarrollar una op1n1ón polit1ca me1or informada. para Acción Nacional 

la asoc1ac1ón política. debería de contar con un min1mo de 1 0.000 asociados. 

acreditar la realización de act1v1dades polit1cas continuas durante los dos anos 

anteriores a la fecha en que sohc1ten su registro y disponer de documentos que 

contengan sus lineamientos doctnnanos y las normas que regulen su organización 

interna. 

El PAN. proponia que se establecieran las cond1c1ones que fac1l1taran la 

formación de coal1c1ones_ Que los candidatos postulados por ellas aparecieran una 

sola vez en las boletas electorales incluyendo en el recuadro respectivo los 

símbolos de todos los partidos que los postulaban Que las candidaturas de 

coalición no lesionaran el princ1p10 de equidad por disfrutar de mayor prerrogativas 

"
1Cír. Anículo 3-1. del Código F11..~r.1I de lns111uc1oncs '.-- Proccd..mtu:ntos Electorales. O O. 31 de octubre de 

1996. 
"::Estas candidaturas comunes existieron hasta l 9KM 



por acumulación, es decir que no pudieran superarse los topes de gastos de 

campai'la. 

4.8. El Financiamiento. 

El tema del financiamiento fue el motivo principal para que se diera la 

ruptura del consenso que se había alcanzado entre los partidos politices. pero aún 

así significo cambios importantes 

Después de las reformas en matena const1tuc1ona1. el financiamiento 

tratado en el artículo 41. señala que los partidos politices que mantengan el registro 

después de cada elección tendrán derecho a m1rnstrac1ones para el sostenimiento 

de sus act1v1dades ord1nanas permanentes y para las tendtentes a la obtención del 

voto, sobre las siguientes bases 

Para el sostemm1ento de sus actrv1dades ordinanas permanentes. el monto de 

las ministraciones se fi1ará anualmente. aplicando los costos mimmos de 

campaña calculados por el IFE. el numero de senadores y diputados a elegir. 

el número de partidos polit1cos con representación en las carnaras del 

Congreso de la Umón y la duración de las campañas electorales. El 30% de lo 

que resulte se distnbu1ré'l entre los partidos políticos en forma igualitaria. El 

70% restante se distribuirá entre los pan1dos polit1cos con el porcentaje de 

votos que hubieren obtenido en la elección 1nmed1ata antcnor . ..n 

0 Artículo .i l. Con<ctituciOn Política de lo<c F."t•ulo<c l!nldn!li :'\r1c-dcano .. O.O. 21 de agosto de 1996. 



Para las actividades tendientes al voto. durante Jos procesos electorales 

se designará una cantidad igual al monto del f1nanc1am1ento público. que le 

corresponda a cada partido por actividades ordinarias ese año-. 

Se integrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los 

partidos políticos por concepto de act1v1dades relativas a la educación. capac1tac1ón, 

invest1gacrón soc1oeconóm1ca y potit1ca. y tareas editoriales Se OeJa también a la 

ley fijar los criterios de los topes de campaña 

En el articulo 41 de la Const1tuc1on. tambien se precisan las formas de 

financiamiento pUbllco y los montos relativos a éste. f1nanc1am1ento que d1st1ngue 

dos conceptos. el ordinario y el de campaña. el primero cambia su base de cálculo 

de tnanual a anual. y se conforma por tres partidas. diputados. senadores y 

Presidente de la RepUbllca. los cuales toman como base el llamado costo min1mo 

de campaña_ En el año de la elecc1ón federal cada part1do rec1birél por concepto de 

campaña una cantidad igual a la que en ese año le corresponda por f1nanc1am1ento 

ordinario. También se ha colocado un énfasis especial en el f1nanc1am1ento privado 

Los partidos polillcos. incluyendo al PAN. estuvieron de acuerdo con la 

nueva redacción constitucional que d1stnbuye el f1nanc1am1ento pUbl1co en tres 

rubros: para act1v1dades ordinanas permanentes. para la obtención del voto durante 

los procesos electorales y para act1v1dades relativas a la educación: capacitación 

socioeconóm1ca y política; y para act1v1dades editoriales. Todos los partidos votaron 

.... Por pnmcra "ª.-.e C'itablccc que el linanc1an11cn10 pú.blu;:o dchcr.i c;cr prC'\.alcntc c;.obn: el pri"01do. 
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esta reforma principalmente porque estaba acompaflada de una distribución mas 

equitativa de los recursos entre los partidos 

La discusión pnnc1pal entre los partidos se realizó en las Cámaras pero 

en relación a las reformas legales, es decir al COFIPE En este caso no se logró el 

consenso y aunque la ley fue aprobada por el mayonteo priísta el debate continuó. 

Existió un tercer debate cuando Ja Camara de Diputados aprobó el presupuesto 

para 1997 e incluyo el presupuesto del IFE que contenia la est1mac1ón del 

f1nanciam1ento público a los partidos 

El IFE aprobó el f1nanc1am1ento pUblico para los partidos políttcos para 

las elecciones federales de 1uho de 1997 y para el Distrito Federal, y se asignaron 

un total de 2 mil 446 millones en total como f1nanc1am1ento pUbllco a los part1dos-4~ 

El PAN dec1d1ó aceptar sólo parte del f1nanc1am1ento público, 61 por 

ciento, mientras rechazó el 39 por ciento. con esto et partido dec1d16 por conducto 

de su presidente Felipe Calderón Hino1osa rec;;resar a la Tesorería de la Federación 

29 millones 101 mil 573 pesos. correspondientes al f1nanc1am1ento público de los 

meses de noviembre y d1c1embre de 1996 Ante esta s1tuac1ón el drputado Juan 

Antonio García Villa señaló 

Consideramos Que este financiamiento es supenor. en el esquema actual al de 

docenas de país.es en el mundo y cuando menos tres veces superior al gasto 

pUblico para campañas electorales presidenciales en los Estados Unidos. que 

~ .. Rcff:u·nra. 2-lo de enero de 1997. p J 



1,_- .. :-_·_ 

cuenta con 3 veces más electores y un ingreso por c..-lp1ta fTH:is de diez veces 

superior al do los mexicanos._.,. 

El presidente del PAN. una vez que entregó el cheque con lo 

que el partido regresó el dinero declaró 

El PAN devuelve este dinero por considerar que esa parte que se devuelve 

es JuncJ1c.arnentc improcedente. ademas de in1ust1f1cada. a la luz de la grave 

s1tuac1on econom1ca por la que atrav1es.a el pa1s 

De esta mane1a t•I PAN r.tl1f1c.1 su dec1~1on (j,_. 1n1e9rar al pueblo de Mexrco 

la cifra exorb1tantc 11npues.ta por el PRI. que por demas ofende el decoro 

pUbhco. la dignidad de las pcrsonHs. qur. viven en cond1c1ones de pobreza y 

el senltdo n1ns elemental de JtJSt1c1a 
47 

1;1 

Con esto. el PAN que no aprobó las reformas legales al COFIPE en 

noviembre de 1996. ratifica su postura de no aprobación al presupuesto de los 

partidos politices (Para conocer a cuanto asciende este presupuesto ver anexo al 

final del presente trabajo 

El PAN proponia que el monto de f1nanc1amrento público LJ los partidos y 

a los topes de los gastos de campaña y las aportaciones privadas. fueran revisados 

a la baja de los vigentes. para responder con austeridad a las actuales 

circunstancias económrcas por las que atraviesa el pais: Que el 70°.k del 

financ1am1ento público se d1stnbuyera a los partidos polit1cos segün el entena de 

proporc1onalldad y el 30º/o segün el pnnc1p10 de igualdad. a partir de los resultados 

electorales de diputados de mayoría relativa de la elección anterior. tomando en 

cuenta la votación valida. y que la cantidad que corresponda a cada partido se le 

entregara 20°/o el primer año del trren10. 30°/o el segundo año y 50°/o el tercer año: 

que el financiamiento privado a los partidos polit1cos y a los candidatos se les fiJara 

~Rt'furma. ~4 de enero de l 'J'J7. p 5 
Rrfi1rmn. ~4 de enero de l 'J'J7. p -4 
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un tope, este tope seria fijado para cada partido en cualquier elección federal en un 

peso por cada ciudadano :.1otante potencial de la s1gu1ente elección por realizar. 

trátese de elección pres1denc1al. de diputados federales o de senadores 

4.9. Temas no abordados. 

Sin duda alguna. faltaron bastantes temas que quizá debieron ser 

tomados en cuenta para la reforma electoral de 1996. después de las negociaciones 

y tomando los puntos propuestos por los diferentes actores políticos que 

participaron. quedaron fuera de la reforma. las figuras de referéndum e 1n1c1attva 

popular. el uso de Jos colores patrios en emblemas y logotipos de partidos. 

propuesta hecha por el PAN. también la propuesta de que la tercera parte de los 

Consejeros Electorales fueran personas de las entidades federativas d1st1ntas al 

D.F., el voto de la mexicanos residentes en el extran1ero la flex1bil1zac1on de los 

requisitos para formar coal1c1ones. pr1nc1patmente 

Algunos puntos no abordados en la mesa de Gobernación por los 

partidos polit1cos que quedaron de igual forma pendientes son la 1nstaurac1ón de la 

figura de plebiscito. las candidaturas independientes. la separación de las boletas 

para la elección de diputados por mayoría relativa y representación proporc1ona\, y 

et que las asoc1ac1ones políticas pudieran registrar por si mismas un porcentaje 

determinado de candidatos a cargos de elección popular. entre otras. 

La ausencia de estos temas en las 1n1c1at1vas de reformas electorales 

aprobadas en 1996, de igual forma el desacuerdo por los montos del financiamiento 



por parte de los partidos políticos. nos hacen prever que esta reforma no sera n1 por 

mucho, la ülttma. y que en el futuro con las nuevas necesidades sociales como 

políticas será necesario adecuar el marco jurid1co que rige los procesos electorales, 

para lo cual se necesitará de nuevas reformas 



CONCLUSIONES. 

En este trabajo tratamos de analizar la pan1c1pac1ón del partido Acción 

Nacional durante fas negoc1ac1ones que se realizaron para llevar a cabo las 

reformas constitucionales y al COFIPE en materia electoral de 1996 

Por tal motivo fue necesario conocer fas principales puntos de las 

reformas electorales anteriores (1977. 1986. 1989. 1993 y 1994) y la manera en que 

influyeron en el desarrollo del partido 

El PAN pan1c1pó en todas las reformas electora/es de los Ultimes veinte 

años; en todas dro a conocer sus propuestas Como resultado de las reformas 

electorales el sistema de partidos en México se ha mod1f1cado En consecuencia, 

estos cambios han provocado que los espacios de representación como son la 

Cámaras de Diputados y Senadores se hayan ampliado. y por cons1gwente el PAN 

ha logrado aumentar su representación y part1c1pac1ón 

Como prueba de lo anterior y a manera de e1emplo, observamos que si 

bien para 1976 el PAN tan solo contaba con 20 diputados. para 1994 cuenta ya con 

, 19. 

Por esta representación que riene Acción Nacional en Jas Cámaras: así 

como de los resultados favorables que ha obtenido en las elecciones presidenciales. 

en las que por mucho tiempo ha conservado el segundo lugar en las preferencias (a 

excepción de 1 988. en que se vio desplazado a un tercer fugar, situación que pudo 

superar para el año de 1994); de igual forma sus triunfos en los planos estatales y 



municipales. Hoy el PAN es considerado como la segunda fuerza pofit1ca a nivel 

federal 

En relación a la hipótesis central de la 1nvest1gac1ón. podemos decir que 

las reformas electorales le han dejado al PAN part1c1par en elecciones con reglas 

más definidas y claras. con ellas ha conseguido un gran numero de sufragios y éstos 

a su vez se han respetado para confirmar sus v1ctonas. en con¡unto esto no es la 

única causa que ha colocado al partido en ese segundo lugar También se debe de 

tener en cuenta el respaldo de los ciudadanos que han sido gobernados por Acción 

Nacional en los planos locales. su larga trayectoria como partido de opos1c1ón. los 

mencionados votos de castigo. la estructura y formac1on de militantes. la postura de 

sus d1ngentes de transformar al partido en una verdadera fuer:::a electoral. asi como 

(con excepción del PRO). el pobre desempeño de otros partidos de opos1c1ón que 

han surgido en los últimos años y que en los hechos no representan una real opción 

opositora 

Las reformas electorales a finales de los años setenta y durante los 

ochenta prop1c1aron que la arena electoral comenzara a ser un espacio real de lucha 

por el poder político Ante esto. Acción Nacional se transformó y empezó a dejar su 

actitud doctrinaria que desde muchos años conservó. para convertirse en un partido 

más compet1t1vo en Jos procesos electorales y perfilarse como una real opción de 

gobierno. 

En la reforma electoral de 1996, como lo hizo con las reformas anteriores. 

el PAN da a conocer sus iniciativas en los diferentes foros y mesas de trabajo que se 



abrieron para tal efecto En un inicio aceptó participar en el Acuerdo Polit1co 

Nacional. propuesto por el Poder E1ecut1vo a pnnc1p1os de 1995 Después tomó parte 

en el Foro Nacional para d1scut1r /a Agenda de la Reforma Politico Electoral. y 

posteriormente cuando se instalan las mesas de negoc1ac1ón. el PAN da a conocer 

sus propuestas Punto de controversia durante las negoc1ac1ones lo s1grnf1caron los 

problemas en las elecc1ones locales (Yucatan y Hue1otz1ngo principalmente) 

las propuestas de Acción Nacional para la reforma electoral fueron 

bastante amplias y manifestaban las 1nqu1etudes que el pan1do tenia en cada uno de 

Jos puntos de la Agenda (derechos polit1cos. organos y autoridades electorales. 

competencia electoral. régimen de pan1dos. legalidad y representacion) En un 1rnc10 

sus propuestas tuvieron algunas co1nc1dencias y también sus diferencias con las 

propuestas de las pnnc1pales fuerzas politrcas (PRI. PRO y PT) en base a la 

negociación estas d1ferenc1as pudieron ser superadas y se llego al consenso con 

todas las fuerzas Recordemos que el consenso solo fue en las reformas a la 

Constitución y este se perdió cuando se realizaron las reformas al COFIPE 

Las propuestas or1g1nales de Acción Nacional. guardan algunas 

diferencias con Ja redacción de las propuestas alcanzadas via la negoc1ac1ón y el 

consenso. El principal eJerc1c10 que realizamos en el presente trabajo fue el de 

comparar ambas Asi como la descripción de los principales puntos de Ja reforma y 

sus diferencias con la 1eg1slac1ón anterior. 

Por lo tanto deducimos que con lo que respecta a los puntos de la reforma 

electoral particularmente al tema de la imparc1afldad de Jos órganos electorales. la 



fórmula que encontraron los partidos políticos. la ubicaron con la realizada a través 

de ciudadanos sin af1hación partidista. Probado estaba que la suma de parcialidades 

partidistas no producia 1mparc1altdad, la solución se encontró en fa sociedad 

El principal reto para estas autoridades. será que en pocos anos logren la 

confianza que permita normalizar tanto los procesos como las reglas del 1uego 

Quizá el punto más importante que se trató dur<'.lnte fas negociaciones fue 

el referente al O F Con los nuevos cambios. a los partidos de opos1c1ón 1nclu1do 

Acción Nacional. se les abre la pos1b1lldad de participar en elecciones que los 

posibiliten para obtener mayores espacios de representación '.La elecc1on del Jefe 

de Gob1emo del O F para 1997 las elecciones para la Asamblea legislativa y 

próximamente en el año 2000 la elección de los delegados) 

Por mucho tiempo Accion Nacional hrzo los reclamos pertinentes por los 

fraudes que sufria en las Jornadas electorales Estos no tuvieron respuesta de las 

autoridades competentes. por ro que fueron muchas veces pasados por alto Hoy en 

dia el hecho de que el Tribunal Federal Electoral se incorpore al Poder Judicial. y 

que dicho organismo sea el encargado de declarar v.311da una erección. representa 

cierta garantia para que los reclamos tengan el respaldo necesario para invalidar 

triunfos que no cuenten con el respaldo de los votos. y que sean ilegítimos en las 

urnas 

Muchos de los reclamos más sentidos del partido fueron tomados en 

cuenta en las negociaciones. como por ejemplo: el hecho que desapareciera la 



afiliación colectiva. demanda de los pan1sta y partidos de 1zqu1erda que hoy en día 

da muestras claras de superarse 

Respecto a la integración de la camara de Diputados. observamos que se 

conservó la combinación de 300 diputados elegidos por el pnnc1p10 de mayoría 

relativa y 200 de representación proporcional El PAN propuso como mínimo para 

acceder a los curules de diputados de representación proporcional el 5 por c:ento de 

la votación nacional em1t1da. mientras que su grupo parlamentario se inclinaba por 

un 3 por ciento S1 tomamos en cuenta que después de las elecciones de 1994 la 

LVI legislatura de la Cámara de Diputadas quedo integrada por los diputados de Jos 

partidos PT. PRO. PAN y PRI solamente. y que los ciernas partidos que contendieron 

en esta elecc1on por no alcanzar el mínimo de aquel entonces ( 1 5 por ciento) no 

pudieron part1c1par en la asignación de diputados via la representac1on proporcional. 

entonces podemos v1sua/1zar que la propuesta pan1sta y finalmente el aumento del 

mínimo de votación nacional a 2 por ciento provocará que la s1gu1ente elección 

federal arroJe una representacrón en la camara tan solo de las fuerzas políticas más 

importantes y de1ara fuera de su seno a los partidos mmoritarros 

En relación a ra camara de Senadores después de la reforma electoral de 

1996, ésta sera integrada por un total de i 28 senadores, de los cuatro 

representantes de cada entidad federativa del pais. dos seran elegidos por el 

princ1p10 de mayoría relativa. uno por el de primera minoría y el cuarto por el 

principio de representación proporcional. Nosotros observamos que Acción Nacional 

sabiéndose conocedor de su fuerza electoral. realiza su propuesta de tres 



senadores por entidad federativa. dos elegidas en base al sistema de mayaria 

relativa, y un tercera otorgado a la primera mmoria S1 revisamos los resultados de 

las elecciones federales de 1994 nos daremos cuenta que Acción Nacional resultó 

en un segundo lugar en la mayoria de los estados del pais. lo más probable es que 

con su iniciativa buscara lograr el 33 por ciento de representación de esta Cámara 

El desacuerdo entre las fuerza políticas lo s1gnif1co el f1nanc1am1ento de 

los partidos polit1cos Esto provoco que el PRI autorizara de manera sohtana las 

reformas al COFIPE. ev1denc1ando la poca fuerza que aun en la actualidad tienen 

Jos partidos de opos1c1ón El PAN manifestó su 1nconforrn1dad al no votar por las 

ad1c1ones al COFIPE. posteriormente argumentando la grave situación económica 

por la que atravesaba el pais. el par11do devolvió el 39 por ciento del presupuesto 

público que se le habia asignado 

Finalmente el hecho de que algunas de las propuestas de reforma de 

Acción Nacional no fueran tomadas en cuenta. corno por e1emplo son las figuras de 

referéndum e 1n1c1at1va popular: el uso de los colores patrios en emblemas y 

logotipos de partidos. asi como el hecho de que el partido no votara en favor de las 

adiciones al COFIPE. nos deja entrever que la reforma electoral de 1996 no será la 

Ultima que conozcamos y que la normalidad electoral aUn no está cercana a su fin. 
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11 Plun 
11 Plun 

11 Plun 

11 Pluri 

D.F. 
D.F. 
DF 
O.F 

DF 
DF 

O F. 

D.F 

DF 
DF 
D F. 

Puebla 
Puebla 
Puebla 
Puebla 

Tlaxc.ala 
Aguasca//en 
1es 
Coahurla 
Coa huifa 

Coahuda 

Chihuahua 
Chihuahua 
Chihuahua 

Chihuahua 
Durango 

Durango 
Durango 

Guana1ua10 
Guana1ualo 
Guana1uato 
Guana1uato 
Hidalgo 
Oueretaro 
Oueretaro 
San Lurs 
Potosi 
San Lujs 
Potosi 
Zacatecas 



l +t-• 

060 .José de JesUs Duran Rwz Jose Luis Ou1me Cuc 111 Plun Campeche 
061 Fernando Garr.ac.abello Garcia Víctor Nanuel Mcndez 111 Plun Chiapas 

Sarmiento 
062 José Luis Aguilar Martinez Pantaleón Guflcrrcz PCrez 111 Plun Chiapas 
063 Eduardo Anas Apanc10 Raul Garza Sloan 111 Plun Nuevo León 
064 Jorge Humberto Padilla Olvera M•1ria Estela Leal Lc1scrcincr 111 Plun Nuevo León 
065 Consuelo Botella de Flores Henbcrto Gana Gonzalez 111 Plun Nuevo Lean 
066 Cnst1an Casta/lo Conlrcrns Juan Canos Rwz Ga1cia 111 Prun Nuevo León 
067 Raul R1os Magarla r .. 1aria Teresa Gornt~Z Olf1cer 111 Plun Quintana 

Roo 
068 Arnulfo Cueva Aquirrc Ana Margarita Mart1nez Pt_._ralta 111 Ptun Tabasco 
069 Ahc1a Céspedes A1 cos Ruben Angel Sierra lll Plun Tabasco 
070 Jullan Garc1a Noncga Rafael D1az Chavez 111 Ptun Tamaul1pas 
071 Serg!O Teodoro Meza Lopez V1ctonano del Angel Sanchez 111 Plun Tamaul1pas 
072 Augu::.to Ces..:ir Leal Angulo Maria lsab<d Pone~ Bueno 111 Plun Vc:racruz 
073 Víctor Manuel Palacios Sos.a Fernélndo Perez V1gno1a 111 Plun Vera cruz 
074 Lorenzo Duarte z~1pata ,\Jfredo Rodrigue¿ Pacheco 111 Plun YuC."ltán 
075 Luis Felipe Mena Salas. Reynaldo C.tr1o""> Aldana 111 Pluri Yucat."ln 

Herrera 
076 Femando Jesús R1v:1dene1ra R1yas Car1os Fdemon KuK Can 111 Pl1un Yuc."llan 
077 Claudia Manuel Cocllo HPrre1a Faus.to de la Crvl' Duarte lll Plun Yucat<in 

Achach 
078 Jos.e Alber10 Castañedil Pcrez Juan Alfonso S<Jma Novelo 111 Plun Yucatán 
079 R1car-do Garc1a Cer..-antc_•s Gu111-crrno Bernardo 1..-,13•_; Lf"_!On IV Plun B.i1a 

Cal1forn1a 
060 RO<lngo Robledo S1l'w'a Jaaqu1n Ennquc P;itomera IV Plun Ba¡a 

Rilm1rez California 
081 Ale¡andro Gonzále1'. Alcocer Jorge Ramos IV Plun Ba1a 

Cal1fom1a 
062 Jor-ge Antonio Calalan So'!>a Rc>y•-~5 Larn Morales IV Plun Ba1a 

Callfom1a 
083 Rafael Ayala Lopez Luis Sanchez Vazqut:"z IV Plun Ba¡a 

Calrfor-n1a 
084 Javier- Albeno Gutierrez Vida\ Da'w'1d Valdcz Corclla IV Plun Ba¡a 

California 
085 LUIS Ruan Ru1z Jase Manuel Cota Hernandez IV Plun BCS 
086 Car1os Alfonso Nurlo Luna Joaquín Ayón Ruan IV Plun BCS 
087 Ma. Remedios Olivera Orozco Roberto Huena Duarte IV Plun Cotuna 
088 Salvador Becerra Rodríguez Feltpe Cruz Bof)as IV Plun Coltma 
089 Manuel Baeza Gonzalez Eduardo Rosales Castellanos IVPlun Jalisco 
090 José Pedro Sáncf1ez Ascenc10 Raul Mon1arras Hemandcz IV Pltin Jalisco 
091 Jorge Urdapalleta Nuñcz Alfredo Pontones Maninez IV Plun Jalisco 
092 Florenc10 Mar!in Hemandez Gonzalo J1ménez Sanchez IV Plun Jalisco 

Balderas 
093 Ramón can::ienas Gud1ño Santiago Partida Chavez IV Plun M1choacan 
094 Nohelia Linares González Javier- Mor;iles Esp1noza IV Plun M1choacán 
095 Salvador López 0..-duña Marganta V1llanucva Ramirez IVPlun M•choacán 
096 Jorge Gonzalez Gonzalez Allagrac1a Ccceñn Macia!", IV Plun Nayant 
097 Ate1andro Higuera Osuna Victo..- Raul Castillo Prado IV Plun Sin aloa 
098 JesUs Ramón ROJO Gut1érrcz Maria Gnrnelda .J1ménez IVPlun Sinaloa 

Gonz31ez 
099 Rarael Núñez Pellegrin Luis Roberto Loa1za Garzón IV Plun S1naloa 



100 Zenen Xoch1hua Valdés Miguel A. Meza Atondo IVPlufi Smaloa 
101 Lauro Norzagaray Norzagaray .Jul1án Marcios Flores JVPluri Sonora 
102 G1ussepe Macias Be1hs Miguel Alfredo Romanillo IV Plun Sonora 

V1llegas 
103 .José Francisco Limón Tapia Onorre Zcnón Ourán Romero IV Plun Sonora 
104 Marcos Efrén Parra Górnez Mana Teresa Tapia Bahcna V Plun Guerrero 
105 Max Tc1cda Martinez Ot1ho Alc.araz Rodnguez V Plun Guerrero 
106 .Javier de .Jesús Gut1errez Rot)/es .Jullo Antonio Cuauhtémoc V Plun Guerrero 

García Amor 
107 Maria Teresa Cortes Cervantes Maria dt.'"I Socorro Hcrnandcz V Plun Guerrero 
108 Eugenio On1z Walls .Javier Lópcz Luna V Plun Mex1co 
109 Francisco Santos Cov.,rr11b1as Martha Gornez Morales V Plun Mex1co 
110 Gerardo de .Jesús Arcllano Agwlar Ros.a Marganta Guerrero V Plun Mcx1co 

Agullar 
111 Pedro Flores Olvcra Lean Humbcrto Diaz y Diaz V Plun Mex1co 

Barriga 
112 Agustin To.-rcs Delgado Oiga CarbaJdl Ja1mes V Plun Mex1co 
113 Régulo Pastor Femández Rivera Luz Maria Guadalupe Leyzaola V Plun Mex1co 
114 .Jorge Hernandez Oorninguez Sergio Resallo Romero V Plun México 

Serrano 
115 Abel García Ramirez L•onel Funes Diaz V Plun Mex1co 
116 Gonzalo Alarcón Barcena Oano Adolfo Ruben Martinez V Plun Mex1co 
117 Eduardo Amador Cárdenas LebnJa Tomas Albtno Huante Mart1nez V Plun Mex1co 
118 .JesUs Antonio Tilllabs Ortega Esperanza Oiga Ld1a Osono V Plun México 

Mora 
119 Luis Andres Esteva Melchor Laura Emes.tina Agu1lar V Plun Oaxaca 

Chagoya 
a) Coordinador. Femando Antonio Lozano Gracia. el cual fue sust1lu1do por Ricardo García Cervantes. 
cuando el pnmero ruc designado titular de la Procurilduna General de la RepUDhca 
Los diputados pamstas ocupan la presidencia de vanas com1s1ones 
Comité de 81bhotecas· D1p. Eugenio Ort1z Walls 
Comisión de Pesca· 01p. Humberto Andrade Ouesaoa 
Comis.ón de Pobllcac1ón y Desarrollo· 01p .Jorge Enrique Délvlla Juarez 
Comi~ón de Tunsmo· 01p Rodolfo El1zondo Torres 
Comisión de V1g1lanc1a de ra Contaduría Mayor de Hacienda D1p Juan Antomo Garcia Villa 
Comisión de Comercio: Jorge Oce10 Moreno. 
Comisión de Jus11eta. Fernando Pérez Nonega 
•Ocuparon los cargos titulares cuando quienes ocupaban la curul fueron llamados a la Procuraduda 
General de la Republica. 
- Curul Obtemda en las elecciones extraorchnarias celebradas el 30 de abnl de 1995. 

IH 



Órganos de dirocc·ión del PAN (sintesis) .. 

Asamblea Nacional 
Period1c1dad · 
Cada tres años 
Compos1c1on 
-Deleoac1ones estatales 
-CEN o delegac1on 
-Conse10 Nacional {CN> 
Funciones. 
-Nombramiento del CN 
-Superv1s1ón del CEN 
-D1spos1c1ones sobre adm1mstrac1ón y patnmonio internos 

Asamblea Nac1011al EAtr<1ord1nana 
Penod1odad 
-Cada tres años 
Compos1c1ón 
-Igual a la antenor 
Funciones 
-Reforma de estatutos 
-Transforrnac1on. 1us1on o d1soluc1ón del partido 

Convención Nacional 
Penod1c1dad 
-Cada tres arlas 
Composición 
-igual a la anteoor 
Funciones· 
-ElabOrar p.-ogrnma de acción polit1ca 
-Decidir sobre part1c1pac1ón electoral y. en su caso. aprobar la plataforma 
-Definir bases para se1ecc1ón de candidatos a puestos de elección 
·Selecoonar canel1datos a <l1pu1ados federales y a presidente de la RepUbhca 

Votación para candidatos presidenciales panistas. 

ANO CANDIDATO VOTOS 
1952 Efoain Gonzalez Luna 285.555 
1958 Luis Héctor Alvarez Alvarez 705.303 
1964 José Gonzalez Torres 1.034.337 
1970 Efoam Gonzalez Mor1ín 1.945.391 
1982 Pablo Emilio Madero Belden 3.762.046 
1988 Manuel de JesUs Clou1h1er del Rincón 3.208.548 
1994 D1eoo Feméindez de Cevallos Ramos 9.146.841 

,,,, 

POR CENT A.JE 
7.82 
9 42 

10.97 
13 86 
15.68 
16 81 
26.69 

Fuente: R~ Vazq..-.z. Fntoc.tSGO ~•o d"' lnstrtuck>n.allz.-c::~ ol'"g.anlr.aflva del Partido Accl6" N.acton.I f19M
.!!llJ. Te-s;s de Doctorada. Coenc1..111 Pol1l>ea1. FCPS-UNAM 1fEl6 p 179 



Representantes ante el IFE• en comicios federales. 

1976: Abel V1cencm Tovar 
1979· Miguel Hernandcz Labnst1da 
1982: José Minando G;u11as 
1985: Jose Gon.zalez Torn~s 
1988· Humber1o Rice Garc1a. Juan de Dios Castro Lozano. 

Francisco Garc1a CcrvantC"S. Fernando Gómez Monl y 
........... Diego Fcrni1ndez de Ccvallos 
1991: Femando Antonio Lozano Gracia y Jos& Luis Salas. 
1994 
1997: 
·com1s10n Nacional de V1g1lanc1a Electoral. Com1s1án Federal Electoral o consejo General del 
Instituto Federal Electoral 

Fuente: ei..borCldo con da!Oti. ~· prontu.-no 

Cuadro 
Gobemadores panistas 

ANO GUBERNATURAS 
1989 1 
1991 12 
1992 13 
1995 14 
1996 14 
1997 6 

149 

Pal"a 1997 los gobernadores pam5tits son Femando Canales Clanond (Nuevo León), Ignacio Loyola 
Vera (Queretaro). Francisco Sama Terrazas (Chihuahua). Vicente Fox Quesada (Guanajuato). Héctor 
Terán Teran. (Ba1a Cahfom1a) y Alberto caruenas J1rnenez (Jalisco) 
Fuente: CEOISPAN 

Cuadro 
Diputados Locales 

ANO DIPUTACIONES 
1987 60 
1988 95 
1989 115 
1990 122 
1991 116 
1992 129 
1993 143 
1994 176 
1995 240 
1996 269 
1997 295 

< Fuente. ceo1~PAN 



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 1991-1994 
.Jetatura Nacional Luis H Alvarcz Alvarez 

BA.JA CALIFORNIA 
Lic. Eugemo Elorduy Willler 

CHIAPAS 
Dr. Valdemar Antonio Ro1as López 

CHIHUAHUA 
lng Miguel Fernandc-z ltumza 
Ora Blanca Magmss de Alvarcz 
Lic. Ma Tercs."1 Ordurlo Gurza 

COAHUILA 
Lic. Juan Antonio Garcia Villa 

DURANGO 
Lic . .Juan de Dios Castro Lozano 

DISTRITO FEDERAL 
L1c Ma. Elena Alvarez de V1cenoo 
Lic. Gonzalo Altamirano Dimas 
Lic. Felipe de JesUs Calderón H1no1osa 
lng. Alejandro Oiaz Perez Cuarte 
Lle José Espina Von Rochnch 
Lrc. Diego Fernandez de Ccvallos Ramos 
Ltc JesUs Galvan Mui\oz 
Lic. Fernando Gornez Monl 
L1c Juan Manuel Gomez Mor1n 
Lic. Juan Landarrechc Obregon 
Sr. Gerardo Medina V;ildcs 
lng Albeno L1ng Altam1rano 
Profa. Ccc1t1a Romero Castillo 
Lic. Abel V1cenc1u Tovar 

GUANA.JUATO 
Lic. Juan Miguel Ale.antara Sana 

.JALISCO 
Lic Gabnel J1mCnez Remus 

MEXICO 
C.P. Noc Agulfar Tina1ero 

MICHOACAN 
OFB. Ma. Esperanza Morelos Borja 

NUEVO LEON 
Lic. José Luis Salas Cacho 

YUCA TAN 
Lic. Car1os E. Castillo Peraza. 

FUENTE: CEDISPAN. Prontuano PAN 

l:'iO 



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 1994-1996 
Presidente: Carlos Enrique C;ms11110 Peraza. 

BA.JA CALIFORNIA 
Hector Terán Teran 
Ricardo Francisco Garcia Cervantes 

CHIAPAS 
Valdemar Rojas Lopez 

CHIHUAHUA 
Luis Héctor Alvarez Alvarez 
Salvador Bertran del Rio 
Miguel Fernandez llurn.za 

COAHUILA 
Juan Antonio García Villa 

DISTRITO FEDERAL 
Gonzalo Allamu-ano Dimas 
Ma.-ia Elena Alvarez de V1cenc10 
Felipe Caldeton HmOJOsa*'" 
José Angel Conehello Davala 
Diego Femándcz de Cevallos Ramos 
JesUs Galván Muñoz 
Juan Manuel Gomez Morin Tones 
.Juan Landerreche Obregón 
Femando Antonio Lozano Gracia 
Gerardo Medina Valdes· 
Cec1lla Romero Castillo 

DURANGO 
ROdolfo Ellzondo Torres 

GUANA.JUA TO 
Juan Miguel Alcantara Sana 
Vicente Fax Ouezada 
Ricardo Alfredo Lmg Altam1rano 

.JALISCO 
Tarc1sio Rodríguez Martinez 
Guadalupe Sahnas Aguda 

MEXICO 
Noé Agu1lar Tina1ero 
Luis Fehpe Bravo Mena 

NUEVO LEON 
Cnstian Castaño Contreras 
Daniel de la Garza Gut1érrez 

OUERETARO 
Enrique Caballero Peraza 

SI NA LOA 
Humberto Rice Garcia 

YUCA TAN 
Benito Rose! Isaac 

·aerardo Medina Valdés falleció el 15 de agosto de 1994 víctima de cáncer 

l~I 

••Felipe Calderón Hino1osa p1d16 1iccnc1a como Secretario General del partido para contender por la 
gubematura del estado de M1choacán. Su puesto fue ocupado por Federico Ling Altamlrano el 8 de 
agosto de 1995. conS.CJero nacional en lugar de Gerardo Medina Valdés. 

FUENTE: CEOISPA~~. Prontuano PAN 



COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 1996-1999 
.JEFATURA NACIONAL 
Felipe Calde1·.::in Hmo1osa 
SECRETARIA GENERAL 
.Juan Antor110 Gar-cía V1/1;:1 

BAJA CALIFORNIA 
Emesto Rutro Appel 
R1c.ardo Garc1a Cervanrcs 

CHIHUAHUA 
.Javier Corral Jurado 
Luis H Alvarez 
Salvador Bellran dül Río 

COAHUILA 
Jorge Zcrrneño 
Teresa Garcia de Madero 

DISTRITO FEDERAL 
Adnán Fernández Cabrera 
Ciego Fernández de Cevallos 
Fedenco L1ng Altam1rano 
Gabriela Gut1errez de Lean 
Gonzalo AJtam1rano Dimas 
JesUs Galván Munoz 
José Angel Conchello 
Juan Manuel Gómez Morin 
María Elena Alvarez de V1cenoo 

DURANGO 
Juan de Dios Castro Lozano 
Rodolto Elizondo 

GUANAJUATO 
Canos Medina Plascenc1a 
.Juan Miguel A/cantara Sana 

.JALISCO 
Gabner J1ménez Remus 
Tarsic10 Rodriguez Martinez 
Juan Anlon10 Garcia Villa 

MEXICO 
Cecilia Romero Castillo 
César Nava 
Luis Felipe Bravo Mena 

MICHOACAN 
Femando Estrada Sámano 
José González Morfin 
LUIS Me¡ia Guzmán 

NUEVOLEON 
Alejandro Femández Garza 
Rogelio Sada Zambrano 

PUEBLA 
Ana Teresa Aranda de Orea 
Jorge Manzanera Quintero 

OUERETARO 
Patnoa Espinosa de Parrodi 

SINALOA 
Emilio Goicochea Luna 
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Le(lcia Camilo de Cloulhrcr 
Rafael Margan R ios 

TAMAULIPAS 
Humbcrto Agutlar 

YUCA TAN 
Ana Ros.a Pnyt-1n Ct~rvrra 
Carlos Castillo Peraza 
Lws Corr"'a Mena 

FUENTE: CEO!SPAN p~ontu.:1no PA~~ 

ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL 

NUMERO 1 NOMBRE DEL ASAMBLEISTA 1 SUPLENTE 
01 1 Gonzalo Allamirano Dimas 1 
02 i Sdlvador Abasc.-il Carranza 1 
03 ! Victor M.anuel Ordu1'ia MtJñoz 

06 ! Jase Llll~ Lueoe Tamarno J 

07 ; Gabnela Gutierrez Arce 
08 l F:1uz1 Hamdam Amad 

l-'0°"9;o.-________ 1 Francisco Ouforu Sancher 
1 o T Maraaflla zavala Gómez del Camoo ! 
11 1 Jase Eso1na Von Roehnch 
12 J Javier Sallniis Torres ! 
13 1 Sandra Sequra Ranoel 1 
14 1 José Francisco Paoh Bollo 

a) El coordinador de Ja rracoón panista es el L1c Gonzalo A1tam1rano Dimas 

J~.l 

FUENTE R.....,iea Vá.zQuez. Franc:~ Et P!OC:eao d~ tnstttuc;¡k>naflzKk?n <>f"g•nlz•Uy! ~ P1nldo Acción Nacfornlf 11984. 
.!.!W, T~ de Ooctor.a>do. C~ Pol!hca. f"CPS·UNAM. 19915, p t 79 



Estructura estatutaria del PAN 

Asamblea Nacional 

ComJslón Permanente 

Conseto Nacmna! 

Comisión de Orden 

Presidente Nacional 

Comité Ejecutivo Nacionional 

Asamblea Estatal 

Consejo Estatal 

Comité Directivo Estatal 

Comités Municipales 

.Junta General de Vigilancia 

ComisJOn de F1nanc1amiento 
PUblico 

Fuente: ReveMts VUQuez, Franctseo El proc!fo d@ lntlduclonal!ztc!ón ornanjnUy1 d!fl P1ntc:tg Acción N1cl901J 11111= 
Jll.11. Teste de Doctorado, Ctenclt Polltic.. FCPS.uNAM. 1996. p 41 



PROPUESTAS PANISTAS PARA LA REFORMA DEL D.F. 

1958. EL PAN manifiesta el propos1to de democratizar el D F . y en Plataforma Poli11ca de ese ano 
sc"ala la necesidad de -cu1nphr el p.-ccepto const1tuc1onal que ordena la in'ó>taurac1on del reg1mcn 
municipal en los terntonos y reformar la Const1tuc1ón para 1mp1antar ese rcg1men en el O F con las 
caracterist1cas Que impone la naturale.Ta de la admin1strac1oll rnetropollt;1na~ 

1965. Acción Nac1onnl prcsenla 1mc1a11va donde propone la creac1on de un conse¡o de gobierno de 
elccc1ón popular p;ua r¡obernar et D F la cual fue n~charada 

1970_ Al crearo<;I(" las Juntas dn V111danc1<1 C'n las deleqac1ones y '>uS pre-.1dentes form.ctr el Conse¡o 
Consulttvo, los cl1putados del PAN ~e oponen .-i quu ~>ola tengan facultad~~ •,11nt-.rJl1c..""l':>. y prooonen 
que estos sean electos poplil.armente y teru;.Ftn las filcultades de veto trente a las dec1s101lcs del 1ete 
del Depar"1amento del O F y l<J facultad reglamentana Dicha pcopuesta lue rech.1.zada 

198-4. Una Corn1s1ón nombrada por el Co1n1te 01rect1vo Rt~g10na1 del O F elaboro una ponencia 
proponiendo la creación del Estado del Valle de Mex1co dtmtro de los llm1tes t..lel O F Al ser aprobada 
esta ponencia se acordo que los pan1stas {1el O F asurnan el cornprom1so (1e d1fu11dir y promover. en 
los foros en que el partido p.'1.rt1c1pc la creac1on del Es.lado del Valle dt~ Mex1co 

1986. El foro convocado por la Secretaria de Gob<·rnac1on diversas organ1zac1ones exponen sus 
puntos de vista sobre la democrilt1zacmn dt>I O F El PAN 1n-;cnbc> tres ponencias reformas 
constituc1onales. para crenr et Estado del Valle de F1.'lcx1co. proy•~cto dt• Const1tuc1on del Estado con 
sus partes dogrnat1ca y orq<1n1ca. y .1decuac1on al marco const1tuc1ona1 para crear y orr¡an1.zar el 
Congreso local Las dos primeras fueron expuest.:ls. y a ra1.z del fraude clectnral en Ch1hu,:¡hua el 
partido decide retirarse de todos los loros ante~ de ('xponcr la tercera 

1990. El PAN reitera la pos1c1on de la creac1on del est<ido. pero no con10 un.-1 pnt1dad como las otras. 
sino con ~1eg1slac1ón de cxcepc1ón. para un c..-iso de exccpc.1on. en la que se equilibre la necesidad de 
contar con autondadcs electas dernocrat1c..--unt.>nte. con la necesidad de tener una ilCC1on coordinada 
en tOda el arca 1nctropol1tana-

1991. Representantes del PAN en la 1 AROF suscriben con el resto de grupos part1d1s1as. la 1mc1at1va 
de reforma y ad1c1ones al articulo 73. fracc1on VI. base 3a de ta Const1tuc1on Pol1t1ca de los Estados 
UNIDOS mexicanos. para ampliar facultades a este orqano. pero no l."lS suf1c1en1t~s para alcanzar el 
rango de Congreso local 
En la 11 ARDF el PAN propone solicitar a la Carnara de D1pu1ados escucht.• op1rnoncs de esta 
representación sobre la Cuenta PUbhca de la Hacienda del DOF y Prcsupues10 de Egresos a fin de 
ser tomadas en cuenia en los d1ctamenes que elabore dicha Camara. 

1992. En sesiones de la ARDF se debate sobre reforma poll11ca del D F y el PAN defiende la 
posición del estado 32. y señala que requiere una s.cne de adecuaciones para funcionar. entre ellas. 
la creación de una Coordinación Metropolitana que se encargue de los servicios pUbllcos municipales. 

Fuente: Antecedcn1es para una refonna polltica del D.F .. Edición PAN. Maria del Carmen Segura 
Rangel y Gaceta O D.F en La Nación, 2 de febrero de 1996. p. 9. 
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PROPUESTAS DEL PAN PARA LA REFORMA ELECTORAL DE 1989. 

En la reforma electoral de 1989 se m0d1f1caron los Artículos 5. 35 fracción 111. 36 fracc1on 1 41, 
54,60.y 73 fracción IV. base 3a Y se derogaron los Articulas 1rans1tonos 17.18 y 19 todos de Ja 
Const1tuc1ón Pohhca de tos Estados Unidos MeJioc:rnos 

PROPUESTAS DEL PAN. 

ARTICULO QUINTO ... 
1P.11T•fo quinto¡ 
El Eataoo no pu.!d.,. ~,..,..,.,.,, <'.l-- !".- ,.,., ...... ft-c!o r•,.,t.;c.n c..;.f'!•;-.10 ¡: ... v;!o """'"·'""'º ., -Jr:..•er.,.,.....,,,ro ..,-,.:o::..r.,.no -::ve·~ P<'J# ~O 

<el ~bo i.. pe<'!'.lo<la o-' ,rr,....oc.it>.., r..:acri!>Coo .,., Id hr:-r'aQ o .. ta prr"i.Of"l.ll "" !d"d p0r Cdu'!l..t o~ tr.'.lb.loto d<!' f"duc.a<;;>Or'I de 
•IV•C>Ót'> POlftJc• o o. ... nto '"''"J""90 L.t l ...... ......, ..,,,...,~~121 '">O ~·ni":e ... -1ªº""'=• ...... -PnlO .1 .. ,,,..,, .. ..._... -..,;J"""-''C-.'JIS i::'-'ll"'QU'"''"' "'""fi!' 
se.m la ~•n.:tr"OOl'l u ob~o c....:;n qu .. D'"'' .. "ª" r.r~,,~ 

ARTICULO NOVENO. 
(Panalo tttre~o1 
Todos k>s c.•ud.J.da~ go:-dran e.e los. de•rchctl. l1o!' P."11"f>C•P41' .. ,... t.1 <1••-:co0r1 de ~ ""'"'"'°"' puuoc.os Cl••rcla~te o pot' l"fW'dfO de 
repr~•nt- hDf~e e..:og~ Cle ..o!Jr ,.. ~ .. ,-:;..,~ e-n ,.....-.:e'°"~ .tut,.,....l>e.t:;;. •eJ•!Z.t<l<t5 DOt ..._-..:;, ~r..to que <;;¡ara!"f"=f! :a ••ti<".., 
":s¡xe...on de "'- "'Olunlact ~los ~tc:w...s y de lf!<'"I""' JC.;;O!"S.U '!!" r.on..l>C'°""""" l)rn...,a- deo l<)Ud~ a .as f1Jnc~ DUt,.c31'. cn.i pa1$ 
L• Ltty ffl!Ogl,;ll"ne'n!.at11 e-o Pf'l!!"'C.C>O O... f!'11otO.. ~~,,,,._ P•Clu""'"~,f! por ·ar~ o ... ood•lo<l r-.~c,...>ra:oaad -.. ~J,.nc;,.., c...1pac~ c.r.11 a 
~1.111. o c~na P'Of" ;vez corn~1 ... nu! en p<"'(">C.ew;i ?<"""'I 

ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO. 
Son prlffr09a11 .. as ci.,.i cu.~1<1.:lno 
1 .11 111 - Asociar- vOlu,.t•n•,,..,.,.,....~o p.ua 1r.,1.ir I0'5 •Sur!~ pol1!>e05 del o;..J•S 

ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO. 
1 - Jn-scnt>ors.e ~el c.atasJro oe la rriun•<:•P<Jlod.Kl m.tn<f...-.ta!">OQ Id prop • ..-d.t<:l' CJ•~ ""' ,.....,~n'\O ..,a,<::.~no t .. r"~ la ,'"'Cl...,,.,lna ;'.>'"r::f~ o 
hba¡o ae que SuD••s.!a 4SJ corroo ~ª""°"'" 1n!>.Cnto1,.-,;e '"" ""P .. q;~ra •"""<::.•on.JJ "11 C....a.ta<1nos ,,,.. '°s .·~'"Vnos ~u11 flst•r-Zc.t I• 1..,.y 

L• O'pllntZ#CIÓ't y rH !"'..,ncronar'"'Ht,..ro l>tH'Tnanertfl a&/ P.,Qt ... tro 1\;"cffY'>•I 09 C1udd<1.tnos ;T IJ fO•~O!~tdri O~ dOC'"r>enrc qt;f! _.cre<2ff,, I• 
CIUOllH1llnl11 rneucana son sa.....c~ ae 1rltf!r11ts ;;>uO#Co :; P<l' tanto '"r.POl"'l">.J~dC! Q'l..«!' ::or-.. s.::iondfl di ... .._raoo :; 4 '°.., c1u-=:aoo1nos •" 
los t6m'W1os QU• esta°"'"il.:.:<1 1,, i..,y 

ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO ... 
(Se adOCtOn.11 un parrafo s..exto y s.ep<1rno1 

La r~hdacl eo la pr.-paracoon Óf'1oarrollo y .-¡;.lanc:..a <'le 1<:::3. P<OC.C!'oO'S ... i.-ctOf"a- feaerale'!!I corr~ por og..._.,J al goc:..em<> 
redenll. los partidos pohtJC.OS v los c ... ..aaaanos ~ncar"OS. La ley d""1"""''nar;, k:>'5o or::;i.llr·~ Q...,.... •,..rx"Sra., a i.u c..J•OO o:i•eria •..,ne..;..., y 
la drboda c::;cwresponS.a.btlodad del goo.erno lederifi Oe IOS P<ir'll<>OS c-:><•llCOSo y C•udad.:lnos Se 1n:.l"!;,;\f'e e-1 :,.-.bun.11 ,....._....,....,, de ..-.eocc~ 
Que tttnara • 5oU cargo iM control oe le-Q••od.llO de 1000 er proc.e5.0 elol!'<:torai y _.-3 el Ol'"~l'lO que c.a11foque 1.-ni. e•eocc~ de Cl•pul&eos .,. 
senador- con r~~ definltrvas e •/'\alacables 

(Se adlC>Or"l.m un p.arrafo ll!"f"eero) 
L.a Ltty es.t~ loa ~oos De 1mPlJ9nacoon $...lOC:~ y respon!...U:w!~ para 9an1n1Lra1 QUOfl J.os dCIOS de los organos.rnos 
etectOl'ale5 - a¡usten a lo O•spul\'$.fO P".>f' est.a Constrfl;C>On y Lds ~ QVP de ella e~nen En la o.t01~ oe c.a"f..;..,eoori ae P""'<=C.~ 
ranto .i Tnbun.al Fl!'Clet'al de Eieoccl'One'S como"' Col~oo Elrclontl len<lran ~a 1oda la Ooe.Umf!'ntacaon e~totaJ para rt!'!ioOh·~ las 
duda5 que hu~ y fundar sus res.oluc>anes Las 1n5.Ill<JC'°'""'5 r"""'pon~ble-s Oei p.-oc.~ electoral teondran la o01t9ac100 ae publoc.ar 
d>Cho proceso en tOd.als s...sa ""'"pes para concx:1moen10 de la oponoon pubf.oca 

(Fin dei Plinafo cuano actual para queo::s•r corno ~phtTlO) 
Los p.anio::., poll11eos gar.,riln del det"eeho .. Que - loes otorg..-o c..onc~ graturtas p..tru e4 oe-5labM!oe1miento y e•plotac;ion de 
<l!'SlaCIOl"le'S de radoo y dtt t~ISoón. y Tendran deoreeho para filmar grae>ar 111Qu11ar. C.on"IP""'. e.t'l•bor ven gf!'neOll Pl'Uducir. adquonr o 
d•lund•r et matenal r~rvo para lo CUOll c.ontaran con las franquocaas v ra<::.llodades Que al ef~to ft!'qUIO!'f"an 

Las cur.;1\.as destacan las propuc~tas Je rcíornus pan1 .. t.as en loo;. parrafos rcfcnJoc¡. 
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¡S• a<ioe;_,. 9l p.¡in"aFO quinto actu.<11 par .. q1,;~.J· cotno Pd"""ro octa;-ol 
En los proc~ el«lon11~ lea"1"ale9. los P-lrtodo'!I P<'.>l•heo5 ""C'°"4'- dt!'~~a., cunt.'lr .,,.. l:..fT""ta equ•talr.ta. coo un ,.,,n•rno ~ 
~0111 para s.us o1cl1v~ lend••ntes o1 ''* oblerx.oon <1•1 5ulreg10 popyi.t• :._.1 14t;11J,:actC<'t mceo.aa '1• 105 r"'cu~o!ll puilt'Jco::i , 1.1 
a5.1Q1nacH)n a. -""""=>OS con c•rvo o11 e"1~C!C •n f.avOI' de p•roao"' y c.1na.a•tO"I !11•'"" 5JnC•on11a11 

ARTiCULO QUINCUAGESIMO TERCERO. 
L• Cam.ra d• O•~t~ ~ ... , .. .,.,:egr.:.<la PO' :ico d·out~ m<PCIO<S ~un "' P<.n<:>C'OQ ,,., •ot.»c.>Ot\ m.ayor<tar1o1 rf!'f<1lr.t• 'f TSO 
diputados Qv. -••n etuc!°' 5-¡Un 91 pr•ncopta d<t •P'Pf~lac1on propOlcoon.a• ""' ~ntre 'O'li c.:ond>ct.s•oa Q<.t!' no "'u~n aJ<;,.nza<lo la 
m•Yorlill ret.!l\f• l.a ..,.Y t!'sfa~~.os IO$ 1Tl<-C.tn•Yn.:>oo a.. .:i.~.gn.:oc>an 

ARTICULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO. 
1Pnm.,.. parralol 
LA a.<narc...coon Got JO& :icCJ d•"Slrtl~ t!><f'CfOf.:119'!1 - t">.tr;'I ...a<:.te '" OJ~ <JO!'~''""" •.1 DOb•~c""' !nt.-J Clr P..'1•!11 "'"''" ~ nulT"P'IO óe ~•slrlfoos 
-'talado$ La c.,.~.,~uc•on oc lo'S :l<S!r•!~ .-..-c::tur .. ,..,... enHe :.1s o:n: <!.t\1....,. '...-Jc>J .. 11.ms "- .,.1...::1uara OP. :ac.,.....oo con PI ult•n-oo c~s.o 
~ d.io pobldCion y conlo..'""'1' "J cr!.,...,_>o ~ 'l"" C<td.- d"•lrf!o le"<:lr3 Conl:nu:d.:M1 1 ... rrrton.:1J y unoddd 'J#O('><]'"'oc::a En r-rngu.n c.>ao i.. 
repr~ntacion p:>I' ~lid.ad s...ra '"""""""de d~ a•pUta<l<.,... ~ ..,......o<'•.1 

ARTiCULO QUINCUAGÉSIMO CUARTO. 
l,. ll'l'leccoon de los T!:Q d•P..,'taóos ~<.>n ,..1 puncrp.o ;:i. r.,.pr....-.nt.-:.on ptOpuf"C>on.liJ 5.C' ~u1et.1r<11 a la~ boa_. ~ralops S>r¡U>ent-
1 • Tenaran c:-pe;r.o • !d "!W<;nacion ::!<'!' •1·~tlldos Oft •..pr~tacoon proporc•o"''" oOS panoo.::i.. po1mc.os nac.ao•~ que "'ª""" 
r~IS!rado canaldata. a d•~O<l<>fi P'O" !'T14yc-,.,a ,.,1..1"11·.a..,, cuanoo . ............,,. :'t'.XJ ::1<!111111~ ~tora-

11 • T~n dereoer>o a Qui!' 1.,. !M"ar> dfrobu>óos. Cl·D'JfdóO!> r.-..CI0"5> Sol"'<JUM o'1 ¡:,r1nc;:1poo a .. •eP"t!"Sent1'C>On proporcional 94 p.lrtoOO poi•hCQ 
~•Que alc.ance por lo~,.~ :: 5-., ""' 1ot.iJ °"la '"""'~tr • .i .tOf~>On nac."°"""1 "''oi.e'""ª 
111 ·No se le ·~n.ara'1 d1p.,.,laóo5 Cl.,. ••-•p•.--•nld<:ot."" prr,po<"~>e>n.a! al ;:>a.r'odo poi.foco cuyo numero,,... con!ll.f.lí'Cl.dla ce l"'l..J)"Of'•a ·~tatrva 
urpre-s.eme llfl potcoenta~ del !ot"'! ,,_. l..d c.1rr-<1n1 KJ....d! o !>uornOf' 11 .,..., porc.,.nta,e Oot l,'t .otacoon na.e~/ efectt,.. 

IV· ~~•ngun par!'lóo DOl•bco !enar.-¡ d~'-"<;'-o ~que ·e_,,,., • ....-.o"<.oe...:Jn~ .. ., tntJJ ,-.3!11 d.,. :S::O d•DU1.Mlos dun cuaondO hu~• eote-n.ao un 
por~l't &UP""f1'0I' oe La ·.rotac:>an ""'c>0n ... 1 

V. S1 •tgun partido pOl•IK;.o oo<u·.-o con$f<1nc..,.,. """ rn.•~'d ,.,.,JI<"'"., no hur-r., ,,1c;anzaó0...,: 5' doeo ~ ..alJCIOn "'a<::IOl'lal efoeoctt>n1. le 
-..anrPCOnOC>d<fs 

ARTiCULO CUINCUAGESIMO QUINTO. 
Se deroga Pi'I"ª'º ~unoo Of! 14 Fr¡sccoon HI 

ARTiCULO QUINCUAGE:SIMO SEXTO. 
la C.unara °" Soe'naootes - CO<T>PC>Odnll P<X -~ •T,.•'•mt>ros PDf' cae.a ~ ~ ~ por ""'4 0'11Jnto Ff!Oef111. electos. en forTT'la <lrreeta 
pc:w el ..._,etna murta Oe mltyaria refdtrva y ele r•Pf~.tcoon de m•f'>0<'••9 la CatTtara s.e r~ra pc:w l"T'f!~ cada !rPS at\os 

La leogulJatura de caaa Estac!O y la Com~ P~11~.,. del Congreso de le Un'°" en""" caso def Drs.tnto Ft!'d<M31 df!'Clarara ~tos 
a los -l"lJO<::l<"e-!11 en l.i:I forma s..gwente 
S1 uno. cuando ~nos oe ios lle"& candidatos que obl:enga rnayoria relat<Va h¡, a>do JX)Slulado por d•ft!'f'@nft!' panocJo q....., los otros. oos. 
1o$ ltll!"$ _..an dec:larado:a <rlti.el0$ 

S• io. tr""" canctldafos Que obf...-.gan rnayona rl!!lal?Va Fu~ oostulaoos p:>I' .,.¡ mr&mQ part>da - decr.trara el@Ctos. a los do$ Oe mayor 
\fOtacion. 'I 94 !et'cet' ~ lo 3'l!nl el c.>nc.-tado postulado ¡xw otro pertJdo Que- aig.. e-o nut'ne'fo de VOloa. 51efnpre que .._, >ICl!ac:oon 
reprt!'M!!l"lte .,.¡ 5% cuando~ det lolaJ di! >ICl!ors valtdoa .,.,·rutldos en la Ertlic:i.d para el t~r c..noldato a ~ 



ARTiCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. 
,.~oenat• ~ CO"r~nte 

ARTiCULO QUINCUAGE.SIMO OCTAVO. 
No ••tsllll pr~a con~-enteo 

ARTICULO SEXAGE.SIMO. 
El Tnburial F.Oof!fill de Elecc~ 1PS el o<'ganrMTIO aut<YIOtT"tO de le-gahd.ad v p<ena ¡ufl'll.docc.on que cal1tiea ~s. ~ d"5' 
O.put~ V Senadol"- ai Cc>nQ'-0 o .. i.a Unton ::>u• ·~•uc>0nes ""°" OC'hr,.uvas e 1na1..caoi- de •Cuet"do e IQ QIW.~O por ew.i:a 
Cons.::tuc.on v las iey~ q..- oe •+14 oeo.-. •• ,_.. 

El Tr10<.Jnal F"~ ~ E~c~ -s.e '"'e<.1•Br.a par •ns.>CulaclOI" "le <:1u•r>C'! Mag•e.lrBOO"S tiutne'l'a~-, c>n<:o ~u~nu~F'lO'S -..gun 
pr~a Que e-n m·~ numero tld9-J c.i.l4 p.or:.oo P'<"•!•Co p.i.~.c.p.or.1.,. en a e~.or. En "'"'.Ji..,., c.:11~ P""l'l•a,.. _.. nornOl"aoo. m.11• 
de cuatro ~r&l•-X- r>u~'11hO.., y 00$ ..,..,P<l!"mumerarl09' º"' 00$ propue-!>IO'S por un mtWT>O p..r.ldo po1o11eo Los Magrstradoa 
"°"'~ Ouraran e-n su ~a~~ s.e<'S a~ v ~'"'" s.rr r::sH•C.-.los 

ARTiCULO SEXAGE.SIMO TERCERO. 
"'º hay cortespond_,,te pr~ta 

ARTiCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. 
tJo hay COf1'e-s.pot'>d>e'f'!le p1opue .. ta 

ARTÍCULO SEPTUAGÉSIMO TERCERO. 
(Seogundo parrafo. fracc>On ~IX • .-...;,o;,o 8) 
Para iegrs1.ar sobr"e las can1ct-1st.c:a,. 'I u..a oe La Ban.dt"f"a Es..cudo"' 1-<11mno ,.lacional 

ARTÍCULO SEPTUAGESIMO CUARTO. 
FRACCION 1 Eng•~ ~ C~'° E•e.:!or31 para ca11rcar 1 ~er el CO"iPuto de t,a e1eecion oe Pres.cente de i. Re:>ubtoea Su 
r~>On teondra et c.aracteo- 04!!' def,n~~.·a ~ 11"\<T13Cat:>M!Jo En et p.-oced:m'f!nto de COITIPl..llo y ca11f"oc.ac:.on el C°'<1!9JO Electoral deber* 
c~111 las te-s.oll.IC~ proriunc..ada~ .lit eleclo oor ~Tribunal FP()erat ~ E~c~ 

ARTiCULO SEPTUAGE.SIMO SÉPTIMO. 
tlo hay co<T~oente pr~IQI 

ARTiCULO OCTAGESIMO PRIMERO. 
l.• elección det Pr~• :s.o'"f"a d1rec!.a eri los lllÍ'fTil•no!> Que d1<s.pc,...._.a la Ley !:::~tontr. pef"O r@Quertr.11 el apoyo~ La tnayor1• •D50hJta 
de los ..-ot11n1es oar• IO cual oe s.et" ~no """'c~;;1ra 1toecc1on ~ tK'gund.l vvel"la 

ARTiCULO NONAGESIMO CUARTO. 
S.~· el e,ercocio del pcx:leoJ ¡udc<al de La fedentc>On en una Suprema Cortot de Juste.a . ..o Tnbl.m.ale-s Colegiados y Unatoanos de 
C1fcu1to 'f e-n .Juzg.a.óos dft Dratnto. _, COITIO en un Tnburl.¡)I F~1111 00!' Eleceoooes 

ARTÍCULO NONAGE.SIMO SÉPTIMO. 

La Suprema Corte d-e Jut>hC,.. pr;1ct>c.ara o., orc>0 ta .r.ienguacoon de algun hecho o hec~ que cortS11tuy11n ~de voto pubhco. 
en los ca- en que tli'I.,-• e1ernen1os Que pudoer.1n pone<' en duda 1o1 i.-gahdad de alguna e...ecoon o Que - lo aoi.Cltl!'f"I la cuarta pane 
de lol!. mtegrantPS de una de las Camar3s F"...cl..,.,-al..-s E-1 E¡ecut"fO Fede'r.sl o cuanOo menos la sed• parte de los e•~ 
empadTon~ para. la efece.on de Que se trate Cuando la corte concluya s.u pn:ieeso de ih'enguae.on. en"'8.f"a los res.u~ de La 
1nve.i:igac10n al Tnbunal Feder.11 de EIC:OCC>One'S. en e-1 e.as.o de la~ de 01pu!ados o senodofes. o al ColeglO Eleci~I de la e.amara de 
01putadoS. t~tandose de 1a ek!occion pre1-1dencll!ll Qu...,n"'""5 det-ran !~ar en cuenta dicha ooonlén s.i aun roo dictan resoiución En 



tOdO casa, .. del O>Ctemen d9 1.- Suprem• Cort• O. .Juaticce oenv. r~Dtllc:L9d. le misnie Corte~ le~ ente -4 
organc) comptrt~e 

ARTICULO CENTE:SIMO SEPTIMO .. 
(Se .OICIOIWI tracc.on '(IX) 

Fracaoo XIX En mate°"' pohhc• el •mpero proceodlr e~ - reel•men por pmrucui..r- o pert~ pohtlCOS detetmtneCtOne'S d9 
tt•mrt• o ae tor>do qUl!I ?OOQ•n fin al CH'OCeocJ•moeoto y qu. -n dlCt-'Oa por to. Tnbun41""9 de E~ y org.eruarno. Elector .... 
feoerei.. o ioc41i.-a no flPP,.r•tMotrs IX># a1gun recur.o JUICIO o rn.a.o ordtnano de def9"W41 ieg..1 S. pt~an •fll• ef .J~ de O..tnlo 
que con~ 

ARTICULO CENTESIMO NOVENO. 

s.,, ~ulCIO CM lo anl9'00f'. q~ran s.u~o. a los procedH"n...nto., ..iablM;:..ao. en -'• .,,.teulo. 9q\.ltt'flo9 ~-~ queo. 
e-eeocOOf'l hoc,..,. de 1c1• pr.,.-rog.alrvas. c¡ue Conc.ede ttl articulo 41 Con$tttuc~I utJloC.en los recurso. p1.1ottc:oa para ,-.,._ DOllbCo•
eieetoraJ-

ARTiCULO CENTE:SIMO DECIMO QUINTO. 

Los eyuntam.ent~ ~•n f~ult~ pera e•peod•r de .cuen:Jo con l.aa be- normatrv•• que ~an es.r.~ laa ~ure de 
ba Ea.fados lo& bllndoe oe pohC•• ., ~ ~ y loa reg.ternenta. e>rcular- y d1~~ ~r-.tl'o'a'S o. ~ 
general dentro a. M..19 r~rvas ¡unlldocc:>OOtts 

L•• rn.nc..::>nada bo--. ncll'Tnal""•• 1ncJu11an y 14 ley organoc. munoc•pal reoolarnentara r-peoc;to al ~~.., de "'51- faculladea. le 
•noci.at,,,.• pooui..r el relei'endum y la r~.on 

ARTiCULO CENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO. 
Loa poder- de los E s1aoos !loe 0tgan1Zaran c.onforrne • .. Coost11uca0n de c.-da uno de ellos con ...,,eoon a tas 5>0...-.f-~ ,_ ,,_ 
111-
IV-
V .. L- adOCIOne'l!lo y reforn'\aS • la& ConatJtucoones y ta ll"'pedlCIOl't de ia. ""vea de loa Es.t.-do9 podran eataw' au,.u-a • ret'..-endum, .., 
le-. tennono. y confOf'TTle • los proc;.edltT'loento.. que ,,.., mrstn.m est.b68zcan 



Diez Puntos 
Fundamentales para 
la Reforma Electoral. 

Los Corn1tes E1ecut1vos 
Nacionales del Partido 
Acoón Nacional y el p~1rt1do 
de la Revoluc1on han 
resuelto expresar la 
voluntad pol1t1c..-. compartida 
de enconlrar sahd.1s a la 
cns1s. Para ello. 
determinaron su~c.r1b1r 

públicamente los Diez 
puntos fundarnentalPS para 
la Reforma Electoral como 
punto de partida de una 
negoc1acwn entre los 
part1dos pollt1cos y PI 
gob1cmo que satisfaga la 
1mpenosa necesidad de 
normas y prácticas que 
aseguren com1c10"i libres 
transparentes. equ1tat1vos y 
confiables. tanto en el orden 
federal como en el estatal 
Estos puntos han sido et 
resultado de un traba10 
amplio y m1nuc1oso que h.-i 
reunido a lo largo de vanos 
meses a Conse¡eros 
Ciudadanos del IFE. 
personalidades 
democráticas y expenos en 
la matena. con la activa y 
responsable part1c1pac1ón de 
nuestros dos partidos. A la 
fecha se han procesado 
ciento treinta y 
acuerdos que. una vez 
revisados poi" las dingenaas 
de Jos partidos. poddamos 
también suscnb1r. 
Habria que añadU" a esos 
acuerdos la inmediata 
des1gnac16n del directo,. del 
Instituto Federal Electornl 
poi" consenso entre los 
partidos, a efecto de 
asegurar en la pn'lct1ca la 
independenaa e 
imparcialidad que demanda 
el cumphm1ento de las leyes 

que rcsulle de esle proceso 
de reformas 
Arnbos partidos estamos en 
plt~na d1spos1c1ó11 de d1scu11r 
y <lco1d:u. en el 1narco que 
c;e estime rnas pert1nenteo 
e·.tas y otras pl"opuestas a 
lm de concretar a la 
brcveda(J aC.lJf~rdos que 
1.1vore.tcan. rnec:l1an1f~ la 
relonna del E~.taclo y la 
soluc1on '1e los <)r;1veo;, 
p1 ob1t•111as econo1n1co~ ·; 
soc1a!Ps. la qut>ernati1hcJad 
tJf!ITIO<~l.tltC.~l cjp\ r':ll..-, 

Cario~ Castillo Per<iza 
Pre~.1dente N¡¡c1on:il del 
(PANJ. y PorflflO Murloz 
Ledo Presidente Nac1on<tl 
del (PRO) 

Los in!Pqr;:1nles del 
Scm1nano tiet Castillo de 
Chapultepec Consc¡eros 
Ciudadanos ex penos y 
representantes de los 
pa111dos. consideramos que 
c;ólo ~e lograra 1.-i deseada y 
prometida si se p;:u1e de la 
aceptación de los siguientes 
aspectos bas1cos. que se 
desglosan y cornplcmentan 
en el documento de 139 
puntos (1os puntos aparecen 
entre parentes1s) 

Que logre la 
autonomla e mdependenc1a 
plenas del Instituto Federal 
Electoral. de tal forma que 
solamente los Conse¡cros 
Ciudadanos tengan voz y 
voto en los organos de 
d11"ecc1ón. Que los órganos 
e1C"cut1vos y el Serv1c10 
Profos1onal Electora/ se 
subordinen al Consejero 
General. Que el Pl"esidente 
del Conse10 y el Director 
General sean elegidos por 
los Conse1eros Ciudadanos. 

11,•1 

Que el mismo esquema se 
c~tablc.zca para los niveles 
local y a1stntal ( 1 a 19 y 49 a 
52) 
OlJe el !FE elabore y 

propio 
presupuesto sin 1ntervenc1ón 
del Poder E1ecu11vo de la 
F t_•derac1ón Que ese 
prcsupu~sto se establezca 
-;.obre bases previamente 
f.lehn1das y que sea 
1n1egrado al Pre-;upucsto 
Federal y aprobado por el 
Cnnqreso pero ~·n que 
ninguno de lo"i dos poderes 
pueda mod1f1car10 (21 al 23) 

2. Que el e¡crc1c10 dd los 
derechos pol1f1cos de la 
r:1udadan1a y los actos de la 
autondad electoral estCn 
">Ujt?IOS 

cnn<>t1tuc1onal 
Pnmero) 

control 
(Capitulo 

:J Que se establezca la 
igualdad pnnc1p10 
para el otorrJam1cnto del 
financ1am1ento pUbhco a los 
partidos pol1t1cos Que sean 
f1sc.:"llizados sus 1ng1"esos y 
sus gastos Oue se 
establezcan topes estnctos 
a /os gastos de carnpafla y a 
las donaoones pnvadas en 
efectivo y en espeoe. Que 
solo puedan hacer donativos 
pnvados tas per.sonas 
físicas Que el 
financiamiento pnvado no 
pueda superar en monto del 
tinanc1am1enlo púbhco Que 
mnguna persona pueda 
aportal" dona~ones 

d1ne1"0 o en especie sin 
autonzac1ón del partido 
polit1co (84-101). 
Que se establezcan las 
penalidades de la pérdida de 
la candidatura, la anulación 
de la elección y la perdida 



del registro de los partidos. 
cuando éstos o sus 
candidatos burton los topes 
de finanoamiento de 
campa"ª (102) 

"· Que el pnnc1p10 de 
eqwdad nja el acceso de los 
panidos pollttcos y de los 
candidatos a los rnedtos de 
comumcac1ón coleci1va 
Que se establei:can los 
debates pUb!ICOS 
obhgatonos por los medios 
electrómcos(53 a 66). 
Que se legislen los derechos 
de réplica (respuesta). 
rect1ficac1Ón. .iclarac16n y 
roclamactón de los pan1dos 
y los cand1dntos frente a 
infonnaciones falsas. 
deformadas. calumniosas o 
difamatonas de los medios 
de comumcaCJón coleci1va 
(67 a 83). 

5 Que se prohiba el uso de 
los colores y los s1rnbolos 
patnos por cualesquiera de 
los partidos polil1cos (118) 

6. Que desaparezca el 
registro cond1c1onado de las 
partidos políticos y se 
establezca un solo r1po de 
registro Oue se incremente 
a 2 por ciento el porcentaje 
de votos para mantener el 
registro de parttdos y a 3 por 
ciento el necesano para 
tener acceso a los curules 
de representac1on 
proporcional (120 y 122) 

7. Que se fac11rten las 
cond1c1ones para formar 
coa11c1ones y para postular 
candidatos comunes Que 
se rescate la figura de la 
Asociación Política como 

germen de los partidos 
polillcos (125 a 129). 

8 Oue la cédula de 
ldenttdJd Ciudadana se 
convierta en el instrumento 
para la 1denllficac1ón de los 
electores en las casillas y 
que la mscnpc.ión en el 
Padrón se elabore a partir 
de un censo de v1v1endas 
Que rcg1s11e la ub1cac1on 
secc1onal de los ciudadanos 
(104) 
Oue sea responsabilidad del 
Eslado ta rito que los 
ciudadanos obtengan su 
rnscnpc1on en el Padrón 
como la conformacrón del 
m1srno padron a panir del 
censo de v1v1endas (106) 

9 Que no se 1dent1fiquen 
por mngUn medio los 
prograrnlt publ1cos 
programas part1dartos. y 
mucho menos se les ut1l1ce 
con fines electorales Que 
su publicidad se suspenda 
en tiempos electorales 
(Capitulo segundo) 

10. Oue se prohiba 
cualquier forma de afiliación 
colectiva a los partidos 
poht1cos (130) 

lrOJ 

Los diez puntos 
fundamentales para la 
reforma electoral fueron 
publicados en Voz y varo, 
No. 31, Septiembre de 
1995. p. 54. 



ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SOBRE EL 
FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLITICOS PARA 1997 

PRIMERO EL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES. DE LOS PARTIDOS POUTICOS CON 
REPRESENTACION EN LAS CAMARAS DEL CONGRESO DE LA UNION. PARA 1997, ES LA 
CANTIDAD DE S984º495.058 02. Y SE DISTRIBUYE EL 30% EN FORMA IGUALITARIA Y EL 70% 
SEGUN EL PORCENTA.JE DE LA VOTACION NACIONAL EMITIDA EN LA ELECCION DE 
DIPUTADOS INMEDIATA ANTERIOR, POR LO aue A CADA PARTIDO POUTJCO 
CORRESPONDEN LOS SIGUIENTES MONTOS 

FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES. 
PARTIDO TOTAL 
PAN 259 956 828 81 
PRI 437'011.758 76 
PRO 194 531 523 78 
PT 92.994.946 66 
TOTAL 98 .. ' .. 95,058.02 

SEGUNDO: SE DETERMINA EN LA MISMA CANTIDAD DE S984'495.05B 02. EL FINANCIAMIENTO 
PARA GASTOS DE CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POUTICOS PARA 1997. OISTRIBUYENDOSE 
COMOSIGUEo 

PARTIDO 
PAN 
PRI 
PRO 
PT 
TOTAL 

FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE CAMPAÑA 
TOTAL 

259.956.828 81 
437'011.758 76 
194.531 523 78 
92.994 946 66 

98 .. '495,058.02 

TERCERO. SE DETERMINA EN LA CANTIDAD DE S31'644.210 35 EL MONTO DEL 
FINANCIAMIENTO PUBLICO POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE ESTOS PARTIDOS 
POLITICOS PARA 1997. Y SE OISTRIBUIRA DE LA SIGUIENTE MANERA 

FINANCIAMIENTO POR ACTIVIDADES ESPECIFICAS. 
PARTIDO TOTAL 
PAN 
PRI 
PRO 
PT 
TOTAL 

7'334 453 45 
1 8'089.139 75 
2'272.992 90 
3 947.624 70 
31'&4-4,210.80 

CUARTO: PARAO LOS PARTIDOS CARDENISTA Y VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO SE 
DETERMINA EL FINANCIAMIENTO PUBLICA PARA 1997. POR LAS SIGUIENTES CANTIDADES. 

FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA LOS PARTIDOS QUE CONSERVARON SU REGISTRO 
DESPUES DE LA ELECCION DE 199 .. , Y NO ALCANZARON REPRESENTACIÓN EN LAS 

CAMARAS. 
PARTIDO 

PC 
PVEM 

ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 
15751.920 92 
15751,920 92 

GASTOS DE 
CAMPAÑA 

19º689.901 16 
19'689.901 16 

ACTIVIDADES 
ESPECIFICAS 
2º382.957 21 
2º151.111.94 

TOTAL 

37'824.779.29 
37'592.934.02 



QUINTO: PARA LOS PARTIDOS POPULAR SOCIALISTA Y DEMOCRATA MEXICANO SE 
DETERMINAN LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE FINANCIAMIENTO PUBLICO POR 
ACTIVIDADES PERMANENTES Y POR GASTOS DE CAMPAÑA PARA 1997 

FINANCIAMIENTO PUBLICO PARA LOS PARTIDOS OUE OBTUVIERON SU REGISTRO 
CONDICIONADO DURANTE 1996. 

PPS 
PDM 

PARTIDOS ACTIVIDADES 
ORDINARIAS 

PERMANENTES 
7'875 960 46 
7'875. 960 46 

GASTOS DE 
CAMPAÑA 

9'844 950 58 
9 844.950 58 

TOTAL 

17'720.911 04 
17, 720.911 04 

ACUERDO del Consejo General del Instituto Federnl Electoral -;obre el financiamiento público a los 
partidos polit1cos en el Distnto Federal para 1997 Publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
Tomo OXX. Núm. 22 México D F \l'lemes 31 de enero de 1997 P 7 (segunda sección) 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SOBRE EL 
FINANCIAMIENTO PUBLICO A LOS PARTIDOS POLJTICOS EN EL DISTRITO FEDERAL PARA 

1997. 

PRIMERO· PARE EFECTOS DEL FINANCIAMIENTO PUBLICO DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL. EL COSTO MINIMO DE UNA CAMPAÑA ELECTORAL PARA 
DIPUTADO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y EL DE LA CAMPAÑA PARA JEFE DE GOBIERNO 
SE DETERMINA EN LAS CANTIDADES DE $202.827_70 Y S94'234.816 93 RESPECTIVAMENTE. 

SEGUNDO EL MONTO TOTAL A DISTRIBUIRSE EN 1997 ENTRE LOS PARTIDOS POLITICOS 
EN EL DISTRITO FEDERAL COMO FINANCIAMIENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES ES LA CANTIDAD DE S161'167,957 95, 
ASIGNANOOSE DE LA SIGUIENTE MANERA 

PAN 
PRI 
PRD 
PT 
PVEM 
SUMA 

PARTIDO 30•.i19 
$9"670.077 48 
9'670.077 48 
9'670.077 48 
9"670.077 48 
9"670.077 48 

$"'8'350,387."'0 

70",4 
531'524.162 47 
4 7'256.685 50 
24'688.655.69 
4798.920.99 
4"549.142.89 

$112º817.570.55 

TOTAL 
$41'194.239 95 
56•926.762.98 
56'926.762.98 
34"358.736.17 
14'468,998.48 

$161º167,957.95 

TERCERO: SE DETERMINA EN s151·ia7.957.95 EL FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE 
CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN EL DISTRITO FEDERAL PARA EL AÑO DE 1997. 
DISTRIBUYENDOSE COMO SIGUE: 

PAN 
PRI 
PRD 
PT 
PVEM 
SUMA 

PARTIDO TOTAL 
$41"194.239 95 
56'926.762.98 
34'358.736.17 
14'468.998.48 
14'219.220 38 

$161º167,957.95 



,, ... 

CUARTO; PARA EL PARTIDO CARDENISTA. SE DETERMINA FINANCIAMIENTO PUBLICO POR 
LA CANTIDAD DE $6'446.716 32 A MINISTRAR EN OCHO MENSUALIDADES DE ENERO A 
AGOSTO DE 1997 

QUINTO· PARA LOS PARTIDOS POPULAR SOCIALISTA Y DEMOCRATA MEXICANO. SE 
DETERMINA FINANCIAMIENTO PUBLICO POR LAS SIGUIENTES CANTIDADES. A 
MINISTRARSE EN OCHO MENSUALIDADES DE ENERO A AGOSTO DE 1997 

PPS 
PDM 

PARTIDO TOTAL 
$3'223.359 16 
$3"223.359 16 

ACUERDO Oel Conse10 General del lnsllluto Federal Electoral. por el que se delerm1nan los lopes de 
gastos de las campai'i¡is de d1pu1ados de mayona relativa y de senadores de representación 
proporcmnal, para las Elecaones Federales de 1997. Publicado en el Otario Oficial de la 
Federación. Tomo OXX Num 22. México D F viernes 31 de enero de 1997. p. 11 (segunda sección). 
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