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PRÓLOGO: 

<<Todas las críticas dirigidas a uu detcrmirrndo escritor por 
exceso de prejuicios o de irnnginuciún, por un s1rntido de la 
evidencia demasiado déhil, o por una 11crccpcil)11 dcnrnsiado 
lhnitatht de las conexiones cntrc los acontcchnicntos, no cshin 
basadas en nlguna norma absoluta de verdad, de "factunlidad' 
estricta, ni en una rígida adhcsi,in a un método idc;tl, fijo y 
pcrnrnncntc, para descubrir "ciL•ntíficarncntc' el pasado wie es 
eige11tlich gewese11 (como ha sido rcalnu.'ntc), IHH" oposicibn a las 
tueras teorías sobre él, pon1uc en 1ilti1no térrnino In noci6n de 
critica 'ohjetin1' uo licue significado en este sentido intemporal. 
i\lás hien se basan en los conceptos más refinados de exactitud, 
ohjeth·idad y escrupulosa 'fidelidad a los hechos', que puedeu 
ohteucr del tema en cuestión en una sociedad y uu periodo 
dados>>. (C1111t1·,, em11y11.1· -'t1bre /11 libert111/. fll'· 67-68). 

lsaiah llERLÍN 

En esta investigación de canícter académico, se incluinín cuatro dimensiones a partir de las 

cuales se pueden explicar los cambios que ha experimentado México a finales del siglo XX. 

La primera dimensión se referirá al régimen democrático, la segunda, al sistema de 

partidos, la tercera evocará las refonnas electorales y la cuarta, las elecciones. 

No se pasa por alto que existen trnbajos relacionados con el régimen democrático 1
, 

las reformas electorales y las eleccioncs2
, aún asi, en este trabajo se realizará un estudio 

considerando dichos úmhitns debido a su actualidad. 

1 Para hahlar .sobre h1 dc111ocrac1a en \ICxico, OJ!gunos de lns textos 4uc se retomaran en esta investigación 
!-.011: c;ONZALEZ. Casanm•1 l'ahlo .. l_,_<L~l~10c1acia_~!L_~ICx1co, Ediciones Ern. México, 1965. l'AZ. 
Oct;n·1u., lU _ _!!g!J.l_fi!•!!l!n~trn:n, Jo;1qui11 \101111. \léxico. 1979. Kl{,\UZE. Enrique., j>nr una dCJIBfil..!Ll:.ÍiL~ .. m 
;,_gljt1_tl~:o".., l:d. Jn;1quín i\lort11 l'la11t•1a. \ll·xicn, Jl)S(1. PEH.E'\'H.A, Carlos., SohJ~c__La_Ac1m11.;".racia, Ed. Cal y 
arL'lla, \1Cx1co. 19'JtJ. <;o~z .. \LEZ. l';.1s;.111u,·a l'ahln y CAl>E~'1\. Roa Jorge (Cuords.). ewncr rnli!!!!~' 
~~Jb_!}·_J;1_t!L'llJ~Jªflª~-~-~-'--'~·-~! _¡i1ss~ hl. Siglo XXI. :\tl·xico. 19XS. 1>1 fl{ANI>. Ponh: Víctor i\lanm:I.. L;~ 
~~m.,_11_·1__1~c_ith1_dl' kt_lJL'lll~11..·1;1L·1.1 l'll \ll·.'1co: 11111_\"!llllL'.Hl_o., s_qcrnk\s.~·tt1~latl'1_1ün. Ed. Siglo XXI. '.\l~xico, llJ'J-l. 
p. 11. Etcl·tl'"'· 
- En l't1;11110 a las rl'fo1ma ... 1..·IL·c101.ilL·s y la<; l'll'Cl'IO!ll'':I, pa1lL' tk• lo.., tl'xtos que Sl' l'Slmli;ir~lll ~on: 

.lt!N<}llEIL\. RafaL·I.. l __ ;1_1~_f111111a p111i11c;i, hl. l '111n·rs1dad \'e1aC1uJ;111a, X<.1lapa. VL·r., :\.léxico, 1971J. 
;\J<>l.l:'\',\J{, l l111c.:uli1as Juan 1 1:1 111,:·J11p1_1_~le_ faJggtHniil_l:!~LtEJt,,:.c_Q.~w_l'5_ ... imt_1~_r11arisrr!!!_,Y_tlm~rudasu 
~k~~· _ _pJ hl. Fl ('t1k!!10 th: '.\k\11.:0. :'\k.\1co. l<J1>1. FJ·:J{N,\:SUEZ. ('h11stlich Pmthna y ROl>RÍ(;tlEZ. 
:\1;u1.10 ( kt;1no .• !'.IL'.~i,'1tllll's_y p;1111d11" L'll_ ~k\1cn, l'.d. El Cahall1111, :'\kx1co, 11):-\(1. C;ONZr\LEZ. CasJno\·a 
Pablo (coo1d.). l_;11"_!-'_kl"q1~q1..·.., 1..•11 _\_k_x1L·1_1,__!-~'.!~ _ _h1c_1_1jJ1 ___ _j __ Jli,'lli~t..:~·-11_y•!1:i, Ed. S1g.lu XXI e Instituto de 
l l1\'l'Sl1g.ac1t111L·s Sociales. l 1:X:\ \l. \ll·'1co, 1 '>85. ( ;O'."Z,\1.EZ. ( i1af JailllL' (comp.) .. L..~ulcccinncs dt;_ 198] 
y !a_l·n,,_1~-~l_~'._l__s_1~tl'.IH~Lllllli_11co, hl ll1a11a. ~k\h.:o, l•>s1;. ~(';\;Ez. J1111~111:/. Allurn .. ELJJU!:~istcm;_i 
\.:'.k~J11rnl.._!!!_l~_1~•~H!.!. Ed. H"l· .. \IL·.\ico, l'J'JI SAISC'llEZ, (i1111l-rrl'z :\111110 (comp.)., }.as elecciones dl' 
~~~J!rn.t~~-ll!IJ1~tl•tn~·_c;_J~.!Í!!l'.!l. bl. FJ;1l·~n y Pla¡¡1 y V.ildt.'.·s. i\k\ii..:o. l1N2. ,\ZIZ. Nass1f Alhcrlo, l'ESCllAlt.ll. 
J;u.:quL·l111c .• (L'I. al)., J...:t~ __ 1.1_ki.;.cJ..t1t1L·s. J).•1_h-'.hili.:~_.!k~J_2._2_!__, L\·111ro de Jm·csllgacioncs lntcrdisi..:iplinanas en 
l l11111a11idi1dcs Clll I lJNA.\1, Po1rlla. ~1é:x1co, JCJ1)2. PAC'llE('O. liu;ulah1pl.' C!!k.ill!!.scopio ~cloral: 
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Para abordar el periodo de estudio correspondiente a los aiios de 1986 (la segunda 

reforma electoral desde 1977) y el 2000 (la transición política en la Presidencia de la 

Rcpi1blica). se considera que la refonm1 política de 1977 es el resultado de los cambios 

sociales, políticos, electorales, económicos y culturales por los que México estaba 

atravesando. Es decir. a partir de los mios setenta, los conllictos entre la sociedad y la 

política ya no podían eludirse, se da un aumento considerable de la población, de sus 

necesidades y demandas en relación con el autoritarismo;' el partido hegemónico.4 las 

grandes corporaciones oliciales y sus mecanismos de control; también se presenta una 

transformación productiva y tecnológica en la industria y se transita de un país rural a uno 

urbano; aunado a lo anterior, el modelo de desarrollo económico entra en crisis sin que por 

ello deje de darse una paulatina integración a la economía mundial. 5 

Cabe señalar que después de la represión de los movimiento estudiantiles de 1968'' y 

1971 7
• aparecieron formas novedosas de comportamiento moral y cultural en los jóvenes, 

elecciones en MCx1co 1979-11)97 Ed. ~11111co, ~vtCxico, 1999. J•ASClJAL. ivtoncayo Pahlo (coord.)., Las 
tl~~cio11c1Llk..._Lm Ed. Cal y arena, ~vléxico, 1995. P~:l{E'/- Fcrnándcz del Castillo Gcrm:."111 (compilador) .. 
Elcq:!n!L~~-~"-khª-Js_J_c~2..·:L fal. J>1a1w. Xléxko, 1'>9-l. GÓ~IEZ. Tagk Silvia .. tn_ff:lnfil9.ún 111conch1s!..-1!1~!1-H! 
~·ili~~--"-lc __ l:l1,.·_f_C~_!!IS~ __ L'.!l_)~_1t~xj_q~ 1 l'.d. El Colegio de ;i.,Jé.x1co. ~k.\11.:11, 2·· L'di1."1ún. 2002. SAl.AZ .. \J{. Luis 
(coord.) .. !_~~-9_?; __ l:.kq:i.PJJ~_}'~IGIH"jL'l~!l_ ;1_JL<.lt;!Ht!._~f~Qi)_L'!! _i\k.\1rn .. I·:d. ( '•il y ;irL"na. i\kx1L·o. 11N'>. 
BECEJ¿H.A. R1L:a1do., S,.\J.,\Z,\I¿, PL"d10 y \\'01.l>E:\'HEJH;, J11sl· .. 1 a mt·~·~n1~il_...!l~_Lc_~1!!1bl!.l_}!{_,_lit101....._.;._H 

lli_,_'\l_Q~- l'.l_et~c1~1!l.l-~ p•Jr_q~lo:; y_rdilp!_1;1<;, l'.d1cu,m·.., r<.il y a1L'n;1. \lt .. \ll'.11. 2000. Sll{\'E~T. Carlos (cona!.) .• 
~D.i!l_l_1;-!__p_1~lH_.u;_1,~y_p1_1,~_c;~Q:Lt:'J!--'C!1~!ill.L·5_L'l_1_~\__l_i.;~lL"_Q 1 l~d. i\11gu1..·l ,\ngt•I l 11l11Úa, F<.u:ultad dL' C'1encias poli1icas 
v S11L"1alt·s. ~k.\lro. 2002.Hré11·1a 
\ RL·~pL't'lti <.il ;.1u10111a11s1110. nm~11lt;i1 1..·I ( ·.1pí1ulo 1. L'll p.1111t·u!Jr el apa11<.1do l .h 
l h11.:11.111111 a L'I p;1111dn hq!l'lllÚlll(ll. lt'\ i...,11 L'I ( ';1pít11lo 1. l'll L"·;pL·dtit"O t•I p1111to 1.7 
' Par.1 p1ofu11d11ar 1·11 111~ camh10" qt1t' l'.\PL'lllllt'lltú l.i soc1L·d;.1d 1111.'\lt·ana ;1 p.1rt1r dL' los SL'lt'nla. \éa.;L': 
r\( ar 11...\ I{. ( ';1111i11 l fl-t'ltlf .. Pl':-.p11L· .. tkl 1111lag11~, !'.ti. ('al \" :\rL'na. \IL'.\IL'CI. 20f IO 
"</1 llEn:\',\;\'l>EZ. Sah·.ult11 .. l·l l'RI) l'l n!~n 11111~·1_110~1~..,t11_d1~11_i!il dt: i'>hS, hl El ('<1hal1110. \11~\ii.:11. 11>71. 
F111·..,t1' ll'\to L·l 01111t11 ;m;1h;;1J.11..·..,11alt'c1;i dl'I < ·~11 (l'om1.·10 '.\"a1..·1011.ll dl' lh11·lca) v dl'I (iohlL'nto (PRll. con 
oh1t·to d1.· L:o111p1L'1tdL'1 l'I por q111.· tk ~l.1 \'1t1knt.1 olí.1 dt· r1·p1t·s1t11lt''> cuya t'.~pr1.·~11·m 111úx1111;.1 ful' t·I 2 dt: 
11t·111h11.·. t.:11 1 L11l'loli:o- en con·.1;1 dt: Jn.., r:'>lud1ant1·~. 0110 lt'\lo q111.· '>t' p11t•11L' consultar¡¡) ri:spL'cto 1·~ l'i dt· 
\'01.l'I. Joq.!t'., 1 a 1111.1g111.ll"11111 y l'I pt1d1·1, Fd Lr.1. \1L·x1co. l 4N8 1::-.tt• 11;.1b;1_10. según t.'I ;rnt111. 110 t.''> un 
1.'.'>lt1tli11 '>oh11..• t•I 111m·11111t•1110 t'Slud1.111td dt• JIJ(iS T;.111Jpot.:o 1.·~ 1111 L'\.,llllt'll 1k• b 1l'iaciú11 de los 111tl'k·c1ualt·s 
l'on l'I p11d1.·1 pt"lhl!t·11 l'll \-kxKo S1· 11.11.1 d1.· la 111:-.11111.1 dt• la aclff1tlJd 11111.·ll't'lt1.1l y polílH:a qut: m111wroso" 
1·~1·11t11lt'" y a111st.1:-. lllt'Xlt',llltl'> 1.·111p1l'11d11.•1011 L''>L' ;11in '>tllJ'IL'Sl\·o ~ qui· p11h\tc;11011 L'll el suplL'llll'lltu /.a 
( 'u/1111.J 1'1/ \/1:\f('O tkl '>l'lllall.1110 .'Út'lll/11"1'. 1 a llllL'llLIÚll dt: ;1(lll'tdt1 t'Oll \'11lp1. lltl l'S hallar. L'll los IL'\(ll~ lJllL' 
t'..;t·11hu:11111. las c;Hha~ o 1;¡., L'\plKa1.·111111.·:-. d1..· b ag11.1c1ú11 11 dt• la 111.i:-.a1.·11· dt• 1 lalt•loko. ~1110 dL''>Ct1h111 '>ll 
11·111T1Ú11 flt•11tt· •1 1·sh,s ;.iconlL'c111111.·1111,~. L'\l11diand11 lt1s h1h1.., qut· w 11·11d1a11 L'llllt.' la t.:JL'ac1ún llll'1;.1n.1 ) el 
t.:1111111101111so políllt·o. L'llllL' la llll'ralura y la idl'ologia. L'lllJL' l.1 nda prl\·ada y púhlit.:a. La 1dL'.1, L'll fin. 1.•s 
co11s11u11 un a11t1a110 111tck·t·1t1al dl' l 1Jh~ y 1..·111e11dc:r, pnr lanto. 1111;.i p111t·11'111 L"~t·111..·1al de ~k.\1t.:o d111•11lll' 1111.1 d1..· 
~lis CJ l~IS l'.\llL'lllas. 
' "l:I 10 dt• junio dt• l 1J7l los n1erpns poh1.:ÍJt.:os uhs1.·1YJ1011 ~111 111111111¡11.,l' l'Úmo los t•st11dw1111..·s 1.·1an 
µol¡ll'.ul11-. y halat'L·ados por grupo.; par•umlitan:s "los h;.1lco11L'-." ( . ) Fl 1t•¡n1d10 dL' l;.1 11·p1L'sit'in ÍUL' 1111ú11111w·· 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



debido a la influencia de la prensa, del radio, la televisión y el cine. Ahora los adolescentes 

están mejor preparados, son más individualistas e inconformes y dejan de lado las 

costumbres familiares y sociales. Además, no se puede negar la influencia en nuestro país 

del tipo de vida de la sociedad norteamericana. El rostro de esta nueva mayoría no parece 

responder ni a las tradiciones orgullosamente mexicanas ni a los clichés folklóricos con que 

generalmente se intenta idcntificarla. 8 En fin, la sociedad paulatinamente deja de ser 

tradicional y empieza a modernizarse. 

De cºsta fonna, la politica'1 se torna plural, enriquecedora, compleja, problemática y 

dificil. 

Ahora bien, a pesar de que el país ya vivía un clima de inconformidad, disidencia y 

crisis de reprcsentatividad política y económica en 1976, las elecciones son ganadas en 

solitario por José Lópcz Portillo, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Sin soslayar, además, el control por parte del Ejecutivo Federal de las instituciones 

clcctorales. 10 

A lo sucedido l'll 19711arnhiC11 se le conoce comojuc1·c"\" de: Cor¡m.\". VCasc s,\.NClll~Z. Susancy Jaime., fü 
DchjiJ..c Polli.iruJ.:ln.t~ccllh1l en Méxi.ru.i Ed. grijalho. ~1Cxicn, 1993, p. 29. 
K "Es una nuc\·;1 may01 ia para la cual el PRI y el cnrporatÍ\'Ísmo político del \'icjo sistema sen.in cad<t \'CI. 
1m.·11ns ollracli\'o'>: 1111<1 nllC\'a mayolÍa integrada a la pt.•1specll\'a lk modt.•rnizac1ú11 y nortcamcrico111ización <le 
l<i \'Ida y del gu ... 10. una lllh:\·•1 111ay111 ia ~111 tr;Hl1..:11l11. J;11c.:1. 111han;1 y m;1s1,·a, sm cuy;1 histona sncfal y mcnlill 
l'" 1111posihk t.'n111pr1..·11dl'r l'I :\k.\1co l)lll' vi\"111111". 111 11nag111a1, aproxirnad:.1mcntc siquiera. l') México que 
n·ntlr•i" AC;t 1ll . ..\lt. c·amín lkctor y '.\IEYEn. 1 t1JL'll/1i.. :\ la.so111h_ra_c_lc:_lj1 l.~~-~~~l~H_::iú11.(\Jc;..j~:•ma, Ed. cal y 
(lfl'll;!, :\k\ICO, !~l'I~. p. 30h. 

'' "¡.C)11l· :o.L' L'lllll'tllk p111 p11li11ca'.' ( ... l. por politll'<.1 h;ihrl'mos de: ClllL'lldc1 ú1111.:a1rn:11tc Ja d1rccc11l11 o la 
111J111.._·1K1a s11h1e 1.1 11.1yL't.:lnn:1 dl' 1111a "-'lllldad ¡mli11i.:a. L"..,111 l'"· l'll nucstrns tiempos: L'I E~iado" \\'EUEI{. 
(\1a.\., l'.I p11lilH.'tl ~ l'l L"IL'lllil_iL'll, hl l'll'llll~I. \IL'\.ICll, 11).'\IJ, p. 7. 
10 

1'.11 ..,11 11111111L·1110. \lolin.11 1 lo1L·a.,11a:-. l'\Jlll:-.o l'l L·111111ol t¡UL' 1c11ia sohlL' lo.is 111st1111c1n11L'S L'lt..'L'loralcs el pmkr 
l~Jl'l'llll\'tl l·L'lk1.1l ··;1) 1 .1 fuL'lll' L'L'lll1a\11aciú11 Lk l1Hlo.., lt1" pt11CL'StlS políticos y clccloralcs c:n ú1g:111os <.kl 
l'.JL'L'llll\n l·cdl'1.d. l·1111H1 b Sl'L'rt•ta1ia dc <i11hL·111.iciú11. 11 (lonunadns por l·I. co1110 l:.i c·o1111s1ú11 FL·licral 
l'.IL'C(111al y L'I Ri.·~1 ... 1111 ~.11.·11111~1\ dL· l·li.·cttuc-.;. hl 1 a au1oc.1l1liL'aL'IÚ!l <ll' llJS p11u..:c:-.11~ ckctorak-. p11r 11111..·111h111s 

del p.111ul11 ofk1.il . ..,111 qut• ;¡ b 11po-.ll"1t'111 k· q111.:1k11 1L·,:111:...11:- l'fl•cll\'OS lk <1Jll'l•ic11l11, pllt..''ó b Suprt'llM C'<111L· d1..· 

.lust1c1.1dec1d11"1.1lt· ... ,k l 1J·l 1J. lltl ll\ll'l\l'llll L'll lll.llL'll.l l"J\itll'J-l.'IL'Cltll<.11; e} 1.a ru~1ú11, s11htl' lt1d1ll'll llC11lpos de: 
t:kcc11111L'S, lk\ p:1111d11 dl'I L!>.tado ~- la ;1d111111i...11ac11·111 púhl11.:a. que pone al Sl'l"\'Ício 1k aqm~I su<; 1ccursos 
h11111anos y 111atc11.1IL·:...; 1IJ l.a nH.'.\ISIL'lll'la de pa111do..; 1k 11p11:-.11.:1ún y partidos <k "ap11y11 c1í11c11" :1 la 1?.quicrJa 
y :.1 la dc:rcch;,1 dl'l pa111do dl'I Es1ado; y. des1.icada111e11tL-, e) 1.a :.1phc;,1c1ú11 s1stc111üt11:a de pwn·d1111ic11tos de: 
ma111pubc1ún L'li.·1.:t01al por palle: dl'I PRI y dL' l.1s •1gL·11cias c:lc:t..'lotali.·s guhclllilllll'lltalt:s. 1\101.INAI{. 
l f 111L·asitas Juan F1a11cisco., I;Lti\,'.IJlp<_ul_t; Ja kg_11_11111d;H\ Ll:'k~·~·J~l..!l!-:'~, _a_l_!l_!!rit_;1_ri~1110 y_ dL'll!o~-1 ;1q•Ll'.ll--'--\JL~:+.it.;1!.L 
Ftl. El Coleµw dL· \k.\tcn. ~-k.xico, l 9XIJ, 2X-211 pp 
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El problema estaba ahí, el enlramado legal no recogía ni reflejaba la política real. La 

debilidad de la vida electoral era producto de la ausencia de partidos a nivel nacional, 

capaces de presenlar una altenmtiva y un desafio real a la coalición gobernante, al PRI. 

.José López Portillo entendió el mensaje de su solitaria elección y optó por la vía de 

la reforma. Para diseliarla e impulsarla confió en el apoyo de Jesús Reyes Hernies -priísta 

prestigioso- quien inició el proceso de "reforma polílica" el primero de abril de 1977 

(apenas cuatro meses después de iniciado el sexenio) con su memorable discurso de 

Chilpancingo. Poco después, se discutió la iniciativa de la Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procesos Eleclorales (LFOPPE o LOOPE), que fue promulgada el 30 de 

diciembre de 1<J77. 11 

A partir de entonces, se dieron varios cambios legales importanles, entre ellos: 1.- se 

declaró a los partidos polílicos como <<entidades de interés público>>; 2.- se abrió la 

puerta de la compelencia elecloral a las fuerzas políticas más significativas de la izquierda 

mexicana hasla entonces marginadas a través del registro condicionado; J.- se concreló una 

apertura inédila a la pluralidad polílica en el Congn:so al dar cabida a diputados de 

representación proporcional. 11 

La nueva ley y la Constitución de la República hicieron vúlida la exislcncia polílica 

y la compclencia electoral de cualquier ideología. Los códigos de enlendimienlo 

cambiaron. Ninguna fuerza pudo arrogarse la representación de la nación cnlera. Nue\'os y 

11 .fli;\()llE){,\. l~af;ll·I.. l_._a_1:1.·li_1u1_1a_p_~!.Uq1,;.~. ht. li11i\L'1s1dad \'t.•1;1c1111a11;1, Xal;1p;i, \'c.·r.. ~1L-.x1r.;-o, llJ71J. En 
cslL' 1cxt11 c.·I ;1U111r mc11c1011;1 que.· la LFOJIPE es 1111 1111cnto poi atenuar profundos dcsL·qu1hhnos políticos, 
soc1ak·~ y c.·conú11m:o~; c.·n el mismo, cnconlramos L'I 1dt.•a11n de: lns partidos políticos que.• cnmpa1cc11.·11m en el 
SL'lltt de la t \m11~1ún h·dc1al l:kctnrnl dur<intc las Jtlfn;ula~ L'i:k·h1ad.1s del ~S 1k· ah11l .il ~ 1 de: _111110 de l'J77. 
Jurn¡ut•r;:1 destac;1 s11h1e todo. la ¡msi1.:1ún pnli11ca e 1deolúg11.:<1 dt• los pa11ul11:-. qut• al Jw.hL·r cumplido 1.:011 los 
tt·q111s110 ... l'.\l!_!lllos p111 el n11e\'11 oakna1111t•nto 111nmall\11 ohlU\'lt"IOll L'I 1t•g1..;tro condicionado. 11.il t•s l'i l'i.ISo 
dc.:I l'a111d11 ("011111111 ... 1.1 !\k,11..·•1110 (P<'~1). l'i.11t1do lk111úc1ata \h.'\Ka1111 (1'()~1). Pi.lllldo Soc1al1'>la de los 
Trah.1pdoies ( ps·1 ), y L'I P.11 t1d11 ~ll'\ica110 dL' los Tt<1ha1Jd111e ... 1 l'\l I 1 
1-' l'.11t·~tl'111dc.:11 de 1dL'.h. '>t' Jllll'(k aquilatar. PAOJ.I. B11lio h.111l1..,l11 Ju~L· .. "kg1slac1ún ~ p111L't•so p11lit11..:o: 
1'J17-1 '>S.?" L'll I .;..., l'ILTL'Hlllt.'"!. 1.·11 ~ll·xh=·_l), !-.''·oluc11l11 y p1.·1~p1.'L'll\_.1~! < i< l:\/.AU:Z. (,;.1~;11111\·,1 1'.1hlo (01ord.), 
hl. S1~do XXI 1.• l11s1111110 dt· l11n·s11gac1011L·:-. Sol'iak:-.. l''.\::\\1. \ll·\IL'll, J1JS:'i. Pa11h 1d;11.·11111.1 In~ proceso:-. 
poli11cus l'Oll la kg1~bl'1ú11 t•kcto1al dd pi.lis. 110 ha1..'L' un a113lisb 1..•.,h;1mt1\'o de tipo .1ulid1co. :-.1ll11 cari.h.'IL'I iza 
c•1da un;:i dt• J;.1s kyL'' cl1.·t·101alt•s que eslll\'ll'Hlll l'll \·1g111 dc'.'.dt• que fue pnnm1lgada 11.11.:011stítul'1ú11 de ICJl7 
ha..;fa la 1.t•y Ft·de1;.il dl' Oq.!amzat'hHlt'S Polilira-; y P1t1l.'l''>o:-> J:lt.•t'lorales (LFOl'l'E ú l.<Wl'E) lk l 1J77, 129-
lhl pp. 
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viejos partidos asistieron rccurrentemcnle a las elecciones en un marco nuevo, con mayores 

recursos materiales y legales; compitieron y fueron ganando arraigo a lo largo y ancho del 

país. 

De esta fonna, la fuerla, la extensión y la importancia de los partidos pol!licos no hu 

hecho más que crecer. Y lodo ello fue posible grucias a la reforma política de 1977. 

En la actualidad, la presencia y competencia de los partidos lmn cambiado casi todas 

las relaciones y las prúclicas políticas: han erosionado el autoritarismo, han planteado 

nuevas relaciones entre los gobiernos estatales y el gobierno federal, han enriquecido la 

dinámica de trabajo del Congreso de la Unión, y se encuentran todos los días, procesando, 

negociando, definiendo las políticas a seguir en lodos los órdenes. 

Es en este sentido que se habla de la 'transición hacia la democracia', 13 tal y como 

se pretende demostrar en el transcurso de la investigación, para interpretar la presencia y el 

fortalecimiento, en el úmbito público, de los partidos politicos distintos al PRI: para 

enfatizar el significativo papel que han dcscmpeii:1do en la edificación del Eslado 14 en 

México como parle de su miorada dcmocratización; 15 así como para evaluar la allcmancia 

en el poder el 2 de julio del 2000 en la Presidencia de la República por parte de Vicente 

Fox Quesada, candidato del PAN -que encabezaba la coalición de partidos Alianza por el 

Cambio (APC), integrada adcmús por el Partido Verde Ecologista de México (l'VEM)- al 

derrotar en un hecho histórico al PRI -después de 71 aiios en el poder- y su candidato 

Francisco Labastida Ochoa. 1'' 

11 
l'a1a profümli1Jr IL'Spl'L·tn .¡la trc11t.H<i1i11 ltacía la tlcmm.,.aua l'll ~léxu:o, consultar el Capitulo t. sobre 

ltHlt1 lcis ;1par tadtls I .~ y 1.1 :! l'.1 IL'Xltl cla\·c a cslc: rcspccln y qu1.· analiza los pniccsos d1.• democratización para 
JlllllL'I lin a pl'nodo-; dl' guh1L'rno ;n11ori1ario e imciar la transición a la democracia tanto en Europa 111cridion::1l 
y A111L-1 h.·;1 1~11ina sc: titula Jjill!1!.!.f!®!-:OU~~~_J!IL.gl]h!c_mn_Jill1-ill:ili!I!!.!i por O'I>ONNELL, Guillermo, 
SC'IDtlTTEH. l'hllippc l ·.y \\'lllTEllL\ll, l.;iur¡111cc (rnmps.). Ed. l';i1dús. llaic<·lona, Espa1b, 1994, 4v. 
h1 l'I volumen 2 lott a11lntl"" t.•..,1ud1a11 t.'l prohkma de J.i tll·mocrati7aci1i11 110 súlo cn MCxico. sino también l'll 
Al!!L'lll111.1. l\oli\'la, B1a-;1I. l 'l11h:. l'l·n·1. l lnn!tla\· \' \'c..'lll'/.llt.'la. 
ii l1a1;.1 WL·hc..·1: "1:1 l'.sta1h1 11u1dt.·11111 L • ., 1111;; u1;11i<1d 1le d11111111;11.·11'111. 1k ind11lc 111sl1tucional, cuyos linc..·s, c.:on 
l'\\lt1 L·n [11..; 1l'..;uh.11l11'i, hil ... 1d11 111t1110pnli/.11 L'11m11 mt:"dm dL' drnm11.tl'1t.111. l.1 k!!it1111a v111lcnc.:1a lis1cu dcnlm dc 
"11 ll'1111111111 (. )" (>p. C.:11 p 12 
1
' l'a1<1 ~•1he1 qul· ~t.' l'llllL'lllk' 1.:11.1111111 "l' hahl.:1 1k· dl.'111111.:111c1a co11~ul1a1 L'I ( 'apitul11 l. sobre..· h1do cl p1mto I . .'.\ 

'
1
' l111r :-.u par tL' ('uauhtCmm: ( ·.ir1k11;1..; Solú11;.1110 ca11d1dato dd PRI >. 11c.:upú c..·I tercer lugar en las clcl.'.'cimll's 

1il·I 2000, c..·ncahc71l l;.i coallt."1ú11 de- partidos 1\li~111za por ~li!xico {1\PM), de- la cual l(.umahan parle- cl Partido 
1kl 1"1aha.10 (PT). C'oll\'l'tgcni:1a por la lkmncracia (C'D). 1\lia111a Social (JIAS) y SncicdJd N;1cion1.11ista 
il'SNI. 
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Pero la transición hacia la dcmocrútica no sólo significa una ganancia neta del 

espacio político por los partidos opositores. En el proceso, el l'RI -otrora hcgcmónico

cucnta con la posibilidad de transfonnarsc y adaptarse a las nuevas condiciones de 

competencia y pluralismo. El PRI ha promovido las rcfonm1s electorales y por lo tanto, ha 

tenido y tiene un lugar en la transición. 

Frente a la consolidación y el desmTollo de los partidos políticos, se requería de 

leyes e instituciones reguladoras de su competencia que estuvieran acordes con los cambios 

que se suscitan en el devenir social. Por lo tanto, durante los últimos aiios, el centro del 

debate político ha sido ocupado nuevamente por la dimensión electoral, sus refonnas, 

normas y procedimientos. Ahorn, el litigio político se centra en la disputa por un régimen 

electoral transparente, confiable, legal y equitativo. Como se intenta comprobar en el 

presente trabajo. 

Es así como las reformas electorales y las elecciones, se han establecido como la 

fórmula en la cual convergen, coinciden y disienten los partidos políticos para articular y 

canalizar las necesidades, demandas y propuestas de una sociedad crecicntcmentc 

compleja. plural, contestataria. organizada y exigente, con el objeti\'o de que la transición 

hacia la democracia en México sea ci\'ilizada, pacífica y continua, en términos generales: 

"Las reformas oloctoralos han servido para Inyectar Imparcialidad y confianza a los 
órganos y procedimientos comiciales; han puesto a disposición de los partidos un 
respaldo para defender sus derechos; han ajustado los criterios de la representación 
política para que no existan exclusiones artificiales y para lograr una composición 
on el congreso más equilibrada; han puesto en manos de los partidos grandes 
recursos materiales y financieros para su consolidación y esos recursos se han 
distribuido de manera más equitativa; do tal forma han equilibrado también las 
condiciones de la competencia; todo esto ha derivado en un sistema de partidos 
competitivo gue en su lucha y en su operación está cambiando la fisonomla politlca 
do México."17 

No obstante, las normas y las instituciones electorales no son perli:ctas y tampoco se 

consideran la única opción de cambio. Si bien la nonnali\'idad elec10ral parece haber 

asentado las elecciones como IOnmlla indiscutida para ocupar legítimamente los puestos de 

11 BECEJU{A, Ric;mlo., SALAZAJ{, Pedro y \\'OLl>ENUEltG, José .. _l_i!_lll~~;Íl1LCªJk1.SJ.ll!Jhi!..u10líticn ~l 
~J~1'.tl;_VJ~l~~cJ!1J11,,'.~d~fil!ili!~-Y rcfoqn;!i. Ediciom:s cal y :m:mi, ~1éxico. 2000. p. -U. 
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gobierno 1
" y los legislativos, eso no ha sido suficiente para que algunas fuerzas y 

expresiones políticas o sociales no sigan apostando por otros expedientes, por otras vías 

para llegar al <<podcr>>. 1
'J 

Adcmús, una tradición de elecciones rituales, no competitivas y en algunas 

ocasiones lruncadas, gravila ncgalivmncntc sobre el ascntmnicnto definitivo de la vía 

electoral. En el mismo sentido pesan las políticas y proclamas que niegan el valor de los 

resultados electorales aun y cuando los comicios se hayan realizado de manera limpia, legal 

y respetando el voto. 20 

Hay que agregar los acuerdos políticos cxtrn-institucionalcs que si bien -a vcces

tuvicron la virtud de desactivar conflictos políticos, al mismo tiempo pusieron en 

cnlrcdicho la solidez y la confianza en las instituciones encargadas de organizar las 

elecciones y de resolver las controversias postelcctorales. Pero la existencia de esos 

conllictos propicio la búsqueda y el diselio de nuevas instituciones capaces de garantizar la 

limpieza en los procedimientos, de ventilar, encauzar y solucionar el conflicto electoral. Es 

decir, los di fcrcnlcs actores aprendieron que la solución de los conflictos por vías 

informales. cxtralegalcs. de manera discrecional. eslaba arrojando altos costos para el 

conjunto (parlidos, gohi..,rno. la sociedad toda); la única solución racional era buscar un 

nuevo lipo de reglas y un nuevo tipo de instituciones. 

•~ El gohicmo se on1pa dL· la dnl'n.:i,·111 y a11tmli1L·cc1ún dL' las grandes comunidades humanas, ya sea Csta la 
l"111d;ul, el Estado 11 L'I pai'i: "l· 1 i;oh1erno SL' rL'hH.:1011a ... con d an1iguo arte de la <lirccciún y autndirccciOn ... 
1.os !!riego~ L'111plL·aha11 J.1 p.11.1b1a /..ihl'rJ/l'tn para d1.:s1µ11;11 al nrnductor o timonel <le un barco; las palabras 
· · gohL'rnadrn · · ~ · goh11..·11111 · · tkri,·an {h.' t..'"h.' t1..~111u110 ... L1 s1..·mcJJll/.;1 c.xistcnll.· entre las larc;is de dirigir 
y !!oh1.·111a1 \l' ha 11.'L·o111K1d11 i.:.1 ... 1 dl'~:dl· Jo.., 1111c111.., dl·I pL'nsamil'nlo político. En /.a Reptili/ica, Plattln 
dl':-OillfOllú 1.:.\plki1.11lll0 1\ll' l' ... IJ .lllJlogia 1..·011 '>ll •'• p.11;'ihob dd h;uco>-·. El hombre mas CXJlL'llO p:ua nave!gar 
al11..·1il·d11r 1k an1.·i.:1IL'..., 1.·..,l°11b111 l1 l;i1ú11· p1Hl1i.i 11'1 gan;i1 un com.:ur~o dL' popularidad cnt1c la tripulación para 
l"k,!-'.11 llll cap11;'u1. :\11 ... 11'1kk ... ta111b1C.:·11 L'mpil·o li1..·1.:lll'llh:llll'llll' L':-.t;.1 analogia~ por L'jcmpln, en su Política 
l'-;1.:nh1ú qut• 111 .... li1rn11.·:-. dl'I t.1111.11io d1.· un l::-.t;1do l'lii.:1L'11tl' lil'hL•tían ser los mismos que Jos de un b:m:o: 
11111gu110 dl' lo'> dos dd1l' lk·):!.11 ;i "L'I 1;111 ,!.!lóllldl' qul· 110 olwdl'/l'il al ti111ú11". l>EllTSCll, Knrl W .. Poli_tig__)' 
liob1l'TllO, hl hmdo dr.: c·u1t111.1 h.·oml1111c;1, :\.k.\Ktl. JINX, p. ~O. 
1
'' J'.d l'" d c1..,o dr.: l.1 111..,11111..· ... :-.:1ú11 dd F.1C.:·1i.:1to /ap.111-;1,1 dl' l.1hl'1a1.."1Ún Na1..·u111;:1l (EZLN) cn e_ "hiapas L'I\ contra 

dl'I g11h11..·111n. ¡¡..,¡ l'l1111•1 .1qu1.·\J,"" qm· apo ... 1:111111 p11r l1i.... ;1""-'"111;1111.., tk l.111s lhl11ald<1 ('tlltJsitJ y José Francisco 
1{111~ :\.J,1~:-.IL'll. pa1:1 p111fu11d11.11 l'll l'I lo-; ~lKL'"º" .u.:ontr.:1.:1do-. l'll l'I ailo dl' J1)t)4 consult•ir: \\'OLI>ENBEH.G, 
Jn..,C.:•., ~'1~1k1~i.:1a y polill.:a, Id <·al y arena. \k\tl'O. J111J.:'i 
-'":\o t"" '>lllil'Íl'llll" 1.·011 qnl' l'I !':\\'o L'i Pf{IJ nhll'll¡,!.lll \1110 .... e!ll la-; u111;1s, ya quL' siL'mprc L'.;;l.i el peligro del 
f1audt.: por palll' dr.:l p.1111dn q111.· '1.' 1.·1Klll'lllrl' l'll 1..·I potll'r: "porqul' a pe-.ar de los caminos en IJ d1rL"ccHln Jet 
11·1~. las 111st;111c1.1.., l'll'l·ut1\.1.., l11i.:ak·s y d1~tntak·s. •1~1 1.·1,1m1 h1~ g11b1l'rnos de los c..·st¡ul<1s y lt1s municipios 
dilinlml'ntl' acq1t;11n11 J;1 po..,1h1l11lad dl• la dl.'rrot;i dl' su pa111tlo" c;Ú;\IEZ. Tagk Silvia .• !?...~J•u!J.Huimia al 
Jbud~:. (iarcia y \';1l.1de~ Etllt111es. :\.1éxtl·o. J1J1J.1, p. lh~. 
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Se puede afirmar que entrar en la contienda electoral ya no es cuestión de 

procedimientos no escritos, sino de cumplir un catúlogo de requisitos legales 

preestablecidos. Este hecho cumple así una condición demoerútica esencial: la libertad de 

asociación y la posibilidad abierta de inclusión en la contienda legal, scrú decidida, en 

definitiva, por el voto de los ciudadanos. 21 Por ello, se puede asegurar que las ek:ccioncs se 

han convertido en el método privilegiado mediante el cual se ejercen y afirman los derechos 

y las 1 ibcrtadcs políticas. 

En ocasiones se ha insistido que la originalidad del trúnsito dcmocrútico reside en el 

nuevo estilo de política <<-ciudadana>>, a tra\'és de <<foros>> o de <<movimientos 

cívicos>>, abriendo una puerta para ejercer una política distint;1 a la tradicional. En este 

sentido, los movimientos socialcs22 tales como el obrero, el urbano popular, el de mujeres y 

los derechos hum;111os, si bien es cierto que consideran sus presiones como exigencias 

dcmocrúticas, también es cierto que las instituciones estatales tienen una injerencia 

constante en las mismas e iníluyen sobre su vida y acción: 

"SI alguna caractorlstlca dol sistema polltlco mexicano so hizo muy evidente fuo la 
capacidad dol gobierno para regular el cambio polltlco'"' 

La libertad de c.xprcsión, participación y asociación, sólo tiene cabida en un régimen 

democrútico y su correspondiente sistema de partidos, si este es el caso para México, la 

sociedad puede y debe juzgar y expresar su acuerdo o desacuerdo a través de sus votos. 

~ 1 En cu;111to ;i la p11li111.:a a t1an:s dl' lo.11 medios dl' co1m11111.:m:i011 y su influencia en Ja decisión ele los 
cmdad;.11111<; cn11s1i11a1: l>EUJ.t ... \ \'. Rég1s., Fll~~ili.l'.!2-~·ili!_cJ<~r_-~LllLl_L'..Y~.!l_uf!!ml~"..Jll~'.iliul~·i,g1~ª1!_ lkJ_ ru_1!_h,:rl Ed 
111;.111a1111al. lh1L'no.'I :\111.· .... Aq,!L'nt111:.1. 191>5; CllOi\ISKY. Soam .• (iuat!lli!!l~ulg_J_¡L.Jili_c_1_:_t_a~l.__mop_~1g'!llil:i.. 
~k~1_11fo!ma~:!~ln y 1.·~1~1~1.·11~1~ 1.·11 lt~s_mL·_d~o~_,_lu!_n!l!!!H~..;u.;Jl!JJ_~k __ q1;~~·1i, J:d. Gcdisa. B<1n.:L'ln11a. 1:sp;.1fü1. l 1J95; 
SAlfl'(>ltJ. < i1ov;111111 . 11111110 \·u.l_L"Tl'L _l-'ª--S!.!Q~l\!HLtcJl·~llug1~l_;1, bl. T;iurns. ~tadrid, E-;pai1;i, l 1J 1JX; cntrl' 
olros. < 'ahL• s1.:ilalar q111.· 1.'ll L''ili.1 111\'L'"llgal'iún no st.• mduyL' 1.·I p:1p1.·l 1¡uL' h;i dL•scmpL'iiado l;i pulitll"a a lr•1v~·s dt.• 
los lllt.•d10.., dL· com111111.-·,1i:11·i11 y ... 11 mllu.10 en lo-; i.:rndadanos. es un tcmi.I intc1t.•s;.m1c que poi t.•1 111omt.·1110 SL' 

P.º"P."lll' par.1 olio tl;ih;qo 
·~ ''l:spn·11.· de 1..·11111p111t.111111.-·111l1 t.'1ll1..·1.·11vo con pan1c11rni:11·111 ~e11c.:1al111L'11lt.' dL· 1111 gran nú111t.•111 1k· 11Hf1\·ulw1-;, 

1111c1K11111;1\111t.•1111.· d1111~1d11 a 111od1f11..·;11 11 h11..·11 a tnrnsli11ma1 t.'11 forma rad11.:;il el ord1..·n social L':\l<ill'lltl' o 
algun.1.., dt.• -.u" p1111L·1p.1k-. 111..,1i1uc1011c1;, _-;oh1c J¡¡ h:1s1.· ck una 1dc:olo_;!Í·1 y ut1hí';111do al!!ulla fo1111a d1.• 
orga1111•1t.·1ú11. ·1c111.·11111lc 1.•h:lTIÚll de los ~tonm1cn111s S11..-1alcs (m. s.) c:s ptll t.'ons1guic11tc 1<1 p11li11..-a. lln 111. 
s no ~IL'lllptt.' e~ 1.•,p1c~1ú11 o fo1:1t11 de ¡i111grt.•so social o cultur~I; c:xistcn m. ~- 1egr1.·sivos u IL'ac..-1011.1110~. l"llln: 

dio~ el li1~\.·1~m11 y oltti-. 1lc \"a11.1do signo". GOH.1.ITZ. A:\cl.. }!t(~!!.lll.<l!"l!L~k~.=_!!-'JJ~ELl't1lj!l!-:'"'1, hl t\)i.11u:a, 
~l;.1dnd, Espa1i•1. 1 'JXO. 

! 
1 1>1¡I~ .. \~1 >. P11111t.• \ · il'lt JI ~ t;11111c 1 .. l~unnstrug;1ú!l.Jic_Jit..~!~!l!!.!fta_~J~L t,'.ll_J\k~ ic_D_:_Jrn!Y!IUl_t~J!!D~_iiu_~J;l.~ 

Cllld<llh!llÜI, Fd. Siglo :\ :\ 1. 7\k.x1co, J l)t).I, p. 17. 
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En el primer capitulo se pretende demostrar que existe una mayor presencia y 

fo11alccimicnto de Jos partidos políticos distintos al PRI a partir de la reforma política de 

1977 y hasta 1988. En seguida, se analiza el desempeño de las tres fucr?.as políticas que 

mejor se han posicionado en el país en el lapso de 1988-2000, siguiendo un orden 

estrictamente al íabético, el PAN, el J>RD y el PRJ. Al valorarlos se consideran sus logros, 

fracasos, conílictos, contradicciones, carencias y escisiones internas. El estudio sobre Jos 

partidos políticos y su desempeño público resulta insuficiente si no se considera el sistema 

de partidos, el régimen autoritario, el partido hegemónico, la transición hacia Ja democracia 

y el Estado de partidos, lodo ello con el propósito de contar con Jos suficientes elementos 

para tener una idea aproximada y clara de cómo se desenvuelve el sistema político 

mexicano y que ilustre el mayor asentmnicnlo de la democracia en el país. 

En el segundo capillrlo se intenta comprobar que existe una correlación entre el 

sistema de partidos y las elecciones. Subraya además, la importancia que adquirieron para 

Jos partidos políticos las reformas electorales, a las cuales recurrieron en Jos años de 1986 y 

1988-1989. En cuanto a la primera, ésta permitió se continuara con Ja construcción de un 

sistema de partidos, respecto a la segunda, instauró el COFIPE a partir del cual surgió el 

Instituto Federal Electoral (IFE). Esta refomia, se convirtió en Ja piedra angular que ha 

articulado inslilllcionalmente las demandas de cambio de la sociedad. En este capitulo al 

igual que en el tercero, se analiza la aprobación de algunas refomrns electorales y sus 

consecuencias prúcticas. algunas de ellas inesperadas, otras contradictorias y unas más 

conlraprnduccnlcs de acuerdo con Jo que se esperaba de las mismas. Cabe serialar que no se 

retomaron las discusiones, acuerdos y disensos de Jos partidos políticos respecto a las 

reformas cleclnrales, ni las modificaciones constitucionales en dicha materia, Jo cual no 

signi lica que en las notas al pié de púgina no se haga mención de los textos a lo que se 

puede recurrí r para conocer tales aspectos. 

El tercer capítulo retoma las reformas de que ha sido objeto el COFIPE en 1993, 

1 <J<J.¡ y 1 'J'J6. Pretende corroborar que las rcfornias al COFIJ>E se llevaron a cabo para que 

los procesos clecloralcs se cfectircn con mayor transparencia, confiabilidml, credibilidad, 

legalidad y equidad. Así parecen constatarlo las elecciones de 1994, 1997 y 2000. También 
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se argumenta que las reformas electorales y no la violencia h:m mejorado la convivencia 

entre h1s autoridades, los partidos políticos y la ciudadanía, lo cual no significa que dichas 

reformas sean definitivas, ya que, en cada elección se ponen en acto reivindicaciones más 

precisas, amplias o nuevas. Y se enfotiza que las rcfonnas electorales han probado ser una 

via civilizada ·-aunque no la única- a través de las cuales se pueden dar los cambios de 

manera pacifica y continua. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

12 



1 
LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PARTIDOS. 

DE 19.77 AL 2000; . . 

<<Este llhro no se pone ni servicio de nudie. Al 
escribirlo, no pretendí servir ni comhntir u 
ningírn · pnrtido. No quise ver, desde nn 1ing11lo 
distinto del de Jos partidos sino más nll:i de Jo 
<¡ne ellos ven>>. 

Alexis de TOCQUEVILLE 

<<No tengo trndicloues, cnre:tco de purlillo, uo 
cono:tco otrn t•1111.rn <111e no sea Ja de la libertad y 
In dignidad hummrns; de ello estoy seguro; y 
pnrn un trnbnjo de este tipo, uun disposición y 
un nnturul de esn especie son l:lll útiles 1¡11e con 
frecuencia resultan uocirns cuando va no se 
trnln de hahlnr de los asnulos h111111rno

0

s, .~ino de 
mezclarse en ellos ... >> 

Alexis de TOCQlJEVILLE 

1.1 La realidad pluripartidista y su reconocimiento formal. 

La conslilución de 1917 refrendó a México como una república democrática, federal y 

representativa, sin embargo. no incluyó disposición alguna en materia de partidos políticos. 

Estableció que los pueslos legislativos y de gobierno serian ocupados a través de sufragio 

popular pero sólo eso. los partidos políticos no recibieron mayor atención en el texto 

aprobado el 5 de febrero de ese mio. 

Para el aiio de 1946 la ley electoral ordenó que los partidos políticos obtuvieran para 

sí el monopolio de la contienda electoral. a partir de entonces, sólo ellos pueden presentar 

candidaluras para ejercer el poder político. 

A mitad de los aiios setenta, los conflictos sociales eran innegables. además, la 

disputa política iba por un lado y la electoral por otro. irónicamente, en la elección 
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presidencial de 1976, se presenta a la contienda una sola figura, una sola propuesta, una 

candidatura presidencial en medio de un océano de inconfonnidad o indiferencia. 

La postrevolución había forjado y cultivado una organización partidista, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), dentro del cual se decidía lo fundamental de la politica 

(en especial quién gobierna en todos los niveles), y paralelamente, ese edilicio legal se 

había erigido como un factor, entre otros, que propiciaba la existencia de partidos débiles y 

testimoniales. 

En los años 70 y 80 hubo una inmensa movilización y disputa en el mundo sindical; 

dentro y fuera de las organizaciones oficiales surgieron y se desarrollan importantes 

movimientos de inconformidad con fuertes demandas de cambio; la actividad política se 

cxtienclio en las universidades públicas del país; se constituyeron nuevas agrupaciones y 

amplísimas 1110\'ilizaciones agrarias; grupos empresariales desaliaron a la coalición en el 

gobierno y a sus politicas; desde entonces se vivió la presencia viva y dolorosa de 

movimientos armados en el campo y la ciudad; así como la manifestación de nuevos 

espacios de critica y discusión pública tales como los periódicos, revistas, y todo ello 

enmarcado en un ritual electoral que no n:cogía lo que estaba pasando en esa sociedad, una 

institucionalidad que era incapaz de encauzar y representar la realidad del pais. 

Entre la sociedad y el Estado no existían los sulieicntes ni adecuados puentes de 

comunicación, faltaba la pieza clave que enlazaría a un ámbito con el otro: los partidos 

políticos. 

De esta forma, se considera que los partidos en su acepción modcrna 2~ cobraron un 

impulso histórico -que dura hasta nuestros días- con la rcfo1111a política de 1977. Y es que 

no es pnsihle el ejercicio democrático si se debilita el sistema de partidos, aunque las 

:.i 1.a originalidad de los paitidos ttcl siglo XX-según Ou\'crgcr·. Tl'Sutc en su organización, csla orga1111;ic1ün 
tiende a convertirse en un elemento esencial de la acción del partido, de su influencia y de su papl.'1. Lo cual 
no quiere decir que la orgnnizaci(111 de los partidos sea un elemento 111;.is importante que la docll ina u 4uc la 
hase soL"ial Je éstos. Cfr. l>U\'El{GER. Mauricc., Los parlidos rn!li!if!.l.1!., Ed. FCE. México, 1984. p. 450. 
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demandas de la sociedad en ocasiones superen la capacidad de los partidos para articular y 

canalizar sus solicitudes: 

"Es lmposlblo avanzar en la domocracla dobllitando el sistema do partidos, a costa o 
en aras de un fortaloclmlento do la soclodad civil. Tampoco se puedo desconocer lo 
nuovo en la sociedad civil ni frenar, on aras do oso dosconoclmlonto, ol arribo a un 
autóntlco sis toma do partidos". 25 

Desde 1946, México no había vivido una modificación política-electoral tan 

profunda. Pero mientras que el cambio de 1946 tenia la intención de controlar, centralizar y 

limitar )¡¡ vida partidaria y clcctornl del país, la reforma de 1977 apuntaba cabalmente en el 

sentido opuesto: incluir, conceder derechos y ventajas a los partidos, liberalizar, 

lrnnsformar un órgano del Estado -la Cámara de Diputados-, democratizar; en breve, 

confonnnr y fomcnlar una realidad pluripartidista.2
" 

En materia electoral, la nueva Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales (LFOPPE o LOPPE) de 1977 le confería a los partidos políticos entre otros 

aspectos, el carúcter de instituciones de <<interés público>> y ele carácter <<nacional>>; 

para acceder a la contienda electoral se propuso el <<registro condicionado>>, es decir. la 

oportunidad de presentarse a los procesos electorales federales sin restricciones previas, el 

requisito a cumplir era oblener el 1.5% de la votación en los comicios de que se tratara y 

demostrar organización. actividad política previa y definición ideológica; aunado a lo 

anterior. se da un cambio crucial en la historia del país al dar cabida a la fórmula de 

diputados plurinominales. Fue el inicio, la puesta al día de México con los instrumentos de 

los sistemas políticos y las democracias contemporúneas: la asimilación de cierta 

n:pn:s<:ntacic\n proporcional. 

~· P_;_11 pd_~!5_J1.<1li!!c;..!!1! ... Y __ ~!f.!~l..l!Hl.c;i\'1t Ed. Centro de Estudios para la Reforma del Estado, México. l 995, p. 11 . 
. ,, C >p1111ó11 que no compartl' Paulina Fcrnándcz Christlicb para quien las reformas politico-clcctoralcs incluida 
l.1 de c~L' ;.11io, han husL·¡1dn tres ohjcli\'ns conslantcs: 1) garantiz;:1r el predominio indispu1ablc di.'! Partido 
Rcvnluc1on;.1110 lnst11uc1on.:il; :!) fortalc-CL·r la unageon p1eoteondida de pluripartidismo y apan:111c juego 
democrático y 3) dL'S\'l<ll la lucha de clases had;1 las urnas clccto1alcs 1.:uando se presentan situaciones de 
coyu111ur;.1 quL' l'llL'Stionan Ja kg11i111id;ul dd sislcma. En: FEH.NANl>EZ. Christlich Paulim1 y ROl>U.ÍGLIEZ. 
Ar;.iu_io Oct;1vio .. El_t;!=_~j11J1_1,,·-. j~p~l!.lli.li!.Lt;!l__hl~-~i_m_. Et.J1cio11cs L'I Caballito, i\.tt!xico, l 98ú, p. ~9. 
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Lo anterior, no sólo fue una liberalización 27
, una recuperación ele derechos; fue una 

madi ftcación histórica en un órgano del Estado nacional: la Cámara ele Dipulados. El 

camino recorrido no ha hecho sino ensanchar el poder de los purlidos: Lu Cámara de 

Diputados en 1976 cslaha complelmncntc dominada por el PRI: El S2.3'X• de las posiciones 

eran suyas; en l 91J7 sus escaños dcsccmlieron J4.5 puntos porccnllialcs, lo suficiente para 

perder la mayoría ahsoluta en el Congreso. Acción Nacional poseía en 1977 veinte 

dipulados, el S.4'Yu de aqucllu Cúmara; hoy cuenta con 121 escaños, el 24.2% del total. El 

PRD es el partido de mús rúpido crecimiento: en 1991 obtuvo apenas el 8.2 de los 

dipulados y en 1997 había triplicado su presencia con el 25%1 ( 125 diputados en total).28 

Olro hecho que resalla por su importancia es la entrada y salida de opciones viejas y 

nuevas en el cuadro de la rcprcscnlación: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

(PARl'vl), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Demócrala Mexicano (PDM), !'artillo 

Socialisla de los Trabajadores (l'ST), Partido del Frente Cardenista lle Reconstrucción 

Nacional (PFCRN). l'arlido Revolucionario de los Trabajadores (J>RT), !'artillo del Trabitio 

(l'T), l'arlido Vcrdc Ecologista de l'vléxico (PVEM), han acompañmlo el trayeclo como 

prueha inequívoca de una pluralidad que va mús allú de tres grandes parlidos. Aunque el 

rcgislro condicionado ha desaparecido y los requisitos para cnlrar a la competencia se 

incn:mcniarnn. existen nuc\·as opciones en el úmhito público rumbo a las !.!lecciones del 

mio 2000: Partido del Cenlro Dcmocrútico (PCD), Convergencia por la Democracia (CD), 

l'arlido Alianza Social (PAS), Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), Democracia 

Social tl'DS) y. m1evamenle, el J>ARivl. 

En cuanto a la C'úmara de Senadores, lamhién se ha dado un crecimiento sislcmúlico 

del pluralismo: apenas hace nueve mios el PAN tenia una sola curul, hoy cuenta con 33, 

equivalentes al 25.8%; el PRD ohluvo cualro senadurias en 1988 y hoy posee 16, el 12.5% 

~
1 

"L.1 p1L'gunta ljlll' dl.'hcmot-. fornmlar parn ~1Cxii.:o e~ s1 l'Stamos antl.' un pnu.:l'so de hhcrnlizacitln nante un· 
\'l'rdadcro u-.:inslln hai.:w la dc11101..·racia. ¡,Cu.:il es la difC11:m.:1a'.' l.a lihcr:.ililación es un prrn:c:so de apertura que 
110 induyc una 111od1lic•u.:ió11 profunda del s1s1c111;1 políllco .. l.a ll<insición hacia la democracia. por el con1rnrio, 
11cne como punto tc1111111;1I l.1 :1ltc:rnanc1a en l'I pndl!r". s,\NCllEZ. Susarrcy J;iimc .. JiLll .. i;Th1tc Político e 
!IJ!~!l'.~Jfü~U:tLhl~""'ill,'.!1, hl.. g11Jalho, MCxico, 1993, p. 110. 
~~ BECEIUtA Rica1dn, SAl.AZAI{ Pcdrn y \\'O~llE;'liUER<; Jost'.· .. L:1 llll'C<ÍIJicJ!_!lt,,~1........f..í!U1hi!!....J~QJitU;_q 
t-'i.JJ.~~l.,' .. 1_1!JJ~·~ n;u_l_llf.!1s_j· ll~f~1n1_1;1,,,-;J, Ediciones cal y a1c11a. ~1~;..;1co, 2000. pp. (17-í1S. 



del total; el PRI viene de una representación nrnyor al 90%, hasta ocupar en 1997 el 60.2%, 

de los espacios senatoriales. 29 

Los cambios no han cesado, desde 1997, en su primera elección para Jefe ele 

Gobiemo, la capital del pais fue ganada por el PRD.30 El <lía de hoy, 18 capitales de los 32 

estados cstún en manos de partidos diferentes al PRI. Hasta 1999, el PAN gobernaba siete 

estados de la fedcrnción, el PRD, usando la fónnula ele coaliciones, habia ganado tres y por 

su propia cuenta el Dr. en tanto el PRI poseía 21. De esta fonna, la alternancia política en 

los gobiernos es un hecho, la hemos visto multiplicarse y ocurre elección tras elección. 

1.2 La transición hacia la democracia. 

Si a partir de 1977 se puede hablar de una nueva realidad pluripartidista, sólo entonces se 

puede Imbiar de la "transición hacia la democracia", es decir: 

"En primer lugar, un tipo do cambio polltlco distinto a <<revolución>>. Es decir, un 
cambio que no os súbito, generalmente so desenvuelve por etapas y en el cual la 
llnoa entro el pasado y el futuro está sujeta a los vaivenes de las fuerzas pollticas. 
En segundo lugar, un cambio negociado donde los actores no tienden a las rupturas 
definitivas y son capaces do dialogar y establecer compromisos. 
En torcer lugar, la transición es un proceso en el cual, típicamente, la negociación so 
contra en <<las reglas del juego>>: ollas no están definidas y hacen la parto medular 
del litigio politico''. 31 

Debido •1 que el eonccplo de "transición a la democracia" se ha utilizado 

recurre11tc111c11tc en el debate politico. intelectual y académico, cabe retomar algunos 

:·i Jhid. p. 70. 

'" Fn n1a11tn <1 la<> ch:cc1llfll'S p<1r;:1 la As:unhka de Rcprcscntanlcs dd Distrito Fcdcrnl (ARDF) de 1997, en !:is 
cuak.., L'I l'RD Il'Slllh'l triunl:1dor cnnsullar: l\llH.<'>~. L111cl! Rosa ~~huía., "El llUC\'O gnhicrnn cn el Dist1il11 
Fetkral", l'n: SAL,\ZAH.. 1.ms (coord.)., j_1)_2I_:_c.l~~~111_1~~ _yJ1~•1r1~!!-·ttltuLhL~kJIB!fJfü;j~1 en México. Ed. C;1) y 
;11 L"lla. \10.xh:o. 1 'J')1), pp. 21 1 -24:'. 1-:n L"SIL" lr<.1hajo. l•1 aulma. adL"m.is tk L'Studiar las rcfonnas c011st1tm:io11ah:~ 
y lt..·g<.1k·~ 11L"I D.F .• l'll mo.11L'rla L"IL·ctoral. t11mh1c!n IL"lom<.1 las JHÍlllL'lílS i.:kcc1011cs pilrn h1 ARDF L"l'ccluadas en 
\tJS~. l<ts que se llcvmnn a cabo en t CJ9l y J<J'J.t. 
;i BECEIU{A Ricardo, S,\L\ZAR Pcdrn y \\'O:"'l>E~UEl{G Josl· .. Op. cíl. p. 27. El texto clave n:spcclO a 
lu~ p1rn:csos de dcmonati1aL·1lin qllL' ponl'll lin a periodos de g.nh1L·rno autunt;uio e inician la trnnsiciún a la 
dcmul·1ac1a Sl' titula Ir!!mJc_112u_1,.·~ _ _!{~t_f~L~Wh!!-'DJt.!__ ;1u_l.DJÍ_l!!U.!!i por O'DONNEl.L, Ciu1llc1mn. 
Sl'll~llTTER. l'hilippe C'.. y ll'lllTEllb\ll, l.aurancc· (rnmps.). hl. l'"idó,, ll"1eel1111a, España. l 1llJ4, 4v. 
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enfoques más para dejar constancia del manejo que se ha hecho del mismo, las polémicas 

que ha propiciado y por un intento de clarificación. 

En cuanto al PRI cabe mencionar que poco antes de las elecciones presidenciales de 

1988, la población est:~ba irritada por los costos que lmhia tenido que pagar por los ajustes y 

políticas orientadas a sortear la profunda crisis económica que vivía el país. El fracaso del 

proyecto estatista provocó en la élite del PRI, el desplazamiento de un grupo de políticos de 

las altas esferas de iníluencia a los círculos de espera de las cmlmjadas o a los puestos 

menores en comisiones sin facultades 

"Con ol liderazgo do Cuauhlémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Lodo y Rodolfo Gonzálcz 
Guovara, esto grupo vio, on la reacción social que provocaban las medidas do ajuste 
y on ol descontento do algunos cuadros prllstas por la croclonte tecnificación y 
tocnocratlzaclón do ámbitos amplios del podar público, la oportunidad para 
apoderarse dol PRI y de los mecanismos do sucesión, mediante la formación de una 
corriente democrática dentro del partldo".32 

Al surgir la CmTiente Democnítica en el interior del PRI, empezaron las 

discrepancias con las políticas del régimen, al desacuerdo público, el enfrenlamienlo y 

linalmentc la ruptura. 

El conílicto de la Corriente Dcmocrútica con el gobierno, rompió una de las reglas 

"no escritas" del sistema político: cuestionar la autoridad presidencial y sus prerrogativas 

discrccionalcs.3
.1 A partir de entonces, la lucha por democratizar al l'RI no ha concluido y 

coincide con las exigencias por democratizar al pais en lo que se ha dado por llamar la 

"transición hacia la democracia" en i\·léxico. 

l'or su parte, Jaime Sánchez Susarrey no analiza la noción de "transición a la 

democracia", asume implícitamente el concepto. Menciona que después de la elección de 

l '188, da inicio la transición a la democracia. El 6 de julio de 1989, no quedaban más que 

dos posibilidades: transitar a la democracia o, mediante un endurecimiento del 

.i~ i\1 El>INA, Pc11a Luis .• l I01cia el nt1c\'o estado: ~1Cxicu. 1920. tlJCJ..t, l:d. FCI:. ~ll-xico. 1 Q94, p. 262. 
11 l~fl· CAIUUDO, Luis Javier .. L!Jlli.rA!1sici.{l.1u.n~xica11'1. Ed. grijalho, ~11!.\icu. 1'J1JJ. 
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autoritarismo, conservar el sistema político tal cual. El primero ha sido el producto de la 

voluntad y de la acción de los actores políticos: 

"Los papolos más rolovantos han sido dosompeñados por el prosldonte do la 
República y ol Partido Acción Nacional; ol Partido do la Revolución Domocrátlca, por 
su parto, cuando no ha obstaculizado ol proceso, ha permanecido al margen. El 
dosonlaco do osta transición, como su Inicio, depondorá de la habilidad y do la 
voluntad de los mismos actores quo lo dieron lmpulso''.34 

Carlos Arriola analiza el término "transición a la democracia" y expone que 

mientras en los países socialistas, el Estado se definió como uno de clase, con plancación 

centralizada, propiedad colectiva de los medios de producción y sin régimen de partidos, 

México es, como lo establece la Constitución, una República Democrática, Representativa 

y Federal, de ahí que México no requiera para cambiar la vida política y social de una 

revolución política como en la URSS o en Europa del Este: 

"Gracias a osta lógica democrática dol Estado mexicano ha sido poslblo la existencia 
de partidos polltlcos, (el PAN con más do 50 años) do sucesivas reformas olectoralos 
quo han abierto la participación y, sobre todo, la difusión de una cultura plural, 
urbana y moderna en un pals en ol que hace sólo 50 años predominaba el 
analfabotlsmo, el carácter rural y comunitario y donde los ciudadanos eran más 
11 imaglnarios" que roa les". 35 

Hablar de "transición", por lo tanto, tiene un objetivo politico: tratar de invalidar el 

padrón electoral (validado por los dos principales partidos políticos), la jornada electoral y 

posterionnenle los resultados:'<• En esta larca se encuentran reunidas las minorías de 

siempre: los grupos de la izquierda universitaria; el PRD; los rebeldes que han sacrificado 

las demandas concretas de mejoramiento social de los chiapanccos por un objetivo político; 

y algunas ONG's que.: se pretenden imparciales y agrupan a los mismos de siemprc:17 

Mucho mds apegado a la realidad, es hablar de períeccionmnienlo de las 

disposiciones legales y de las prúeticas cleelorales: 

ll si\.;";CllEí' ... Sus•11rcy folllll'., LªJ[!ill'ih:1ún inciL·rrn_. hl. Vuelta, ~1Cxico, l<JIJI, p. 20-1. 
H ,\J~IUOI.,\, l'•11l11s .. "L;1 falscd;1d de la lromstcitln {k111ocr;ltica" poi Aguil;tr (et. al.), en Socil·dnd civil. 
~)_rg•W!ól..ffuucs IH!__g~!_bg_n1_;urn;!!!aks. 'fr1lll5i~.i!i1J a la d.~rn1cral;_H.1 1 Ed. Porrt'ia, l 994, pp. 25-2ü. 
'" lh'specto a la tra11s1ci1.111 en tl·munos 1:1cctorales. \'Case: (;Ó~tEZ. Taglc Silvia., La trn11~¡;.hlD.JJJ~on~ 
11eiJ11:1 mios de _t,.:!.C_l:c_;.tt~n~~Sl! :\1C~ Ed. El Colegio de ~vléx1co. 2·1 cdicu'm, i\.tCxico. 2001 En este texto, In 
autora <t11aliza las recias\' los rcsultndns ckctnralcs dt: 1961 a l'J 1J4. 
17 AH.IUOL,\, Ca1lt~s .. <)p. c11. Jl. 26. 
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"Dentro do esta perspectiva gobierno, partidos polltlcos y ciudadanos estamos 
llamados a dosompoñar un papel positivo y sobre todo, constructivo. Toda 
democracia os porfoctlble poro olio oxlgo ol concurso de los Iros actores 
menclonados 11

• 
38 

Santiago Creel. puntualiza que se ha querido argumentar que lo que vive México no 

es una lrunsición, porque el punto de partida no es una dictadura, como en el caso de 

Espaiia, un régimen mililar como lo fue en Argenlina o un partido de Estado, como fue el 

caso de la antigua URSS: 

"No obstante, me parece quo hacer la comparación de las transiciones por sus 
particularidades, os decir, . por sus : situaciones do coyuntura, es un error 
metodológico, porque cada una de la·s tra'rislclones tiene sus elementos 
distintivos". 39 ' 

No obslante, Cree! encuentra que exisle algo que es esencial a las transiciones y que 

liene que ver con la democracia: 

"Que el punto de partida siempre implica un sistema que tiene problemas con su 
cal/dad democrática, lndependlontomente cuál sea: dictaduras, sistemas do partido 
único o sistemas do partido hegemónico, como os el caso de México. Y que el punto 
do arribo es un sistema democrático, independientemente del régimen que adopto 
oso sistema: presidencialista, sistema parlamentario o inclusive un sistema de 
monarquía constitucional parlamentaria, como el caso cspañol".'40 

En suma, para Santiago Cree! la transición tiene que ver con un 1111e1•0 arreglo 

i11.1·1i11wio11til. ya que. el modelo aclual cslú debililado y en muchos aspeclos agolado: Se 

necesila un arreglo democnitico que cambie las bases de estabilidad política, que estún 

fincadas pr:iclicamcnle en una sola persona. el l'rcsidenlc de la República y que las 

estahlc:zea sobre la pluralidad que vive ivléxico. para que eso mismo, abrazado con una 

nueva inslitueionalidad. pueda senlar las bases de un desarrollo democnítico. 41 

Ahora hien. qué debe lomar en cuenta esla nueva institucionalidad, los siguientes 

tres aspeclos fundamentales: 

1
' lhid. p. 28. 

vi CH.EEI., Sanliago (el. ni) .. "Transición y llllC\'O arn:glo 111s111ucio11al", l'll ¿.('0111111uismo o dcmocrai.:i<t'! l.os 
cm.1tc.:nidns de la trnnsici611 1 Ed. lnstiluto de Estudios 1.k la Rc\'l,Jucitln 1 >cmocrática. tv1éxico, 1997. p. 76. 
-iu lhid. p. 77. Las cursivas son mías 
" (bid. p. 79. 
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1 ". La reconstrucción de la representación nacional. Que se logra por medio de 

elecciones libres y los instrumentos de la democracia directa: plebiscito, referéndum y la 

consulta pública de manera recurrente. 

2". Todo aquello que tenga que ver con un sistema de rendición de cuentas de la 

función pública. Y 

3". La distribución del poder político: el federalismo. 42 

Cree! subraya que los tres aspectos anteriores son ineludibles en la institucionalidad 

que demanda el país. 

En la transición hacia la democracia de 1986 a 1997 se han multiplicado los 

movimientos sociales: urbano-popular, sindical, campesino, estudiantil, ecologista; han 

aumentado los organismos ciudadanos: vecinales, indígenas, de derechos humanos, etc. El 

auge de la presencia ciudadana ya no puede seguir acotado en una perspectiva sectorial, 

comparte cada vez más un horizonte politizado. 

Las elecciones han recobrado interés y se han vuelto más participalivas y crelbles; 

las instituciones se fortalecen; la presidencia ha dejado de ser un poder predominante para 

convertirse en un poder entre poderes; la prensa cuestiona e investiga con agudeza; el 

centralismo se sustituye paulatinamente por una rica diníunica regional. 

Cabe puntualizar que la transición democnítica no sólo significa mm ganancia neta 

del espacio político por los partidos opositores, el proceso también cstit abierto, por 

supuesto, al l'RI que ha promovido las reformas electorales y, por lo tanto. ha tenido y tiene 

un lugar en la transición. Lo demuestran los resultados electorales: el PRI lmbia perdido ya 

en 1992 la gubcrnatura del estado nortc1io de Chuihuahua; posterionncnte, debido 

nuevamente a las campaiias electorales y a su aprendizaje en el nuevo escenario 

democrático, pudo recobrar la plaza con una diferencia de tres puntos sobre el partido que 

seis alias antes se lo había arrebato: el PAN. En todo caso, depende de su 'olfoto' político y 

capacidad de adaptación que tan competente sea para seguir afrontando los retos del 

pluralismo partidista que esta vi1·icndo el país. 

" lhíd. pp. 79-SO y S t. 
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Es en este contexto en donde los partidos políticos desempeñan un papel 

fundamental para encauzar los cambios que la sociedad demanda: 

"Las formas instltucionalos do la roforma política on curso que hoy predominan 
tlcndon a privilegiar el sistema de partidos, ya quo la domocracia reprosontatlva os la 
forma adoptada on los paises donde tlone lugar la transición"." 

En suma, los cimientos del régimen posrcvolucionario se desmoronan y todo parece 

indicar que la fisonomía de México a fines del siglo XX será otra que aún no conoccmos.44 

1.3 La democracia. 

Cabe phmtcar ahora lo que se entiende por tlemocmcia45 -aunque no de manera exhaustiva

ya que la polisemia del concepto permite un empico variado del mismo y puede dar lugar a 

perspectivas incluso contrapuestas. 

H IUNCON, (Jall:mln (iithc1to., rRltl<fo,'i_nolil!..;J~'.Jil_!~~ill!_t CIVtl. Op. cit.. p. 10. 
H ne acuerdo (.'t)fl Luis Ruhio: "E~1á dl' moda alirmar quc t\1éxico se Cl1Clh."11lrn l'll llll proceso de transicilm 
hacia h1 dcmth.:1a1.·ia. Dt.•¡;;puCs tll• wnlas d1.~c:ulas de gohicrnns emanados dc un snln partido, es natural t.¡uc la 
meta pos1hilutul t.kl cambio g1.·111..·1L' C:XJK'clacilln. Pero l.') ht.·cho t.k t.jllL' lh:ga1;1 a darse h1 sustilucit'm de un 
par11do por olio 1.·11 1.·I 1.'u11h1to lcg1..;l;1li\'11o1.·11 la p1csidt!11c1a dL'I pJÍs no implica qw: slihi1;1111cn1c pasemos de 
un s1sll'l11a pnlíllco 110 dL'moc1átil'o " u11;1 <k·mocral·1a 1dí11ca. Es dl'nr. ~1 hll'll la alternancia ent1J1iari;1 
cambios poll'llCJ;1hm:nlL' posill\'OS para L'I desarrollo de un sislL'ma más ahil.·110 y co111pet1ti\'o, ese cambio, por 
sí 111i..,11111, 110 1111plic.11ia qllL' el pai-; 10µ1•11a 111c1eme111a1 o ¡uolimd1i'<1r Ja L'Stahd1dad politica ( ... ).En n~ulida<l. 
la dl•11111l'l<ll'la l''i ( ) l·n111P d1..·l·ia S1.:hu111p1..·1l·1. 1111 modo d1..• toma1 1k1..·1..¡111nl'" l'll la ~1ic1cdad. ¡11.:01ado por tnd;1 
l·la~c.: dl' llll"l'alll'ill\11~ pcrk-1.:tanll'ntl· c...;t;1hknd11'>. ;uk111;1~ d1..· a1..·cp1ad11s y 1l·~pc1<1d11" por los ;1ctu1l'S poli11cos". 
IHJUIO. L111~. "i.rr;111<;1!;111d11 ;i l.1dl'l1HK1>1c1a'!".1..•111l'\l'ita ~e'º" So."!.':'. \1e.\K11.1ulio de PN7. pp. JtJ-47. 
Para l.ui-. Sab/ill, la 1ra11..¡1c1ú111;1111h1l~ll "1..' rl·lk1a l'll u\ :1111h1111 L'll0 l·t111al "'( ;¡..., l·lt·cl·1om·~ dl· JIN7 111an.:a11 un 
11110 de la 1r;i11.,.11 .. ·11·111 d1..·111111..·1.i11ca 1..•11 \k\ll'O \t:i ..... 1ll;i de 111 .... J1..''>\llt;1do" ll';.!l~IJados y dl· :-ius posibles 
s1g111lic;11..·10111..''>, !11" l'tlllllC1t1s lk\'ado .... ;1 c;1h11 l'll 111h11 dl· l'Sl' ;.1f1n d1..•111ost1a1011 qm· l'I país 1..'lll'lllil y;.1 con un 
111ílll'll 11111111.111,·11 l' 111:-.llllh..'Jtlllal cap.1/ dl· _!.!.11ant1/ar ;.1 pll-111tud la~ dl..'ci:-.1011l"" 1..·111lh1d.111Js c.\)ltl·~;id;1s medi;i111c 
el \'01t1. Sol'" l~~ta 1111.1 corn¡111 ... 1a llll'lltll ...,, c1111..¡11kr;111111" l;111ad11.:1ú11 dl' dl•:-.1..·011fi;11va y sospecha que durante 
111ud10 111..•mp(I an1mp;11iú ;i i.i ... l'kn·10111..·" 1111..•\1ca11.1~ .. S..\l.:\ZA){, l.111" 1t·ornd.1.. !_1J_2}_;__sk_~c111n~.r 

~p.IJhJl'!Úll ;1_la_d_l'lllll~};!_C1a 1..•11 ~jl·,'_1.1..·_o, hl. Cal y i.líL'lla. ~k.\ll'll, 1<>1>1>. p. 11. 
'' P;.11a l'I p1111L·sor Tt11Kha1tl· "Con el tl·111111111 1kmoc1ac1;1 :-.e designaba el e-;1,11111 poli11cn l)lll' pr1.~\'akch1 l'll 
Alc11;1s du1;.111IL' l'I <.,\~lo V. 1'1..•111.:k'>, h11ip1dc~. 1 krodotn IJ111b1C-n L'll1ple;.111 d11..·h.1 l''\Pll''ilÚn, ;¡J 1gual que los 
de11ac1n1l'S dl· l.1 rmsma l'llll\t1 A11 .... 1úfa111..·~. l'i ..;1.·utlo frnofontl'. l'l.11tút. :\11 ... 1ú1L'1~'.'>. l'll'. l.a p;1\;1hr.1 
'\k•111m·1,1c1;.i'' dc~1gna l'll pl 11\l'lplo. 1.•I g11h1l.'1110 tkl pul'hlo. Pern. <il opn11l'l li.1 co111111ua1111..•nk !111, pt11it1cos <i los 
té111111111~ "111a11ia" (o n1011a1q11ía) y "ohµa1q111a". lill' ddi111da L'll rdac1ú11 a é~111~. 111:1s ljlll' l'll sí nusma. 
Adenü~. 1n·1h1ú ;11..·l·pc1011es hastanlc d1frll'lllt'~ Sl'!!IÍll l:1s ép<KJS y los pa11ult1'>. ·· TOl1'CllAH.1> •• Je;m 
(l'l.al ). ! IJ~"h_ll_~a -~ll'__l.1\_gh:_it _ _!_p_t)liU~_;i~. Ed. ·1 ccnos, ~lad1 ul. 1:~pali;1, 11'7."i, p. ~o J1J1a 011;1 111vcstig•u:1ün 
l'l'Sult~1ría 111terL·s;1111l· reali.1.a1 1111 ;111fllts1s de lii tll·1m1c1<:1c1a y su rclac1ú11 ;.:ctu;.il .:1111 l'I s1stl'l11<1 lk mercado mi y 
como la pli.lntl·;.111: SC'lltl;\ll'ETEH.. Joscph A .. ~~;ipJ!ill.l.~J!l!J._~l!f_rn!1~1uu y lkn10~·_1a~J_a, Ed. Aguilar. :\ladrid. 
Espaib. l1J.l2. pp. J·D-.H19. UO\\':'.'S. 1\11thony., L1 !<;_i_lfj¡i_~1~_Qn!imi!-·_;_1_lk__l;i dl'1.11oqacja 1 Etl. Aguilar. ~l;1drid, 
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De acuerdo con Mauricc Duvcrgcr, vivimos con una noción irreal de la democracia, 

forjada por los juristas, siguiendo a los filósofos del siglo XVIII: "Gobierno del pueblo por 

el pueblo", "gobierno de la nación por sus representantes", bellas fónnulas para levantar el 

entusiasmo, facilitar los desarrollo oratorios y que en realidad no significan nada: 

"Todo gobierno os oligárquico, ya quo Implica necesariamente el dominio de un 
pequeño númoro sobre la mayoria''.48 

No cabe duda de que en todas las sociedades organizadas hay una nmyoria que no 

tiene ningún poder político y una minoría que si lo tiene. Gaetano Mosca ( 1858-1941) y 

Yilfredo Pareto (1848-1923) habían expuesto que cualquier sociedad independientemente 

de su organización política -poco importa que la clase gobernante sea una oligarquía, una 

plutocracia, o una democracia-, eslá siempre dividida entre los gobernantes y los 

gobernados: 

" ... en toda sociedad, comenzando por las más medlocromonte desarrolladas, hasta 
las más cultas y fuertes, existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la 
de los gobernados. La primera, quo es siempre la menos numerosa, desempeña 
todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas quo a él 
van unidas; mientras quo la segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la 
primera ... ". 47 

La voluntad de un pueblo es anárquica, aspira a hacer todo lo que le place. 

Oscuramente considera al gobierno como un mal necesario, frente a él, su actitud instintiva 

es de oposición. Gobierno y sujeción son inseparables, pero por la misma definición, la 

sujeción es exterior al sujeto. Un pueblo no se sujeta, es sujetado. No se gobierna, lo 

gobiernan: 

"Proclamar la Identidad de gobernantes y gobernados, de los que sometan y son 
sometidos, constituye un admirable medio do justificar la obediencia de los 
segundos respecto a los primeros. Todo esto es puro juego de palabras y 
construcción del esplrltu"." 

España. t973, pp. 63·82. Y llELll, David., ~lodclos de dcmncrnci:!., Ed. Alianza, Madrid. España, l99t, pp. 
t 75-224. 
"' lllJVERGER, ~lauricc., Op. cit., p. ·150. 
u l\lOSCA. Gaclano .. L~!illi~nnlítig Ed. FC'E, ~IC.\lco, t<JR4. p. 106. 
"IHIVER(;EI~. \la111icc., Op. cit.. p. 450. 
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La democracia real es otra cosa, más humilde pero más real. Duvcrgcr expone: se 

dclinc en primer lugar, por la libertad "para el pueblo y para cada porción del pueblo". No 

sólo la libertad de los privilegiados por el nacimiento, la fortuna, la función, la educación: 

sino la libertad real de todos, lo que supone cic110 nivel de vida, cierta instrucción general, 

cierta igualdad social, cierto equilibrio político. Seymour Martín Lipsct en El /10111/Jre 

político (1959). plantea de acuerdo con sus investigaciones, que existe una relación 

signi Jicativa entre la democracia y el desarrollo económico: 

"Cuanto más próspera sea una nación, tanto mayores son las posibilidades do que 
mantendrá una democracia. Desdo Aristóteles hasta el presente los hombres 
argumentaban quo sólo on una sociedad opulenta, en la cual relativamente pocos 
ciudadanos vivieran en un nivel do real pobreza, podrfa hallarse una situación en la 
quo la masa do la población participase Inteligentemente en la polltica y desarrollase 
la autocontlnoncla necesaria para evitar sucumbir a la llamada de demagogos 
Irresponsables. Una sociedad dividida en una gran masa empobrecida y una 
pequeña élite favorecida da lugar, ya sea a una ollgarqula (gobierno dictatorial del 
pequeño estrato superior), o a una !Irania (dictadura do base popular)."49 

De esta forma, es posible lograr una cstabilidml dcmocrútica entre más próspera es 

una nación. lo cual se ve rctlcjmlo en el ingreso per cápiw de la población, en el desarrollo 

de las comunicaciones, la industrialización, la educación y la urbanización. El desarrollo 

sociocconómico contribuye a la legitimidad y eficacia en el mantenimiento del sistema 

político. cuyas decisiones resultan de una deliberación plena y abierta entre sus principales 

rcprcs<.!nlantcs y grupos, la deliberación se concibe como un proceso de fommción de 

opiniones: 

"los participantes no han de tenor Inicialmente opiniones plena o definitivamente 
formadas; so espora quo so entreguen a discusiones significativas, lo cual quiere 
decir quo deben estar listos para modificar opiniones sostenidas con anterioridad a 
la luz do los argumentos do los otros participantes y también como resultado do la 
nueva Información quo so haga accesible en ol transcurso del debate."'º 

Lo deseable "n la democracia es que exista la capacidad para escuchar al otro, para 

que el proceso democrútico logre cierta estabilidml y se sostenga por si mismo, de lo 

contrario, las discusiones se caracterizaran por un "diúlogo de sordos", en donde sólo 

"'LIPSET. Scymom I\1artín., El homhr_~J'lnliticn. Ed. rci, ~v1éxico, 1993, p. JSO. 
\IJ IJll{SC'll;\IAN, 1\lhcrt O., H~1in~a~<_f~_L<tJ.!ll.H!!lfilsl'l1CÍª-a Ed. FCE. ~1Cx1co, l'J 1JI. p. ISX. 
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importa la propia opinión y él otro no es más que un reflejo personal, pero aquí ya 

estaríamos hublnndo de dogmas y no opiniones, un íunbito ajeno a la política. 

Se insiste, todo gobierno es olígí1rquico, pero el origen de los olígarcas y su 

formación, que determina su acción, pueden ser muy diferentes: 

"Hay que reemplazar la fórmula 'Gobierno del pueblo por el pueblo', por esta: 
'gobierno del pueblo por una 'élite' salida del puoblo".'1 

En Méxíco, fue en los ochentas cuando el concepto democracia adquirió una fuerza 

e impulso inusual, tanto en la academia como en el mundo intclcetual y por supuesto en la 

prí1etica y los idearios políticos.~2 Octavio Paz fue uno de los primeros en insistir en dicha 

príleliea: 

"En prlmerlsimo lugar, Paz acortó hace mucho tiempo en anticipar la demanda do 
pluralidad y democracia quo hoy os, por fortuna, ol centro do la vida pública del pals. 
En segundo lugar, acortó en su exigencia de no contemporizar con las 
monstruosidades polltlcas de los paises del socialismo real, ni con sus coartadas 
lntoloctualos. En torcer lugar, acortó en señalarlas rigideces teóricas y .las 
complicidades prácticas de las Izquierdas latinoamericanas con el paradigma 
autoritario socialista y con las diversas ilusiones sangrientas de las vias armadas a 
ta revolución".'' 

A su vez, Enrique Krauzc enfatizaba la necesidad de ver a la democracia como un 

valor en sí mismo, sin adjetivos y subrayaba que no era una panacea pero sí el único 

camino posible para México de la rc.:conciliación nacional: 

'' llll\'EIH;EI{. ~la111icc .. Op. cll. p. ·I:' 1. 

•: S111 c.:mhargo. 110 se puede soslaya1 que P<ihlo l.Jun1o.ih:z Casanova ya había analizado las posibilidades de la 
dcmrn:racia t•n ~kxico 1:011 h;1sL' cn tlos uknlogí;.1s en pugna: "el marxismo y el lihcralismo que hoy eost<Ín en 
el sust1a1n de tod;.1 discusión sobre los problemas internacionales e internos. ( ... ) En México las dos filosolfas 
111;.h opuestas tk nuestro lÍL'lllpo sc1ialan hoy 1111 único y mismn camino: l'I dcsarrollo dc la dcmucrncia y el 
capiiali-;1110. het.:110 ;:1lcntador L'll L'I 1c1rc110 1dnicn y que puede scrvir en la política parn i1hpedir que se libren 
ha1:1l1;1<; lllllL'L"C't<llias". c;O;\;°Zr\l.E'/ .. ('asarll)\'a Pahln .. Lil_~!l:'..Ult)ff_¡~_ÜL~!Lhl~~.!.c~Q... Ediciones Era. ~1éxico. 
JlJh5. p. 1s.i 
'
1 

,\f;t 1IJ.,\I{, Camín lkcto1 .... PL'q11c1i11 1q!IL'SO al g1;.111 lll·ch1111 del mundo". en rcvistil i\'1'.W.\, '.\in. 15>. 
\k.\ICll, :-.L·p1u..·111h1c de !l)t){), p. 7--L l'a111 ~up1..•1;;11 el •Jtrasu del ~1"1L'llla politic11, Cktano Pa1. 1ns1s1í:1 L'n los 70'!-. 
qt1L' 110 h.1hía otra viot que la dc1110.:1a111ac1ún de la \'ida pública. (~/;'. PAZ. Oct;.ivio. lli"!fil!!Jilanutipkc!, 
.loaquin \1on1.1, ~1L:XJCO, llJ71J. 1-:11 c~t1..· IL'.xto, 01.:lano Pi.!/ 1..·11111pa1a L'i sist1..•111;1 ¡mlitico mcxú:;:um con l'I 
sn\IL;t11.:o. l'a1a Pa1.. dch1do a que l.t 1dL·t1logia Jrn:ga un papL·I cc1111.il 10.111101..·n L'i pa1tido r.:01110 L'll el E:-.tJdo, el 
comunismo so\·1l·11co no pucdc 11..•fn1m<11sc. mientras quc 1..•11 ~kx1co ;:1! no descmpeliar un p<ipcl clave la 
11k·11logL.1, l'I ~m101i1Jris1110 ~í JlllL'dl' fl•limn<irst.• ;1 llavl-s dt.• 1:1 dL•mm:1a111ac11l1t. lk ;1cut.·rdo con Paz, el 
cap1tal1snu1 ct111 dc111ocracia L's un ~1s1L·111;1 mucho mcntis 11p1C'sl\ 11 qt1L' 1.·I ~1-;11..·ma l'.1111mnista tornlit;u io. 
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"Roconocer las derrotas oloctorales no os sinónimo do ontregar sin más ol podar, 
sino do cedorlo a quien democrátlcamonte lo corresj?ondo. (Lo cual para el PRI 
equivaldría, on la mayorla do los casos, a consorvarlo.)"" 

Y Cario~ J>crcyra elaboraba un argumento sofisticado que incluía tanto la 

democracia como la vía elccloral y que dirigió al heterogéneo archipiélago de la izquierda 

mexicana: 

"En sus artículos de finales do los años sotontas y principios de los ochentas 
aparocen nuovas preocupaciones quo rompen con ol bolchevismo. En ellos 
cuostlonaba la Idea dol partido do vanguardia, criticaba ablortamento al socialismo 
roal, revaloraba el principio de la democracia y las roformas y flnalmonto, ponla on 
duda el carácter socialista de las rovoluclones en el torear mundo. Hay que subrayar 
quo osos avancos no fueron linoalos. ( ... ) Como qulora quo soa, es Indiscutible quo 
Carlos Peroyra, junto con otros, abrió una nuova perspoctlva para la Izquierda. Sin 
embargo, su visión apenas tuvo una Influencia limitada antro las principales 
corrientes de la Izquierda sociallsla".55 

Lo que se estú viviendo en México es un pasaje dcmocnítico, sin embargo, la 

democracia sólo resuelve un problema de carúcter histórico: posibilitar la convivencia. 

política en una sociedad compleja y plurnl. La democracia no ofrece soluciones automáticas 

o prefabricadas a los grandes problemas y con tlictos del país: 

"La democracia es, nada más, ol mejor método para acarearse a ollos, para 
evaluarlos, discutirlos abiertamente e incluir visiones e Intereses en las soluciones." 

1.4 El origen de los partidos políticos y su organización. 

Hislóricmnenlc, los partidos nacen cuando las masas populares han comenzado a entrar 

realmente en la vida política, es decir, cuando han formado el marco necesario que les 

pcnnite reclutar en sí mismas a sus propias élites. 

~ 4 h'..H.AlJZE, l:nriqut.: .. J~!!Ll!JW dc111ocracia sin :filig!illll.t Ed. Joaquín ivtmtii'lPlancta, México, 1986. p. 14. 
ss S1\NCllEZ. Susani:y Ja1111c .• l~J)chat_g_f!!li!igL~J.Dl.t.:.l~1;1!mlg1_1_!\l__éxic(!,¡ Ed. grijalbu, i\léxico. ICJ'J3, p. 79. 
Respecto a la IC\'¡1Joraciú11 de la democracia por p<trtc dt..• Carlos Pcrcyrn consu(l;ir: l,EH.EYRA, Carlos., 
Sohrcif!...U~'l!lli._CJ_¡1fja 1 J:d. ('al y arena. México, 1 <JIJO. 
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Un régimen sin partidos es, necesariamente un régimen conservador. Es por ello que 

los partidos son siempre más desarrollados en la izquierda que en la dcreclm, porque son 

siempre más necesarios en la izquierda que en la dercclrn. 57 Suprimirlos sería, para la 

derecha, un medio admirable de paralizar a la izquierda. 

Es importante puntualizar que la organización de los partidos no está de acuerdo con 

la ortodoxia democrútica: 

"Su estructura lntorlor os esencialmente autocrática y oligárquica, los jefes no son 
realmonto designados por los miembros, a posar do las apariencias, sino cooptados 
o nombrados por ol contra; tlonden a formar una claso dirigonto, aislada do los 
mllltantos, una casta cerrada más o menos sobro si misma. En la modida en que son 
olegidos, la oligarquia del partido se amplia, poro no so convierto en democracia: 
porquo la hacon los miembros, que son una maria on relación con los quo dan sus 
votos al partido en las elecciones gonerales".51 

Robert Michels ya había anunciado la Ley de Hierro de la Oligarquía, en donde la 

camarilla se organiza de tal fomrn que pueda conservar sus privilegios y salir beneficiada 

una y otra vez: 

"los partidos politices, los sindicatos y otras organizacionos de . masas están 
gobernados invariablemente por ollgarquias en gran parto al servicio de si mismas y 
autoporpotuadoras, que desafian las tentativas de control o ·participación 
domocráticas".59 

A parlir de 1977 en México se promueve la apertura de un espacio institucional para 

el desarrollo de los partidos políticos: el partido de mayor tradición democrática y electoral, 

Acción Nacional, ampliaba sus posibilidades; por su parte, el vasto archipiélago de la 

izquierda, implantado en los movimientos sociales, encontró un cauce legal para 

~'' BECEIU{,\ R1ca1do, SAL:\ZAH. Pedro v \\'O:XUE:\'HEH..G José., La mccilnica del camhio polilico 
{!'.'.kcfl~!~elhJ!H!1J~!c._1~ yJg.!l_~r!1.F~5J. Op. cit. p. 7Í. 
"t>ll\'EIHa:n. \lauri«· .. Op. cit.. p. 452. 
~~ lhid. p .. i.is. 
(•i lllltS<"ll:\L\'.". :\lh1..·11 O .. Op. nt., p. 70. H11 p;ilabr;.1~ del propio l\tichcls; "•t medida que los jefes se 
tksv111rula11 d1.• la 11tasa .. apat1.·cc.(c11 ellos} una 11..•rnknn<i a ;.11slarsc, a L'Slablcccr una especie de baluarte, y 
rmk;tr<;l' t.:nmn t.:on 1111 11111ro, dc11t1u del t.:u.il súlo puL·dcn L'nlrar quienes participan de su prnpi::1 furnm de 
pensar. En lugar de pL·r1111tir que sus succ~tH"L'S ~l'í.111 dL·-.1g11¡1dos por clcccuín dL· la masa, los lideres lrnccn 
Cllillllo 1.·~t•i ;1 su •1ka111.:c pi1r;1 L'kg11los por sí lllblll<h ~ por !ll.'11¡11 lodos los clazos lk sus p10¡>1<1s li1;1s, directa 
o 111d11cl.'.'ta111enlL'. poi L'I c_1c1c1.:10 dl' su prop1<1 \'o\1111tad". ~llCllELS. Rnhcrt., L~_PJ.lllli~!!~VQ_liticos: un 
~H!~Uit~(_)~J.n.l1)g1~ .. lk:_Ja_1!__J~r_ttk!K!ilS nltg/1tt}l_l!i:-'il~~l1,.· la tl~'l!lt!l'f;tt.:lj.l_llJ~~'!F~. T. l. Ed. 1\morrortu. ílucnos 
Aires, Arg.L'llllll•l. J 1><11), p. l·l2. 
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expresarse, difundirse y crecer; y el predominante PRI tendría que cambiar, :uustarsc y 

reconocer el emergente pluralismo como un dato includihlc de la nueva realidad.''º 

De esta forma, el régimen político mexicano logró resolver el dilcn111 histórico entre 

estabilidad política y transmisión pacifica del poder, contó para ello, como pieza 

fundamental con el PRI, el disciio mismo del partido implicaba algo mucho más 

importante, una organización que, si bien no representaba a toda la sociedad (en un 

principio, los 'contrarrevolucionarios' o 'reaccionarios' quedaban excluidos), pretendía 

hacerlo, pues la abarcaba casi toda según Enrique Gonzúlez Pedrero: 

"Y tenla en consocuoncla un efecto claro e Importante como frente agtutlnador de 
todas las tendencias polltlcas".61 

De 1929 y hasta 1968 se abre un largo arco centralizador (con importantes cambios 

y íascs intcnnedias) en donde el espacio nuclear, estatal y el de negociación social lo 

constituyen las fuer1.as y la ideología de la Rc\'Olueión mexicana, a cuyos flancos 

solamente alcanzaron a emerger opciones testimoniales; luego de 1968 vendrían casi diez 

mios de crisis política y crisis de representación. en la cual la vida partidista y ckctornl se 

enajena, no se corresponde con la realidad social y política: 

"Fuera do la gran coalición gobernante, no existo un grupo, una organización que 
puede ofrocor alternativas conocidas nacionalmonto, quo pueda competir 
oloctoralmonto con credibilidad, quo pueda convocar más allá de los márgenes 
sindicales, gremiales o localos, un polo diferente que se proponga gobernar ... sin 
osa condición es imposible siquiera pensar en un pais democrático ... sin osa 
condición es factible suponer un divorcio mayor -de imprevisibles consocuonclas· 
entro el Estado y la sociedad".62 

1oo1 Por su parll.' Rndrigul'I: t\rau_io y Fn11ámlc1 Chrisllicb Sl.'1iala1r ··para l 'J7h la oposición partidi ... 1;1, sal\'o en 
¡,;1c-r1os sentidos la del P1\S. L'la 111;Í'i fü:tic1a q1u .. · fl.•al. lle ahi qm.· l.i <thstL'llL'iún l.'lcctor;1l 110 st'ilo si!!111lica1a 
ap;.1tía sino dcsc1L-dito l.'kctnrJ.1 y s1 Sl' dl'st..••1h<1 qm.· t..•sa ah . ..il.'111:1ú11 dis11111111ycrn l.'11 tl•11111110-; IL'itll.'s y 110 

t11L'd1a11k 111étmlns de alq111111hla, h:1hia 4t1l' facilitar y si t:ra lll'ü'~a1111 :1u~pK1ar. 11ue\';.1s y d1vc1sa-. nJKloncs 
clcctor;1ks sin ponl'r cn ril·sµo l'I p1l·do1111nio pnista 111. por l'lldl'. las 111st1111c1011es funtlaml'ntalcs dt.."I poder y 
lk la permanencia dd tl;gimt:n. Esto ful'. t..'11 ~intc!.is. la 1t:li.11111a pnlit1ca lt1pL't:por111lis1~1. ;rnn4UL' sus 1a1011L'S 

rueron 110 sülo é!.las". FEU.:\,.\:\l>EZ. Cl111~1lleh Paul111J ~ ROllH.Í<;tJJ·:z. A1~1u.1u Octano., Op. cit. pp. t). 

111. 
"

1 
( '11•1 de ~IEDINA. l\:i1a l.111~ .. n·~L'l_<u,:1 .. !l.U.L'~~·:sJa~h.:i~~1_é_\l_\.'tl,. l 1)21!:l~Jl).t, ( >p Cll. p. J02. 

"~ (/r PEH.EYl~A. Carlns .. ~t~!n-~J1.~lL~!!!!l_q.:!1,,'E1. hl. L1\ :- .:111:11;1. \k\1c11. l'JIJO 
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!;inalmcnlc, desde 1977 se construye un sistema de partidos nacionales abierto, con 

organizaciones más sólidas y que en su desarrollo e interacción han creado un régimen 

político distinto. 

1.5 El sistema de partidos y la dimensión electoral. 

Para Imbiar sobre los sistemas de purlidos, dejemos que Duvergcr nos ilustre: Salvo en los 

Estados con partido único, varios partidos coexisten en un mismo país, las formas y las 

modalidades de csln coexistencia definen el "sistema de partidos" del país considcrado.''3 

Los sistemas de partidos son el resultado de factores numerosos y complejos, unos 

propios a cada país y otros generales: 

-Entre los primeros, podemos citar a Ja tradición y la historia, a la estructura 

económica y social, a las creencias religiosas, la composición étnica, las rivalidades 

nacionales, ele. 

-Entre los factores generales, el régimen electoral es el más importante. 

Es cuanto al sistema elcctoral,M se ha estudiado su iníluencia en ciertos aspectos de 

la estructura de los pm1idos: incluso en este terreno, constituye un elemento del sistema de 

partidos, ya que la fonna de escrutinio orienta en el mismo sentido a las estructuras de 

todos los parl idos de un país. 

''
1 l>l '\'EIU;EH.. ~lamin· .. <>p. l'll. p. 231. 

"1lk acuc1tlo con Hnhh111: .. S1..·glm h1 11:ori;1 dL'nmcdtkJ del pl·n~am1c111u italiano. tndo sistema electoral en el 
m.11cn de un "ilSh:ma d1..'llllh.:1.1111..·n llh1..·r<1I. tiene cuatro rum.·1011cs o tirn.:s hásicos: 1. Garantizar la c:lccción lihrc 
y \"tl(t111!.111a de los pohcrn;1111t.·s p111 los gobernados (busc•mdo ckcc1011cs compctili\'as y dcmm:ráticas), 2. 
P1011un-c1 y ca11al11ar una •11nph:1 p:uticipacitin pnlit1ca de 1;1 sucu:dad por los 1111:dios clcctornles, 3. Asegurar 
la 1cprt.'Sl'llt:1c1ún 1cal dc J;¡ !->lKlt..'dnd en los órganos dcl Estado (1c:-.pt..•1andn los pnndp1os de hhcrtad, igunhlad 
y pluralid;1dl. ~l. Lt..•g.111111;.11 p111it1c;1111c11tc ;i los gohcnrndos p111 lllt..'liit1'i clt:ctorall's ... BOUBIO. Norbcrlo, 
~IATTEt:ccJ. ¡..;¡l·ola y l'AS()lllNO. Ci1anfranco., l?1_\;'C_lt!t1•11!t1 ~IL· po_liJ_ll'iJ, 2 Vo\s .. Ed. Siglo XXI. :vtéxicn. 
11l91 
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La acción del sistema electoral es preponderante sobre el número, la dimensión, las 

alianzas y la representación. A la inversa, el sistema de partidos desempeña un papel capital 

en el régimen electoral: el dualismo favorece la adopción de un escrutinio mayoritario de 

una vuelta; la existencia de partidos con estructura de ll11111/ separa de este sistema; la 

tendencia natural a las alianzas se opone a la representación proporcional, etc.: 

"En definitiva, sistema do partidos y sistema etoctoral son dos realidades 
lndlsolublemento ligadas, a voces Incluso difícllos do separar modlanto ol análisis; la 
exactitud mayor o menor do la roprosentaclón politlca, por ejemplo, dependo del 
sistema electoral y del sistema do partidos, considerados como elementos de un 
mismo complejo, raramonto alslables uno dol otro".•5 

En los setent;i Daniel Cosía Villegas sc1ialaha que la eslahilidad de México y su 

progreso económico no eran consecuencia ni de una dictadura ni tampoco de una 

democracia de lipa occidental -debido a que la independencia de los poderes legislativo y 

judicial respecto del ejecutivo es mucho menor que en una venh1dera democracia-, sino que 

las dos piezas claves que caracterizaban al sistema político mexicano eran: un poder 

ejecutivo con facullades de una amplitud excepcional y un partido político oficial 

predominante,'''' que se convertiría en el bastión del prcsidcncialismo.1
'
7 

1.6 El régimen autoritario. 

Debido a las earactcristic¡1s del sistema político mexicano. Cosio Villcgas lo describió 

como una denmcracia impura o s11i-ge11eris. otros lo denominaron una democracia 

111cxica1111 o en todo caso una democracia pcrfcctihlc. sin embargo, debido a la realidad 

política nacion:d que se vivía surgió una pregunta: ¿se podía usar la palabra democracia 

para nombrar al régimen mexicano'! Y la respuesta fue que no. 

''~ lhid. p. 2.\2 
":cos10. VlllL·gas l>•1111l'I.. El sistc11EL1!!21i.!ico lll~!fillill... Ed. J ~lorti1:. :\lé-xico, 1995, p. 21. 
" l~n crn111to al p1L'do1111111n del poder t.'jl'Cllll\'O en c:l gnh1i:mo consult;u: CARPIZO. Jorge., fü 
¡~u;sid~~i;Jl_L"'-~ll' .. l__!!l_t;_~!._qH)1_1 1 Ed. Siglo XXI, Mé:\1cn. 197S. Fn 1.:I hbiu dL· C•np1/n em.·ontranms las facultades 
que el presidente JHl~L·r..· denvadas tanto dr..· hi co11st1tuc1ún. dl' la lr..·y y l'I s1stl'l11;1 político. así como la llmna en 
que Sl' orga111/il el p1L·sidL·11c1alis1110 en l'I país, los limites t¡lll..' lll'lll' y los crnuwlcs l)lll' l'I lcg1sh1ti\'o debe 
c.•_1c1ccr con el ohjelo dr..· log1;ir un cqui11h110 de prnkll'S 1.11yL·11111111.11:011st1tuc1ún lo l'Sl~1hlccc. 
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A partir de entonces, la categoría de Autoritarismo68 íue la que mejor se adaptaba al 

sistema politico mexicano, ya que, ni se trataba de un totalitarismo ni de una democracia en 

formación, este concepto le permitió ver a México las barreras que existían al pluralismo -

aunque todavía existiera un íucrtc apoyo al régimen-, es decir, la centralización politica, la 

desmovilización social y la subordinación por parte de los medios de comunicación no 

tenían nada que ver con un régimen democrútico. 

Cabe señalar que el Partido Revolucionario Institucional entendió desde un inicio 

que su existencia se inscribiría en el juego de las elecciones. No era propiamente un partido 

único como se puede apreciar en el texto de Luis Javier Garrido El Partido de la 

Rcvol11ció11 illstifllcio11ali=cula"9
. Mús aún, el Partido Comunista Mexicano (PCM) se íundó 

mucho antes que el PRI, aunque el Estado se negó a concederle el registro para participar 

en las elecciones: 

"El PCM, fundado en 1919, era el partido más antiguo de México, poro por muchos 
años vio limitadas sus posibilidades de participar oloctoralmento debido a la 
negativa del Estado do otorgarlo el registro, y tuvo que mantenerse práctlcamonto on 
la clandosllnldad".'º 

Sin embargo, la aparición pública del PCM en 1979 así como la del Partido 

Socialista de los Trabajadores (PST), fue sin duda un avance dcmoerútico logrado por las 

íucr.rns de izquierda a través de años de lucha, a pesar de que no todas las organizaciones 

lograron participar clcctoralmcntc. 71 

M Scglnt el pohtúlogo csp;1i1ol Ju;111 J. L11ti', el autmllart<tmn es 1111: "sistema político con pluralismo limitado y 
no rcspnnsahlL·. ~111 una uh:oloµia 111ic1al clJl1111>1d>i pero con 'mentalidades' cspl•citic1:1s. sin 1110\'ilización 
cxtcnsi\'<t o intL'llSl\'<I, cxcq,to en i:1t.•nos periodo<; dt.• su dt.•sarrollo y en la que el líder u ocasionalmente, un 
pcqw:i'lo grupo el prn.kr dc11t10 de límill·s for111;1h:s poco definidos pero. de hecho. bastante predecibles". 
SIL\':\, l lcr1og \Urqlll'/. J'.L~1J1t1g11~!-.r~·gj111cJ! _y_J•1 Jr_aJ1o.;icic'm ffi-hl~:xico. Ed. Planela/Jnaquin Mortiz, 
:\léxico. JIJ<N. p. ~2. 
,,.,Para Garrulo: .. los Ji<lrtuloo.; polit11..:11!'> 4ut• han L'.\Jslldo l'll M~xicn a lo largo de 111ás di: 111ct.lin siglo, ninguno 
dt..• ellos h;1 co11s111uido L'll 1t•;ilid.1d una \"l'rdadcra altt..•t11al1\·a. no si'ilo por hahcr carc1.·ido de un proyecto 
nacional sulic11.·ntc111t·n11.· \.'l;uo y 1.."nm·11Kc111t.'. ~1110 t:imh1~11 por su debilidad nrg.o.1111z~11:1nnal y su reducida 
mcmhr1.·sia. 1:11 el plano cb.:t11r;.1I. h;i..t;.1 sc1fala1 qut..• Ja m;ís import;mh..· for111;1l.'1ú11 política de oposición, el 
P 1\N, desde :-.11 cons11tuc1ú11 h:.i ... 1;1 hal.'.t.' pot..·o. 110 111\ {1 m;is ljUC 129 dip111ados fcdt..•rah:s electos conlra 2 327 
del "Pallidn dt.• la Rc\'ol11i.:1ú11 ... y 110 con:-.q1uH·1 ni."1-; quc 40 prt.•suknc1;1" m1m1cipalcs cnntrn más de 27 mil 
oh1cn1das por cl J1;11t1do" ("f1. c; .. \H.H.11><>. l.ut:-. J.1,·1n .. l_~_ij~tt_t1~l!L!I!-·~ J;.i_ l{c\:(1lt1c11ln.lust1BL..;:!!1nalizadib Ed. 
Siglo XXI. ~1C.:·x1cn. ftJS7, pp. IJ-14 
111 

GÚi\I EZ. Ta gil· Sll\'1a. "l.os partido-;, la~ ckci.:1011t.·°' y l•t cns1s". en l~n11.1CLJ.U.h~rmt.~. ~!1.hr_i; Ja dcmncrnc.1~ 
~h:xicv_l.'1~~~. l'ahln Cinn1;·11t..-1 C•1-;a110\"a y Jo1gc (';ukna Rn.1 (C'omds.), hl. Siglo XXI. ~1éx1co, J9SS, p. 218. 
"lhid. 
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1.7 El partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Giovm111i Sartori encontró en su colección de sistemas partidistas una especie de régimen 

sin lucha electoral efectiva que no se adecuaba con el modelo soviético de partido único y 

que denominó sistema de partido hegemónico, decia: 

"En el sistema de partido hegemónico existen varios partidos reconocidos y 
legalizados que concurran a las elecciones y consigan puestos. Pero la 
preponderancia del partido hegemónico os absoluta e incontestable: él sólo controla 
todo el poder y los demás tienen aquellas parcelas que el quiera cederles; no hay en 
realidad competencia porque no hay poslbilidad do que ninguno do los partidos 
secundarios arrebato el podar al partido hegemónico. Asimismo, no existe ninguna 
sanción efectiva que obligue al partido hegemónico a "responder"; cualquiera que 
sea su polltica, el dominio del partido hegemónico no puede sor puesto a 
dlscuslón".72 

En PRI se constituia, entonces. como un partido hegemónico, cabe puntualizar que 

dicha noción no era peyorativa, ya que hasta los 80's contó con el apoyo institucional y 

social: 

" ... ora hegemónico porque poseia un control centralizado de las instituciones del 
Estado, pero sobro todo porque gobernaba también <<el mundo de las Ideas y las 
costumbres>>, porque su gobierno contaba con amplias bases de consenso, do 
aceptación consciente en el cuerpo de la sociedad mexicana".73 

Por su parte, para Duverger "el ejemplo esencial de un régimen de partido muy 

do111inan1e" es el me.xicano, al que sitúa como "inter111ediario" entre los regímenes de 

partido do111inanle, como las de111ocracias de tipo occidental, y los de partido único, en 

donde el partido dominante no licne frente a él mús que a 111inúsculos grupos "que 

desc111peiian solamente un mi de figuración para dar la ilusión de la pluralidad"; esa 

"posición fucrtc111ente do111inante" la justi fic:1 el profesor francés al no \'er en México "una 

fuer/a polític:1" que pudiese "forzar al l'RI a evolucionar"," lo que evidentemente 

mmlilicaria de manera sustancial el sistema político mexicano. 

SARTOIU. Guwanni., Partidos y s1stl'111as d_g__nanidos: marco Jb1IJ!..J.!!1 amilisis. Ed. Alianza. Madrid, 
Espa1ia. t 'J92, p. 275-287. 
"tn:cEIUlA Ric:mlo. SALAZ,\ll Pedro y \\'ONl>ENllERG José .• Op. ,·i1. p. t6. 
'' c;,\tUUllO, Luis Ja\"icr .. Op. cil. p. 16. 
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En este orden de ideas, Oclavio Rodríguez Arauja seiiala que el sistema de partidos 

en México sería formalmente un sistema pluripartidisla de partido dominante, denominado 

euíemíslicamcnle "mayoritario", contra el que se enfrentan otros partidos muy menores 

cuantitativamente hablando. 7 ~ Y Juan Molinar Horcasilas en El 1ie111po de la legilimidad 

(Eleccio11es, m110riwris1110 y democracia en México), destaca que el régimen mexicano ha 

mostrado su capacidad para operar un sistema de elecciones no competidas pero 

formalmente multiparlidisla e ininterrumpido."' 

1.8 Los cambios en el sistema político y la crisis del PRI. 

A principios de los ochentas, el sistema político empczó a experimentar cambios debido a 

que la tecnocracia 77 empezó a ocupar los puestos públicos. Los políticos tradicionales del 

PRI que se asumían nacionalistas y posrevolucionarios se percataron de que sus 

oportunidades para acceder al poder disminuyeron: 

"Con (la tecnocracia) en el poder, especialmente a partir do 1982, uno de los pilares 
del antiguo régimen - el Partido Revolucionario Institucional· fue afectado de manera 
sustantiva, al igual que el corporativismo en las organizaciones de trabajadores 
subordinadas a este partido. Por lo mismo los políticos del PRI tradicional, del PRI 
que se reclamaba nacionalista revolucionarlo, vieron disminuir sus probabilidades 
para acceder a los centros de decisión fundamental o habrlan de subordinarse a los 
tecnócratas (cuyo origen no se encuentra precisamente en las filas activas 
partidarias) para esperar tiempos favorables o mejores posiciones desde las cuales 
pudieran Influir"." 

l'a1a conocer más dl.·tall<1da111L'llll' como el s1stc111•1 di: pnrtulns y las clcCL'lllllL'!- L'll ~k.xlL'o han ... 1du 
dL•h.:rminados }' controlados dL'.'idL' l'I prnk·r 111sl1tl11do. por lll lllL'llns tk·sdc 1911 ha."'ª l 1J.'ih. co11 ... 1iltar 
FEHNANl>EZ. Ch11stlich l';rnl111a y IH>l>HÍ<;t!EZ. Ar;111.10 (kt;1\·111 .. Op. cit. pp. 1 ~-.\7. 
7
" ~101.INAI{. llorcasitas Juan Franci.;;l'o .. W._!icr11p!_l~~k __ l;.1_._J~:gi1.1ml_!_l;!<l~U~lcc¡;_~!l!l:'.~...__ill!!Q!l!<1_r_is_n_1~1-Y 

Ú.~!.U'!.l:'li.!~ª-~·~~lS:\J~'__tJJ~ Ed l'.I Cokgiu dL· \k~icn. \1..:.\1co, 19'JJ. p. JO. lk:-.pccto ;1 la traycctn11a de los 
partido!'> polí111:os como L'I l'RI. l'AS. l'l>\I, P1\R~1. PPS, PST. P\1T, Pst:\t y l'I PRT; ª"¡ L'omo las 
L'iL'CCltlllL'S en 7\IL•.\ll.'u d1..• 11U1--l ;1 l'>S:', n.·,·isar: FEU.;\;A;\;l>EZ. l'h11-.thch Pa11lt1w y IU>J>J{Í(;tTEZ. Araujo 
(kl;.fflll., ()p. Cll. pp. Jol5-21J 
n Tl'l'ltOl'nll'iól~ sisll.·ma teúnco dl.' ~nhll'l"llO y de gestiún de 1111 Estado h;,1s;;ulo en prindpios d1..•tcrm111;ulos 
p1,r ci1..•ntilicns y tl·L·nicos p1oll·s11111aks. y ;1dmi111stradn tamh1..:n p11r Cs1t1s. "Tccnocraci;1", H11c1<·lo¡1cdia 
:\/1crosr~fr /:'11cart11 1)1) l 'J9.~· l 91JX ~llL'I osnft Coqmra11n11. ResL·n·ados iodos los derechos. 
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Los sucesos políticos que van del enfrentamiento entre Cuauhtémoc Címlcnas y el 

gobierno de Miguel de la Madrid el 30 de agosto de 1985, hasta la declaratoria de 

presidente electo de Carlos Salinas de Gortari el 1 O de septiembre de 1988, merecen una 

rellcxión porque son síntomas de los cambios en el sistema político que ésta vigente desde 

la transformación del Partido de la Revolución t-.foxicana (PRM) en Partido Revolucionario 

Institucional (PRl) en 1946. 7'' 

Vurias son las señales que anuncian la crisis del PRI: 

a) La crisis económica que ha sido interpretada por la mayoría de los mexicanos 

como el resultado de los errores de los tres últimos gobiernos del PRI. 

h) La división interna del PRI que se debe a las divergencias de algunos de sus 

militantes en cuanto a los procedimientos seguidos por sus dirigentes para escoger el 

candidato a la Presidencia de la República. 

e) Después de la jornada electoral, los resultados ínclican que la sociedad optó por el 

abstencionismo y que el PRI obtuvo la mayor derrota de su historia. El PAN moviliza a las 

clases medias de las grandes ciudades del centro y el norte de la República. El Frente 

Cardcnista atrae a las poblaciones de las regiones donde el presidente Cúrclcnas dejó huella 

y en el sur del país, ademús de las clases populares del Distrito Federal. 

el) El dia de lt1s elecciones, los resultados preliminares fueron una gran sorpresa, 

pero en mayor medida para el gobierno y el PRI, que tuvieron que suspender la 

comunicación temprana de los resultados y declarar candidato triunfador a Carlos Salinas 

de Gortari sin sustento infonnativo. 80 

7
" IHll>H.ÍC;t!EZ. Araujo Ocla\'io., "Crisis del régirm.•n polit1cu, crisis del PRJ" p 51, en Po11.lli_l!_l-"~p_i11íticos y 

procc__,'i!.~...J.:lc,,-~!!.!!ªIL'b__~LJ\L~~tc_l_~ Sll{\'ENT. C¡¡rlos (coord.) .. Ed \t1gucl AngL·I Pornia. h1cull•ul de Ciencias 
~~~iliticas y So1.:1•1ks. \l~x11.:o, 2.002. p .. s 1. . . . . . , 

Por su paTIL' Pcdto l.opcz llrn1 m1+.1h1.a 1..·I c.1cn:1i.:10 del pmkr cu los SCM.'111US de Luis h.·hc\ 1..·n1a. JosL' 1.opcz 
Portillo y ~llgud dt.• la (\tad11d signado por un lt.·1110 agnta1111t.•nto dt.• la L'ÍIClt.'111.·ia dt.'1 s1stl.'rna polilu.:o que se ha 
su~1en1ad11 en do-. factort.•s dd ptllkr estatal. la prc~idl'm:ia dt.• la Rc:púhlica y el parlldo dt.• Fslado. ({r 
1.0PEZ. l>iaz Pedrll., 1 ;.1 i;i1si.~_~lcl si1'11,.~UI~U~llilli9!.Jn~·~j_t.;,i111.!2, Ed. Fontamarn, \1t.~.x1co, 19X1J. 
Ko (/r. AltREIH>~J>O. R. l'ahln .. ~~~-L~~·-¡;~1_l!ú_.~·L2_1_...i1:111a ... l.~~!111umi;..•_11.·_i_<i11 y __ l'_l_1.·q·J1!11t.•_;-;: t.'11 _),2~ Ed. 
l '111H·rs1dad dt.• C iuadala1ara. \ll·x1co, l 1J 1JO 
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e) El PRI se valió de su poder y subterfugios legales para lograr un resultado 

satisfactorio para su causa.K 1 

Los resultados electorales indican que la sociedad está molesta con el PRI, que optó 

en gran parte por el abstencionismo; que el PRI tuyo la mayor derrota de su historia; que el 

cardcnismo arrastró a las clases populares y a los capitalinos; que el PAN mantuvo su 

clientela de clases medias en la grandes ciudades y que el PRI tuvo que hacer uso de su 

poder y su posición mayoritaria en los organismos electorales para lograr un resultado 

satisfactorio. 

1.9 El sistema político después de la jornada electoral de 1988. 

El proceso electoral reflejó que en México prevalecen tres grandes fuem1s partidarias.82 En 

estricto orden alfabético, el Frente Democrático Nacional (FON) cardcnistn, el Partido 

Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRl). No se puede pasar 

por alto, sin embargo, que en el interior de cmla una de esos pai1iclos existen divisiones 

internas, producto de posiciones ideológicas radicales que matizan su consolidación y 

asentamiento en el ámbito público. 

En el caso del FDN, lo mús probable es <JUC desaparezca con la misma rapidez con 

que se creó. de hecho no constituye un partido, sino una alianza de partidos que tienen 

origenes, posiciones e idcologias no sólo distintas sino antagónicas y quizús irreductibles. 

Uno de los problemas del Frente consiste en que se le confunde con el carclcnismo~3 que 

"' CONZALEZ. Ciraf fa1t11L' (comp.).. "La 1..·11~1" (kl <;1';1t·111a" en L!i_J;.lccciom:s de 1988 y la crisis del 
~~Ji;rn_;_1_¡1_<.!lil!!-"t1 1 Fd. !)1¡111a. \kxin1. J'JS''.pp IJS-1-L-:; y 1-P-153 
~~ Sm c111h;11µ0. p.ua 1111<.;i:hman lo 1tll'a/ p;111.1 1..•I limi.:1ona11111..•nto de una sociedad d1..•111oc1'1tica es que se 
mga111i:1..· en do<; ,µ111po-; d;111.1mc1111..· d!li.·r1.·11c1;1do~ 1.'lllfc '.'>Í: ··.. ILI cstah11id;:11I tmsm;i y d funcionamiento 
ad1.·cu1.1do de 1111.1 ..,,11,,.·1L'll.id dL'lllth.·r.üll'a dL'PL'lllk dL· l¡111 .. • .. us cmda<lanns SL' organicen L'll unos poco1i grupos 
1111port•111IL'S (11!~·;1l111L'llll' dos). dcli111do..; lk 111.i11c1a 1.:la1.1. que su~1cng1.111 np111io11cs tlifc1c111cs en custioncs 
CL'lllrak·s de politll.:a .. lllU.SC'll~L\:'\, AlhL'lt O .. Op . ..:1t. pp. 11-10. 
~• ( ·11a11htL;111oc l '.:iuiL·11;1s L'S h110 1k·I !!L'IH.'Jod 1 .i;•;110 Cj!lk·nas qu1L'll pcr111a11L"CL' corno punto dl.' rcfrrcncia 
llil'11li'i~1c11 L'll L'I ... 1~IL'1t1;1 p11lillL'l1 y L'll la h1s1t111a 1mHk111a dL·I p;1is. Por otra pa1tc. fllL' u1111 de los integrantes 
L·lan· de la ( ·0111L'lllL' ( lL'm111.·i;'itll"<.1 d1..·I PRI quL· "L' opo11ia .il ~1u¡m lecmícr<il•I. Par<i cu11ocer lo tjllt! se ha dado 
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rebasó con mucho la alianza entre los partidos políticos, convirtiéndose en un movimiento 

social que defendió a un candidato a la presidencia de una forma desorganizada. El PARM, 

l'PS, PFCRN y el PMS se quedaran después de todo, con su vieja militancia. 

En el PAN reaparecieron las divisiones internas que han impedido su 

fortalecimiento. Manuel .l. Clouthier representó a los recién llegados al partido, a los 

'búrbaros del norte' (expresión que adquirió popularidad después de las elecciones de 1986 

en Chihuahua) dispuestos a dar lucha sin cuartel para llegar al poder, haciendo aun lado la 

ideología del partido, cuando la característica mús notable de los viejos panistas es 

justamente su insistencia en las diferencias ideológicas. Segiln Gonzúlcz Graf de los 

bárbaros del 11ortc surgieron las estrategias como la llamada rcsistc11cia civil, las acciones 

como el bloqueo de carreteras y puentes, las huelgas de hambre, etcétera, así como las 

posturas mús radicales de la campaña panista. 

Durante el proceso surgieron las diferencias entre los recién llegados y aquellos 

viejos luchadores que a lo largo de los años habían aprendido a valorar la importancia de 

los pequeños avances del partido en su lucha política. 

El PRI estú inmerso en una profunda crisis interna, el resultado de las elecciones 

debilitó su posición como partido hegemónico y la necesidad de refonnarse como una 

organización mús representativa, legitima y capaz de conservar el poder. Las divisiones del 

l'RI son obvias, durante la elección no se movilizaron organizadmnentc las tradicionales 

fi1crzas que garantizaban, aunque fuera por la vía del fraude, la obtención de los votos 

necesarios para ganar indiscutiblemente la elección: 

"Buena parte de la crisis interna en el partido parece radicar en el poco apoyo que 
los sectores del PRI (obrero con la CTM a la cabeza, campesino con la CNC al fronte 
y popular con la CNOP a la cabeza como representante) dieron a la candidatura de 
Carlos Salinas para que fuera presidente de México. Es patente su desconfianza 
sobre una política gubernamental que busque reformar al partido disminuyendo el 
franco poder de los sectores y de los caciques"." 

por llama1 L'1 lll'Ocanle111úno consultar: c;o1~Z,\l.EZ, Sando\·al Juan Pablo., º'La L'l11L'lg1..•nt·ia th.·I 
nc:1H.:o.11dcnis1110", t•n tiONZALEZ, Gr;.1f Jaime (comp.)., l.a~_1.:k __ i.,:_c_101_1~~...!_h; __ J1lSS y la crt~1~. dt;I o;ish:ma 
p.!.!_li_tif.!h l~d. Diana, ~téxic,,, 1 jJS1J. pp. 1 :'<J-171. 
·u c;ONZALEZ. Ciraf fai1111: (comp.) .. "La pc1spt.:c11va del s1sll:m:1 ¡mli11cn" l'll L.•.12 dcqi1111c_ul~ L2fu~_y_J1.1 
(,'_1i~i5_dc_l_E.thlt;Hl~UlJ!liti_G_~!t Ed. Dh111a. :\léxico, 19:--:<J, p. 11)5. 
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Se estú dando en el PRI un conflicto entre las íucr1.as que quieren la 

democratización del partido y quienes -como los caciques que representan los liderazgos 

trmlicionales- no estún dispuestos a que su ya mi;mmda íuer1.a politica disminuya aún más. 

1.1 O Los partidos de 1988 a 1991. 

El sistema de partidos para las elecciones de 1991 se componia de diez organizaciones que 

se disputaron 500 diputaciones ícdernlcs y 32 senadurías. Tres partidos compitieron bajo la 

fórmula del registro condicionado: el Partido del Trabajo (PT), el Partido Revolucionario 

de los Trabajadores (PRT) y el Partido Ecologista de México (PEM); por su parle, el 

Partido de la Revolución Dcmocrútica (PRD) participó por primera vez haciendo uso del 

registro del desaparecido Partido Me.xicano Socialista (PMS). 

Los seis partidos restantes tenían ya una larga tradición de participación: El PR!, el 

PAN, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), el PPS, el PARM y el 

Partido Demócrata Mexicano (PDM). 

La gran diferencia entre los partidos que participaron en 1991 y los que 

protagonizaron la polémica elección de 1988, radica en los sistemas de alianzas entre las 

organizaciones participantes. En 1988 el Frente Dcmocrútico Nacional (FDN) aglutinó al 

PFCRN. al PPS, ;11 PARM y al PMS. A pesar de su éxito cn ténninos electorales, para 1991 

sólo el PMS permaneció en la nuc1•a organización que se denominó Partido de la 

Rernlución Dcmocnitica (PRD): 

"En 1991, ol PRO participó como una organización dlforonte al Frente do 1988, tanto 
en sus postulados como en sus principios y militancia"." 

La propuesta del PRD de un Acuerdo Nacional Para la Democracia (ANPD) en 

l 991, pretcndia unir a todas las íucrzus de la oposición para aislar y derrotar al PRI, 

Cuauhtémoc Cúrdcnas propuso lanzar candidatos de unidad de toda la oposición, sin 

-1~ s,\NCI 1 EZ. Gutiérrcz 1\rturo (comp.)., "Los partidos políticos: la competencia tic l IJ9 I ", en Lus elecciones 
~l~-~i!li.fülS FLAC'SO y Plazo1 y Vahll·s editores, ~féxicn. 1992, p. 101. 
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embargo, las camlidaturns comunes y el ANPD no prosperaron porque se negó a participar 

tanto en lo uno como en lo otro el f> AN, como se puede leer en el periódico La .formula del 

17 de febrero de 1991: La XXXVIIJ Convención Nacional Electoral del PAN reclmzó por 

amplia mayoría la alianza electoral con el PRO por "incompatibilidad doctrinal". 

A continuación, se considera la actividad p(1blica y la trayectoria sobre todo del 

PAN, PRD y PRI -siguiendo un orden estrictamente alfabético-, debido a que se les 

considera los partidos políticos que mejor se han posicionado en el país."'' 

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN): 

El PAN fue uno de los ganadores en 1988. l.os partidos aglutinados en el FON 

lograron en su conjunto 138 diputaciones, el PAN por si solo obtuvo 101. De esta forma, se 

fortaleció la confianza de la fracción que dirigía al partido con la importante presencia del 

cancliclato a la Presidencia de la República, Manuel Clouthier. En los años posteriores a 

l'J88, el l'AN supo aprovechar fa situación inédita que se presentaba en la Cúmara de 

Diputados. l'nr primera vez el PRI no tenía los votos suficientes para emprender reformas a 

la Constitución sin el concurso de algún partido de oposición, y era evidente que la reforma 

electoral requeriría cambios importantes. Por otro lado, las tensiones generadas después de 

las elecciones de 1988 hacían necesario que la reforma tuviera un alto nivel de consenso 

entre los partidos. 

El desempe1io del PAN en la Cíunara de Diputados le valió críticas y aplausos 

simultúneos de la sociedad y de sus propios militantes: 

"Su alianza con el PRI para llevar a cabo la reforma electoral do 1989-90 significó una 
participación determinante del partido en las caractorlstlcas finales que tuvo el 

,~,, De acw.:rdo con Medina l'ciia: " ... el sistema de partidos ha camhi<ido en forma notable en pocos años. Si 
antes ese sislcma de pattidos estaba compuesto por un partido dominante y \'arios pL•quciios, un 
pluripar tidismn claramente dcscquilihrnntc. ahon1 despunta en el horizonte un tripartidismo, con10 lo 
i:onfinnan los 1csult•ulns dL• las elecciones federales de l'JtJI ,. de 199·t...". i\IEl>INA, Pci'la Luis .. llncüi el 
lH!~L~_() l'Sla!!n;_.~lfs!l'.~~º-:.l 'J'J·!_. Ed. FC'E, ;\'lé.xico, l 1>9-1, p. )o.i -·---
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nuevo COFIPE. El PAN se volvla as! un partido fuerte, con un comportamiento a la 
altura do los partidos polftfcos modernos del mundo y, sobro todo, se perfilaba como 
un partido necesario para la conciliación polftfca, con osa política modificaba do 
manera radical su imagen do oposición sin cortapisas al PRI y entablaba una alianza 
quo no sorfa fácilmente comprondida por algunos do los soctoros que lo 
conforman" .117 

Luis H. Alvarcz sufrió fuertes criticas a pesar de que el dirigente mantuvo su puesto 

como líder naciorrnl. 

Al acercarse las elecciones de 1991, uno de los factores que bcnc!iciaba al partido 

era el triunfo en las elecciones para gobernador de 1989 en Baja California: 

"Por primera vez una gubornatura estuvo en manos do la oposición y oso hecho 
fortaleció las expoctatfvas de los simpatizantes panfstas"." 

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRO): 

En el periodo que va de 1988 a 1991, el l'RD vivió un complejo proceso de 

estructuración y consolidación. 

Durante los aiios previos ni proceso de 1991, el PRD intervino como un 

protagonista fundamental en los comicios locales, sobre todo en los estados en que la 

popularidad de su líder. Cuauhtémoc Cúnlcnas, era notable. Las experiencias fueron en 

general complicadas. En Michoac:ín, por ejemplo, las protestas por las irregularidades en 

las elecciones culminaron con actos de violencia entre autoridades, miembros del PRI y 

mililancia del PRD. 

Por otra parte, el PRD siguió una férrea política de critica a las medidas adoptadas 

por el gohic·rno de Carlos Salinas de Gortari, objeto la privatización de las empresas del 

Estado. la t<irnia como se planteo y se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre 

l(J SA.NCllEZ. <ft1tiJT1l.'Z Artmo .. Op. cil., p. 10~. 
"lbid. p. 104. 
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Comercio y en general, la política económica. Respecto a la refonna electoral, cristalizada 

en el COFIPE: 

"ol PRO so opuso a la mayorla do los articulas dol nuevo Código y no otorgó su voto 
para la aprobación do la legislación on las cámaras".'" 

Al acercarse las elecciones de 1991, el PRD resintió en su interior la diversidad de 

los grupos que lo integran, como lo muestra el proceso de selección de sus candidatos: 

"En 1991 ol PRO participó por primera voz en unos comicios federalos, por lo que 
tonla muy poco tiempo para hacer los preparativos nocosarlos, al tiempo quo debla 
afianzar la unidad partidista".'º 

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL IPRI): 

El PRI llegó a la elección de 1991 después de un proceso de cambio interno. La 

experiencia de 1988 había evidenciado la necesidad de llevar a cabo· ciertas modificaciones. 

Se preparó p:1ra recuperar el \'oto ciudadano, se acerco aún mús a la comunidad para 

conocer los problemas que la aquejan y seleccionó a los candidatos que tuvieran mayor 

arraigo en la población. 

La c:1mlídatura de Luis Donaldo Colísío mostró In voluntad de instaurar cambios en 

el pm1ído e hizo evidentes las limitaciones políticas de la reforma. Por un lado la dírigencia 

priísta planteó la necesidad de fortalecer la organización territorial del partido para 

construir un "pm1ido de ciudadanos": 

"'' lhid. 

"Por otra parte, la propuesta fue cuestionada por algunos do los reprosentantos do 
los soctoros, por la amenaza que ello significaba para la permanencia de sus 
Instituciones y sus cuotas de podar en el lntorlor del PRl".91 

·~o Jhidc..•111. 
"' lbid. p. 105. 
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El resultado de ese enfrentamiento, fue un aparente empale que tuvo como escenario 

la XIV Asamblea Nacional Ordinaria del PRI en 1990. La Asamblea se anunció como un 

foro para la reforma, pero los cambios no llegaron a afectar la estructura interna y sí 

plantearon la necesidad de fortalecer las tareas electorales del partido. 

No obstante las limitaciones del cambio, el PRI se preparó con intensidad para la 

competencia electoral de 1991. No se puede pasar por alto que influyeron en la 

recuperación de su nivel de 1•otación los siguientes elementos: 

"ol fortaloclmlonto do la Imagen presidencial en los primeros tres años del gobierno, 
el nuevo contexto macroeconómlco en que la Inflación se habla reducido 
sustancialmente y el efecto dol Programa Nacional de Solidaridad en Importantes 
sectores de la poblaclón".92 

Cabe seilalar, que el l'RI llegó a las elecciones de 1991 después de haber reconocido 

el triunfo de la oposición en Baja California y de que muchos de sus militantes estaban 

desencantados por las derrotas sufridas en la Cá1m1ra de Diputados en 1988.'JJ 

De esta forma, ahora los partidos políticos cuentan con cuatro funciones que 

ninguna otra estructura social puede desarrollar, según Klaus \Ion 13eyme en La clase 

polírica "" el F:.1·1culo de parlido.1· ( 1995): la búsqueda de objetivos no particulares a través 

de ideologías y programas; la articulación y agregación de intereses sociales; la 

111ovilizaci1in y socialización de los ciudadanos (sobre todo en ocasiones electorales), y el 

reclutamiento de élites y formación de gobiernos. 

1.11 Los partidos políticos en 1994 (PAN, PRO y PRI). 

"' lbi<l. pp. t 05- t Ub. 
'" P;irn conocer la trayectoria en el periodo de 19SS a 1991 de los siguientes partidos: PPS, PFCRN, PDM, 
PRT, PE~1. PT. consultar: S .. \:"'CllEZ. Gutii·rrcz Arturo (comp.) .... Los partidos políticos: la competencia de 
1 'J') l ", en Lilllii;_c_~inncs de Sal111a_i, FLACSO y Pl~1za y Valdés c<litmcs, ~t~xicn, 1992. pp. 106· I 09. 
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A fines de 1993, el g?hicrno llevaba cinco aiios dándole prioridad a las políticas de ajuste 

macroeconómico, su interés estaba enfocado en la apertura comercial y el Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y Canadú. 

El primero de enero de 1994 se da un levantamiento en Chiapas y de inmediato 

todas las coordenadas políticas vigentes hasta el momento se modificaron radicalmente. 

En cuanto a los partidos políticos, las diversas fuerzas en juego lomaron posiciones 

clarns frente a la rebelión chiapancca que habrían de repercutir en las elecciones del 21 de 

agosto de 1994. Como se puede apreciar a continuación: 

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN): 

Con su tradicional oposición moral el PAN rechazó de inmediato lu insurrección y 

la violencia como vía para corregir situaciones de injusticia y de marginalidad. Su 

candidato, Diego Fermindcz de Cevallos declaraba contundente el 17 de febrero de 1994 en 

el periódico F:.rcélsior: 

"Si Marcos me Invita a hablar, voy; poro que so quito la capucha. Con capucha, 
armas y en la sierra no so puedo hablar do polltlca". 

El PAN estú concicntc de que cuenta con la capacidad institucional y los cuadros 

c:1paces parn asimilar la iníluencia de nuevos militantes, dedicarlos al trabajo político y 

electoral y así lo ha hecho, de ahi su rechazo a la violencia como recurso para lograr los 

cambios en el pais. 

Los directivos del PAN se han percatado del significado cardinal de la legitimidad, 

precisamente por ello se ha convertido en el principal interlocutor del l'R 1 y el gohicrno.''4 

''" C)i·. l.f>AEZA. Soledad., E.Lr.m.:Ii~~illÚ!J--1'=ac101rnL_t.i_Jilrga mill:.clm.__l2_,~2:J2~_:!_,, l:d. FCE, México, 
1999. f'ui;1 la auto1a: '\h: enero de 19S9 a enero de 1lJIJ4 ... Acción ~acional !"tu: el partido polilico que sostuvo 
la rclac1ún m<i~ 111ll'1tsa con l'I prcs1dc11tc..· de la Rl!pühhca, en una ncgociacitin constanll'. un 1111111.1 y daca que 
en m•i" dl· un ca<.;o c.xcluyú •11 PRI y casi s1t.•mprc a la nposiciún rnnle111!'>t•1". p. -t7X. !:11 csh: tcxto Soledad 
l.oaeza L'!'>lll1h;1 enl!L' otoro1s aspectos- la llayL'ctoria del l,A~ a la luz de la cv11luc11·111 del Es1atlo me:xicanu y 
lk' J.1 ~oCIL'dad. 1as11ca pa1a ello los oriµcllL'S illlL'lcc111alL•'.'i dL' d1d1a ag1up;.11:1ú11 .• \'.,¡como la 1111luc11c1a caltílica 
l'll SllS tlltHIL'los dL· li11111;1c11)11. 
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obteniendo con ello un protagonismo inusitado en todos los terrenos, ademús del 

reconocimiento a sus triunfos electorales en las regiones donde su presencia es fuerte. 

"Do hocho, ol PAN so ha transformado rápldamonto en un partido do oposición leal, 
quo lucha por sus lntorosos sin vulnerar al régimen ni al slstoma politlco".95 

A pesar de lo anterior, no son pocas las veces que candidatos y militantes del PAN, 

con motivos de elecciones locales, descalifican de antemano el proceso electoral, 

sembrando así la incertidumbre y la duda antes del acto comicial. 

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRO): 

El l'RD lm modificado las posibilidades de fomrnción de un régimen hipartidista 

(PRl-PAN) y cambió las expectativas de Acción Nacional de constituirse en un contrapoder 

del l'RI, además, frustró su ambición de convertirse en el polo de organización de la 

movilización anlipriísta y anligobicmista que en algunos estados lo llevó al poder: 

"los panlstas tcnlan quo probar capacidad de gobierno, on tanto que los ¡Jorrodlstas 
doblan demostrar quo no oran la otra cara do la moneda prllsta, distanciarse de su 
matriz y afianzar una ldontldad propia"."ª 

En cuanto a la insurrección en Chiapas, en el PRD dominó una especie de euforia 

revolucionaria que lo llevó a respaldar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

( l'ZLNJ, incluso su candidato a la l'rcsidencia de la República, Cuauhtémoc Cúrdenas y la 

mayoria del Comité Ejecutivo de ese partido se reunió con los dirigentes zapatistas: 

"El ovonto, ampliamente difundido por la prensa nacional, marcó do Inmediato la 
Identificación del PRO y do su candidato con la OJ>clón vlolonta. El partido pagarla el 
precio do os ta estrategia ol dla de las olocclonos". 97 

'" ~IEIJINA, Perla., Op. cit., p. J t l. 
'"• l.OAEZA, Soledad., Op. cit.. p. 47°J . 
. ,. :\IElltNA, i'ciia., Op. cit.. p. 291. 
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La izquierda perredista ale111ada por su éxito electoral de 1988, maneja un mensaje 

ambiguo sobre el uso de la violencia, el diúlogo y la negociación. Lo cual refleja que el 

PRO no ha superado las viejas concepciones mar.xistas sobre la utilidad de la violencia ni el 

fraccionalismo interno que sólo permite la unidad orgúnica elemental en la medida en que 

se sujeta al caudillismo de su líder. La postura del PRO supone: 

" •.. siempre la descalificación del PRI y frecuentemente la do otros autores¡ la 
movilización constante como sustituto a su falta do organlcldad y la vloloncla 
electoral ¡.ara después negociar la desobediencia y obtener asl ganancias 
políticas". ' 

Ahora bien, en ténninos políticos qué se entiende cuando se habla de In izquierda: 

"la Izquierda está constituida por las corrientes do Ideas (y sus respectivas formas 
organizativas: partidos, movimientos o tendencias) quo proponen una 
reorganización socialista -os decir, no fundada en el capital, la ganancia, la 
propiedad privada y la expansión de la acumulación capitalista, sino en el trabajo, la 
solidaridad, la propiedad colectiva y la planificación económica- do la soclodad".99 

En la delinición anterior se precisa que la izquierda se reduce al socialismo, sin 

embargo, resulta insulicienle para el anúlisis histórico en el caso de México. En nuestro 

país ha habido corrientes que se asumen de izquierda, pero que nunca postularon un 

programa socialista: 

"En osa tendencia so puedo ubicar, por ejemplo, a Lázaro Cárdenas: su pensamiento 
y sus postulados se inspiraron en la Revolución Mexicana y no en la Revolución do 
Octubre. Por oso el término do Izquierda debo Incluir a las dlforontos tendencias 
socialistas poro no agotarse en oltas". 100 

En el PRD se encuentran ambas tradiciones: 

"La unificación do los socialistas y los neocardenlstas fue posible gracias a que 
comparto una misma cultura polltlca. Los postulados comunes no están en la 

'" lhíd. p. J 1 o. 
'
1
'
1 Gii.LV, Adolfo., .. Los dos snc1alismos mcxicanost•, en rc\'ista Xexos. Nu. 108, México, dicicmluc tic 

1987. p. J.l. 
11111 Sr\NCllEZ, Susnrll'y Jaime., r1 Dch~IJ!!J~nlitico e lntclcctu:.11 en :-..1éx1c_1_1 1 Ed. grijo1lbo, ~·téxico. 1993, p. 
7S. 
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doctrina socialista, sino en su mutuo jacobinismo.'º' Esa es la matriz que ha hecho 
posible la convergencia de viejos prllstas con marxistas radicales y con viejos 
comunistas" .1º2 

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRll: 

El PRI, aunque se encontraba en problemas por una amenaza <le escisión interna 

motivada por otro prccandidato a la Presidencia <le la República, Manuel Camucha Salís y 

después por los efectos inmediatos de la muerte de su primer candidato, Luis Donaldo 

Colosio, asumió una posición en contra de la violencia y la insurrección del EZLN: 

"Ya con Ernesto Zedlllo como candidato sustituto, este partido diseñó una campaña 
basada en el voto por la paz, que le darla magnificos resultados ante una cludadanla 
que mayoritariamente expresarla su temor y rechazo a las soluciones do fuerza". ' 0

' 

Por otra parte, en el PRI existe una evidente presión de los cuadros y las bases pura 

transíonnar al partido, como reacción a la mayor competitividad partidista y electoral. 

Se trata en primer lugar de un proceso que se orienta u buscar las íonnas para 

conciliar la participación interna de los militantes con la conservación de la unidad. Y en 

si:gundo lugar del cambio de relación entre la presidencia y los poderes estatales, que 

i:mpicza a verse modilicada por las gubernaturas en manos de la oposición: 

"Esta novedad favorece una mayor autonomla de los poderes locales que, Iniciada 
con las polltlcas de descentralización, lleva a perfilar un prosldenclallsmo más 
democrático y menos tradlclonal". 1º4 

Pit P;.11a Fr;.111co1s Fmc:t 1:1 pabhra "Jncohi111smo" evoca l;i historia de un cluh pero también un estado de 
cspi11tu. una ac11111d polil!GI. Y Fcrcnc Fchér prl'gunta 4uC es el jacobinismo: una política con apetito de 
ahsolu1t1. 1111 ;.i11i1110 1111pai..'IL'llh .. ' l}llL' dcsc.:1n~a t.•n J;i connccicin de qt1L' el mundo nace dl· sus actos, una 
cs1w1:11l/i.I n•l1t..•1111.·11tL' y c:xaltad;1. lll1i.I dcvn1..•1tl11 r.rn;it¡ca por el pueblo, lit ccrt1dumhrc de que Cstc ·-y sus 
1cp1csc11t~111l"s- 1111 d1..·hc.:11 íL'L"OIHKL'I C1..'ll'a alguna. la dc1cr111i11aciú11 de s.i1.:rilicar sirnbúlicamcntc el pasado 
pa1;.1 l'l1!!\.'1ldra1 la llll\.'\'i.I SllL'!t:dad" FllRET. Frn11..:-01s y ozotr. MonJ., llic:_i;.i!!tll!Ú!.Lilg~voluciúu 
J.:lAl_ll'.L"'ª' t\11;1111.1 Ed1to11al. \ladnd. Esp;11la. 19S9. Y FEllElt. Fcrcnc., La 1c,·ol_1,J~Jún congl'lada. Ensªl'.Q 
~!1l~¡~_clJ•h.:_,1l.11p!~IJll!~ Ed. Siglo XXI. \tad11d. l:spaila, l9S9. 
10~ s,\~C'llEZ. Susa11c:y Ja1111c:., fiJ_~l_L•.Q__;ttL'_Ji.!.:11.i_q~_o 1.:_11!~t;.f!!.El~J.....!.\Ll·xi~l~1 Ed. gnj;.ilhn, !\ICxico, 1993. p. 78. 
101 ;\IEl>l~A. PL·1la .. Op. l'll .. p. 291 
l!ll lhíd p .. 110 

TESIS CON --- l 
FALLA DE ORIGEN 1 

------~-·---! 

45 



Con base en lo anterior, el futuro inmediato que vislumbraba Medina Pciia se 

encontraba en el sistenm de partidos y la reforma del Estado. En cuanto al primero, es 

evidente que el electorado se ha decidido por un sistema tripartito: PAN, PRD y PRl. 105 

No obstnntc, este sistema de partidos corre el riesgo de convertirse en 1i'1partidista, 

pues de los tres, imicmncntc los dos primeros son partidos constituidos, porque cuentan con 

la estructura orgánica y los cuadros necesarios para alentar una eficaz competencia: 

"Atrapado en el caudillismo y faccionallsmo, el PRD ha sido Incapaz do "construir ol 
partido", como doclan sus dlrlgontos, modlanto ol desarrollo do sus estructuras de 
cuadros; por ello, y ante su Ineficacia proselitista en época electoral, tiendo a 
subsanarla con movlllzaclonos de tipo social. Pero una ccisa os la protesta y otra 
dlfcrento la acción electoral. Por todos sus rasgos Internos y externos, el PRD 
paroce más un movlmlonto quo un partido polltlco".108 

El PRO ha dado muestras imliscutiblcs de movilización ciudadana pero si no cuenta 

con una estructura de cuadros que articule a sus militantes, dificilmente se verá rcllcjada su 

presencia en el marco electoral. 

Por lo que se refiere a la reforma del Estado, se ha llegado a un nuevo momento de 

modernización política en que las exigencias no son ya electorales: se requiere un Estado 

10~ C,fi·. \',\l.\'EIU>E. Vicsca K.<irla., "i\1odl'lo, política y programa eco1u'rnlico.-. di..·! PRI. PA:\ y PRD frente a 
las ckcdoncs fodr.•ralr.:s tk llJ9-l". r.•n li~1Htli!.'.~.J~~!.Üli~_us No. (1, lfr\'1sta di: las Espr.·l·ialid;uks de Ciencia 
Pnlillca y 1\dm111ist1aciún Pllhlica. r.·ncro-marzo, 1 <)1)), pp. 71-9(1. En csle ;.irlkulo h1 a111m a analiza y sintl.'liz;1 

las di\'crsas prnpur.•s1as l)llt.' cnnformaron, en 111atc11a r.·cu11úm1c1:i, bs platafor 111;1'.'! poli11cas dl' tres partidos, 
l'RI. Pt\i'\ y PRD. ljllt.' c1111tcnd1L'rt111 en la., L'kcc1011t:s de l')'l·l. Ri:loma ~ dl'~laca 1amh1Cn los dcb•1tcs 
~~1rl•111~1..·111a~ios. la_¡mlítica y la doct1~11a _de c;1da p;ul!do, cun el p1npils1l~l.dc 1c;:tl1/.11 un análi~1s L·11111parado. 

i\11·.l>INA. Pena., Op. c11.. p. ~ 1>S. l:n c..,lt' :-.cn11dn. ~1a1co Au1ch11 Sanchc1 p11111uall1.a: · l.a 111llUL'llL'1a que 
L'll Sii CSllUL'llllil, L'll !-tll fLllll'lllll,UlliL'lllO y l'll ~ll lí11e;1 poli11ca ha cjc1L'1tl11 y COllllJHÚ l'IL'ICll'lldo la pe1so11al!d;ul 
de Cu.111h1C1110L· l';inlena..,, L'S ir11111.·11..,a. 1...1 Fiio prop1ri1'1 el tl'lllgfl''.'iO l'll la L.'"l'l'1J;1 polit11.:a nanon;:ll dl' una 
figura ;:1parL'lllL'1111..·111c sup1:rada en ~tL-x1co debido ;.1 Ja llllldl'lllll:tl'IÚll snci<tl "l'\ l·audallo .. En cu•mto a l;.1s 
f;H:Clolll'S, L'I PRD en 11J 1JJ contak1 L'on la:-i ~lt!1111:11IL'": l'.\·:\rL·oín..,. l .a < '011 tl'lllL' de l/l1u11.·rd;1 DL·moc1-.itu.:;1 

(l'ID). ('tHllL'llll' por L'I ('amhio l>1.·m111..·1;'111ro ({'('!))y ('.:x ('11n11.·11!L' por L.1 RL'fo1111a lkmoc1út1L·a (CRll). 
Sá11cl1L'/ ag1L•g1.1: ··si los líd1.·1L'S fa1.·1.·1osos 10111p1l'fa11 d1.· malll'r•1 dl'li111t1\·a, pod1 i;in ¡11m·nL·ar 1<1 des111ll'grac1ún 
dl'I l1Rf1 y sí L'~o s11cL'd1t.•ro1, pl01tkiian llll'Vllahkml'lltl', s1 110 todos. s1 muchos dL' lo., bL'llL'lk1os L'l'n11<i11111.:os. 

politii.:ns y de .\111/11.\ tlL· qut.· disfrutan 1..•st•111do co.11ig.:1do~. ( ... ) l.o tJlll' Sl' oh'.'il'I \ ,1, 111.i., h1l'11. '-'"un al;:ugamir.:nto 
del ~lltKcso 11L• 1.·11s;1111hll' dl' fon:iolh.'S qu1.· k· d111 1H1µ1.•11 f.al PRIJ); faLTltllll''.'i qul' 1111 1e1111111;111 por d1sol\'L'rs1.•. 
dc\'lt.'llL'll Jll'lma11L'11l1.•s o ~l' 11.•cmnponl'n y ll'lllll'\·.:111" S:\N('llEZ. \1a1co Au11:lto. l'_RI): L!_Cl!ts__¿.'.!lSJJ~ 
Et!. Plata y \'ahks, ~kxit.'o, l'lfJ9. pp. 57-1>5. 



neutral en lo político, que no sea botín de partido, grupo o facción; que impida los excesos 

de poder y que garantice In equidad en la competencia electoral de los partidos. 107 

1.12 Los partidos políticos de 1994 a 1997 (PAN, PRO y PRI). 

La gran novedad que se está viviendo en México es el protagonismo de sus partidos 

políticos. La trnnsíomiación más significativa, el cambio más promisorio de In política 

mexicana en los ítltimos años, se ubica sobre todo en la dimensión política más que en la 

sociedad civil. Ahora se vive en un régimen competitivo de partidos políticos. En estricto 

orden alfabético, se puede evaluar lo siguiente. 

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN): 

La presencia del PAN en el escenario nacional es incuestionable: 

"Panlstas y prlistas nacieron dol calllsmo; uno como su continuación y ol otro, por la 
vla dol gomozmorlnlsmo, como su réplica histórica al cardonlsmo y desafió. al 
partido 'casi' único".'º' 

Desde su fundación el PAN ha tomado en serio la constitución del partido y siempre 

le ha disputado al PRI los puestos de elección popular: 

"El PAN desdo su fundación en 1939 ha estado disputando en las urnas los cargos 
de representación en términos de una oposición leal, no tanto a los finos y 
conquistas do la Revolución Moxlcana

0 
como a los postulados dol libre ejercicio del 

sufragio y la alternancia en el poder." 1 9 

1117 ~I ElllNA, Pcfü1 .. Op. c11. p. 299. lk acuerdo con ~lcdi11<1 Pclia, el futuro de México se encuentra en Ja 
1cfm ma del Estado mas que l'll el ámhito electoral. parn un estudio postl!rior, sc1·ía interesante realizar una 
investigación soh1c la rcli.1n11;1 del E!llado, por el momento, cstt: no L'S el caso. 
tul! Opini,ln del prologuist:.1 Alvaro Cepeda en: FlJEi"\TES. heno Aquiles., ~lsihili!J¡1dcs v limites para el 
~nmhlui Ed. Ph1z;i y \'<ild~!-. \k,..ico, 1997, p. 9. 
"~' A)\';1rn Cc¡K·da, lhid. 
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Con una larga trayectoria política; con unos principios que se sustentan en la 

formación de una política constitucional; con Úna amplia ct1pa de cuadros dirigentes y de 

liderazgos; con una extensa red de relaciones políticas; como partido en el gobierno de 

algunos estados de la Repúhlica, 110 el PAN es parte esencial de la política en México. 111 

Pero, ¿cuúl es la función del PAN como gobierno'!: ¿cogobemar, es decir, contribuir 

a las acciones de gobierno de su adversario político en el poder -el PRI- y contribuir a su 

éxito o bloquear y oponerse al partido en el poder para demostrar que no puede gobernar y 

contribuir a su derrota? A este respecto, un caso en pm1icular lile cuando uno de sus 

miembros mús distinguidos, Antonio Lozano Gracia, aceptó el nombramiento de 

Procurador General de la República que le otorgó el presidente Emcrsto Zcdillo en 

diciembre de 1994. 112 Después de tres años, la experiencia de esta fónnula peculiar de 

cognhiemo puso al descubierto que el procurador no dejaba de actuar como miembro de un 

partido de oposición, para quien los primeros sospechosos eran sus adversarios políticos: 

"Encargado de lnvesllgaclonos tan delicadas para el PRI como el asesinato do su 
candidato Luis Oonaldo Coloslo ocurrido en marzo do 1994 y, unos meses más 
tarde, do su secretarlo general, José Francisco Rulz Masslou, el procurador Lozano 
Gracia no supo o no pudo suporar las trampas de su fo partldista.'" 13 

El PAN ya como gobierno ha tenido que tomar decisiones de índole política y 

adminislralíva cuyo sentido obedece al canictcr parcial de los intereses que representa, 

muchos dirigentes, militantes y electores se han preguntado en qué medida la acción de 

gobernar ha desvirtuado al partido: 

111
' Fl ~Ei"'l'ES. F1c110 Aqu1lt.•!->., <>p. c11. J:stc l1IHll e~ un 1r<ih•1_111 sobre L'I )1,\N ct11110 p<irtidn gobr..·m;intL' en los 

L'~tado" tk• Baja Califo1111a. Chihu•1hu;1. Ciuana.1uato y Jalisco. ;mail7<1 ~us aL·11..•11os. t:rrorcs y pusibilidadt..'s. 
111 (/r H.E\'El.ES. \';úquc/' Francisco., "El papel dd Partido Acciún Nacional en la transformac1ón del 
1~·g1mc11 poli111.:o lllL':'\IGlllO", r..•n l~~t1<l!!J.:.'•_J].tl!J_1 ... ~!S ~o. ¡e). R1..·,·1sta de las J'.sp1.:c1alubdcs de Ciencia l'olitica y 
Atl111i111s1rae1ú11 PúhilL·;1. SL'f'Hlcmh1t:-d1c1cmhn .. ·, ) 1)1}~. 1J7- 15."pp. En este a11ic11Jo el autor realiza un í.ll1íÍ)1sis 
1.kl papL·I q11L' h;1 dL"'L'lllpcilo.1do L'I 11:\:"' en el p1net·~11 de 11a11slilm1;u.:11l11 politka que vive i\1L~.x1co. l'.sltuli.i la 
Glp~11..·1d;1d 1uµ;i1111at1\a d1:l l'A~. !-ti p1esc111.:1a L'iL'L'hH;1I y ~u l1cupal.'1Ú11 L'll l11s pues1t1s de g11h1en111 y en los 
1'11ga11n<; fcde1alc~ de IL'Jllt''il'lll.1c1il11 pop11la1 
11 _.. "1'.11 t•I Pª"ª"º d111a11lt' L'I goh1L·11111 dL· i\1.11111cl ,\,·lla l 'a111ad111 t' 111d11"'11 t'I dL· \tigut•l 1\lc111;in· lo!'! pa111slas 
hahia11 c.\p1cs:lll11 '"' buena 1!1sp11~1L·1l"111 a 1ic11p;.ir L'~IL' ca1g11 tJllL'. s1..·gú11 1..·llt1:-.. ks pe11111tni.1 cumplir Ja~ 

fu11L·1n11cs d1..· ~upc1 v1-;J!.lll, co111rol y \ 1g1lanc1;1 dL'I ¡mdcr y de la ~oc1L·d;1d. l)llL' ~L' propus1cwn ;.isu11111 des1k· la 
1l111tlac1t"i11 del p11111do. S111 t.•111ba1µ0. L'Sla tdca ~1..· fundah.1 cn un 1..·qt1i\·ol.'n que se dcriv;,1 de la vis1lln muralist;1 
dL· l.1 p11li111.:;.i: el lk J.1 1111pa1c1.t11d.1d ch: l.1 oposic1ú11 f11..·nte al pmk·r. l .;:1 t'SL'lll'ta dt' una fuL'11.1 moral 1..·~1riha en 
qt1l' ~L' ~11ú.1 pm l'lh'1111.1 de todo~ los llllL'IL'~L'S p;:1111c11IJIL'" y ~~1;1 1111 1..·s J;¡ p1c1111s;1 de una fue11a polilu.:a, la 
L'llal. en L'amh10. IL'fllL'~L'lll.t llllL'IL'~L'~ patt1cularL's". LOAEZA. SolL·dad., U J.>:1111l\0_..0fS_l_!Íll_~~!L"J1 ... n1aJ l!!J·!!~~ 
111;11_L:ha._l 1_)J'l:_l~ 11'_l, hl HT. ;\ll·;..11:0. llJ1N, pp. 5h-l-5h5 
111 lhítl. p. :''15. 
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"Desdo entonces tuvo quo enfrontar los rotos que plantean problemas concretos, 
atender o afectar lntorosos particulares, administrar recursos escasos, resolver 
problemas do organización, luchas Internas y tensiones entro liderazgos rlvalos". 114 

El crecimiento del partido ha aumentado su diversidad interna y su ascenso al poder 

ha elevado el valor de los intereses en juego; ambos procesos han alterado las estratcgias y 

los objetivos del panismo. En síntesis --con los riesgos que ello implica-, las corrientes 

internas mits importantes del partido podrían identificarse en el doctrinarismo de Efraín 

Gonzúlcz Luna o en la eficacia política que postulaba Manuel Gómez Morín, ambas 

opciones cuentan a su vez, con dos grandes alternativas de ejercicio público para el PAN: 

"primero, su transformación en un partido francamente democratacrlstlano, que 
encontrarla amplio respaldo en la tradición del pensamiento católico dol propio 
partido; y segundo, el popullsmo antlestatlsta que puso on ple Manuel J. Clouthler, 
que os a finales del siglo XX una do las familias panistas más activas y prollflcas en 
particular en los estados del norte del pals". 115 

En cuanto a sus discursos. el argumento tradicional ha sido, desde siempre, el 

reclamo democrático: 

• ·~ Jhid. 

"Esa es la parte rescatable de su idearlo: elecciones libres, legalidad, división do 
poderos, federalismo. Podría decirse que la agenda de hoy es, en buena medida, la 
que el PAN defendía solitariamente hace varias décadas. Cuando la bandera 
democrática era pervertida por el régimen y despreciada por la izquierda, el panlsmo 
la sostuvo digna y tercamente. Hoy que todos la abrazan, debo reconocerse la 
aportación del partido conservador al México domocrátlco".116 

11 ' "l.a \'ia dcmocratacristi;.111a ... signilkaria ilC<1gt•rsc s111 amh1gücdadcs al pc11•-.1micnto catlltico y aprovechar 
sus prnpul~st;.1s rcfonnist•1s. la dL'fcnsa di.' 1dt•nt1dadt•s colectivas y dd intcn·l·nc1oms1110 estatal rcguhulo. Esta 
npl.·1'°111ll'1cs<ll\·cria t•I prtlhlc.:111;.1 <k los \'1llti-;; pc111 rompromctcría el apoyo de h1s grnpos pri\'ilcgiadns -!!!ase 
de 11..·cu1s11'> linanc1c1os y olio'\- lJllL' no s1111p;1111an con L"I rcrormismn calúlicu ni con el conservadurismo en 
los co111po11~111w:ntos soct.ik~ que p111111m•\ L' t1 lgk·-;1J ca1úllc;1. La sl·gunda \'ia. que se le ofrece al PAN es la 
lkl populi~mn de denxha. ~llllil·~1.11i:-.L.1. p111mL·1e 0111t:ctar •il partido con hábito-; tradicionales de la política 
111L".\l~·ana. y un leni;u;1jc fan111la1 a a111p\111' "L'L'lt!IL"" dt• l.1 ¡mhl;1L"1ú11 qut• 1ccha1an la in~tllUL"Íonalllación de las 
dc¡;1:-.111m·-; y dt• lo-. co111porta1111c11111-. ¡1111111~·11-. .. \l 1gu.1l quc l'I \"IL'Jll popuhsmo, l'I po¡ml11;mo panisla se apoya 
L'll la h1'1sq11cda casi ins1111t1\;J 1kl l11.k1a/~n palt•rnah-.ta que se cjl'ITC en forma dtrccla, sin mediac1011es 
na111d1stas. y s111 miÍs h1111t.K1t'i11 q11t• l.1 au1t111d.11! 11a111ral del p.1drc. su sap1em:1a ahorn revestida de clicacia 
ad1111111~1l•1t1\·a- y su boml;.1d" lhid. p. )ti~ 
111

' SI l.\',\, 1 krzog ~túrq11t'I.., t.! _•111J1g!111 J\,'g1_1Jlt'JL.Y .1LUm!.':!l~JÚIJ_~JL:~J0~K".• hl. Plancta/Jo;iquin ~lurtiz, 
~1..'.•.\11..·11. l 1>'>1J. p. JO). <Jp1nul11 q11c n1111panc Sokdad Lo~1c1<1 para qmcn d PA~ a 111 largn de seis décadas, se 
ha m.111tc111thl t·umo una 11pos11:1ún k«.11 a 111-. p11nl'.ÍJlhlS dc la dcmnl'.ral'.1~1 t•lech11al y pluralisla. l.OAEZA. 
Soledad .. 1 lp. cil. 
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Respecto a su propuesta económica, al PAN le bastaba repetir durante décadas que 

los problemas de la economía son consecuencia de un régimen autoritario, con sufragio 

efectivo y autoridades honestas los problemas de la economía se desvanecerían. El 

candidato presidencial del PAN no alcanzaba a ver en 1991 más allá del ambiguo slogan de 

una ºeconomía humana H. 

El PAN ha tenido buenos constítucionalístus y grandes oradores, sin embargo no ha 

hospedado después de su fundador a un solo economista sobresaliente. 117 En este sentido, 

cabe mencionar lo que el panista Manuel Gómez Morín enfatizaba respecto a la técnica 

como la rnta a seguir en México: 

"el dominio de los modios do acción, la perlpocla on el procedlmlonto que hay que 
sogulr para transformar la roalldad".118 

Un hecho que no se puede negar es que el I' AN no ha logrado "graduar la acción de 

acuerdo con la posibilidad", como pedía Gómez Morín. 

La dirigencía del PAN suele orientarse hacia el cenlro, pero es una formación que se 

ubica a la derecha, una prueba de su carácter conservador de antaño fue su sello 

anticanlenista. Sin embargo, el PAN no es un monolito, ya que se encuentra conformado 

por una variedad de intereses económicos, regionales, ideológicos e incluso políticos entre 

un estado y otro. entre un municipio y otro. Un dilema que han tenido que enfrentar algunos 

gobiernos panistas es la reproducción de relaciones políticas de representación como el 

clientelismo o abstenerse de ello. l~sta situación provoca conflictos porque desborda las 

prúcticas dcmocrúticas internas del PAN: 

"Sin clientelismo pierden elocclonos, con clientelismo pueden pordcr el equilibrio del 
partldo". 119 

117 En cslc orden dc ideas, parn Aquiles Fuentes:·· ... el PAN ha suln central y crw.:tal parn que el canuno <le la 
dcmoci;1ci;.1 clL•ctornl y dc la vida cívica sc;.111 los ptoccdimicntos para 1101111ar la politic::1 en Nléxico. Sin 
embargo, su l'nlitquc duminantc en los aspectos de la democracia, los derechos individu:11L•s, la form;,1ción del 
ciudadano y el huc11 gohicrnu dcjmon dc lado 1..·I dcsanollo de un pa1tido quc s1.· cksliml;mi de los proyectos 
ccorHl1111cos que.~ p1011111c\·cn una mayor dcsigualdad sm:1al." FllE~TES, Fi1.·1To Aquih:s., Op. c1l. p. 21. 
1111 

(fr. GÚ!\ 1 EZ. \lori11 ~1;111111..•I .. 1<J15 y otros cllSilJ:!!:'ii cditonal .1us. ~IC:'\icu, l C)7 3. C'onasullar t:n particular 
e( apallado lJlll' lkva l..'01110 titulo /.a fl;ClliC'll, pp. J J-JJ. 
11

'' FllE:XTES, Fi1..·110 AquilL·s., Op. cit. p. 19. 
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Homogeneizar al partido le da más fucr.rn para definirse ideológicamente. además 

de que le permite centrar y profundizar sus propuestas de cambio, no obstante, se corre el 

riesgo de reducir y agraviar a la militancia y al electorado que no se siente representado por 

las políticas sobre desarrollo, educación o cultura. No es fácil resolver este tipo de 

problemas. 

Un ejemplo, en cuanto al aspecto cultural, el PAN aparece como el partido de las 

buenas costumbres, es decir, un bloque panista considera que es función del gobierno 

reguhrr la virtud. En 1995 el ayuntamiento de Mérida expidió un "Reglamento de 

espectáculos pt"rblicos" que en su articulo 20 dispone: 

"Toda persona flslca o moral os libro do poder organizar y presentar el espectáculo 
que desee, siempre y cuando respeto los tradicionales valores culturales, 
Intelectuales, éticos, religiosos y artlstlcos caractoristlcos del pueblo yucatoco, asl 
como el respeto a la Intimidad do las personas, a la gonitalidad, la sexualidad y ol 
debido decoro quo lo corresponde a la reproducción dol gónoro humano, evitando su 
comercialización, mofa, disminución axlológlca o la denigración do las proferonclas 
soxualos rospotadas por la mayoría social organizada de nuestro municipio, ( ... ) 
evitando on todo caso, actos, posturas o gostos, reales o simulados, que 
Introduzcan al espectador al desorden social o a la promiscuidad" .120 

Pero también es cierto que en el I' AN prevalecen ciertos valores que tienen que ver 

con el pensamiento liberal: 

"La realidad es quo el PAN os un partido dando prevalocon más ciertos valeros 
propios dol pensamiento liberal quo aquellos quo han nutrido la veta dol 
conservadurismo. Asimismo, Acción Nacional os un partido dondo convergen 
personalidades muy apegadas a las ideas políticas del cloro junto a militantes que 
aprobarlan cualquier prueba do Ingreso a algún club jacobino ... , junto a los panlstas 
que tienen una gran Inclinación por lo estadounidense, también existen otros que so 
identifican con los valores mas nacionalistas quo podamos encontrar en nuestra 
historia cultural y política". 121 

lkl anúlisis sobre el PAN se pueden obtener diferentes conclusiones, sea como 

lirere, aírn hay ciertos rasgos de mojigatería en importantes cuadros del partido: 

•:" J .;.1 nola coin•spo1ulc a Alejandro Brito y Sl' puhlicó en el periódico La Jornada, 20 de agosto lle 1995. 
'" Fllt·:,Yn:s. Fierro Aquiles., Op. cir. p. 16. 
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"El panismo hecho gobierno ya ha dado muchas muestras do intolerancia. Las 
minifaldas prohibidas, las obras do teatro canceladas por indecentes, el discurso do 
retorno a los valores tradlcionalos de la familia mexicana, la homofobla".122 

Las intolerancias mencionadas no son monopolio del panismo, pero son el lado 

oscuro de un partido en el que cslú una parle de nueslro ful uro. 1 ~·1 

EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRO): 

El partido de cenlro izquierda, el PRD, tuvo una eampaíla desastrosa en 1994; no 

ohslante, la de 1997 fue inleresanle y eficaz por el manejo apropiado que hizo de los 

medios de comunicación, por su frecuente sinlonia con el ánimo popular y sobre lodo, por 

la capacidad de corwocaloria del neocardenismo. El neocardenismo se mllre de expriíslas y 

una larga lisia de ciudadanos que se han visto afeclados por la política económica del 

gobierno, sin embargo, sem(!ja más un movimiento social que un parlido. 

"Por su integración plural tan exacerbada y por sus prioridades clientelistas y 
electoreras, asl como por la ambición y la acción descoordinado de sus dirigentes 
facciosos, el PRO no ha podido iniciar, siquiera, un proceso de institucionalización 
quo lo convierta en un partido preocupado realmente por asentarse on la sociedad y 
por contar con propuestas programáticas y prácticas organizativas unificadas". 

124 

1\\111 asi, el PRD es un parlidn que alrae no sólo el nilo y el entusiasmo sino el 

desconlcnlo y la desesperación de millones de mexicanos, pero este dinamismo muchas 

veces se ve obstaculizado por su rezago programálico o institucional. Su oferta política es 

anticuada y su estruclltra endeble. En general, lres son los problemas por los que atraviesa 

el l'RD: 

1 ~: Sii.\',\, lkr1og. :'\1á1qul'/. .. C>p. t:ll., p. 105 
1
-

1 
H.E\'El.ES, Voizqrn:z Franctsco., "lntcrprc1acioncs y \'alnrac1011cs snhn· el Partido Acción Nacional'', en 

E ... 1_11d1ns PulH.!P.!!? No. 20, ffr\'1st;.1 di.· las EspL"cialidndcs de Ciencia Poli1ic;i y Administracilm Pública, enero· 
ah1 ll. 11>lJ1>. 20 l ·2 l 4pp. Rl'\'t:k~ íl'IOlllJ un<.1 serie de ll•xtos tanto de autores 111L·xicanos como extranjeros 
1l'fl'rL"lllL's a la trayectoria politic•1 del PAN. Se trata de análisis enfocados a las 1daciones cnlrc el PAN y el 
:-1'\IL'lllJ pnlitico 111L'Xli.'Jno, L'S dt.•c1r. el gnh1en10. los ¡nutidos. 1.i lgh:srn. la'\ L'IL'l'Cmncs, los l!lllprcsarius y el 
llpo de n11l1t1.111tL'S, su idcol11gia y la lucha por el poder y la conse1\·¡11:i1'111 dt.·I 1111"1110 
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"1.- En cuanto a su organización, hay que señalar la falta do democracia Interna, 2.· 
su escasa capacidad para Influir en las decisiones dimanantes dol Estado y 3.
caroco de una lnfluoncia sólida y establo antro la ciudadanla debido, en gran parte, a 
su programa difuso, a la lncortldumbro do su linea política y a la ambigüedad de su 
ldontldad idoológlca". 125 

Si se analiza por un momento las palabras del PRD. el vocablo revolución es el que 

mejor lo caracteriza: 

"De las palabras "Partido do la Revolución Democrática" la segunda os la más 
poderosa. Se trata do un partido quo recupera la tradición revolucionarla, no porquo 
reivindique la violencia, sino porque gira alrededor de la noción de la ruptura. Su 
Idea do la transición a la democracia gravita bajo la lmagon del rompimiento. Su 
repudio del 'gradualismo' es revelador porque Indica la liviandad de su conciencia 
reformista. Sectores importantes del PRO han llagado a conjugar Intransigencia con 
domocraciaº.126 

En el discurso perredista la dcmocrncia es la piedra filosofal que resolverá los 

problemas que padece la sociedad, para la seguridad pública, la política fiscal, la política 

comercial: democracia. El problema con este discurso dcmocéntrico -valga la expresión- es 

que puede considerarse de superficial o de una profundidad inescrutable, porque no 

responde al ¡,cómo? se pueden cnírcnlar e intcnlar resolver esos problemas. 

Respecto a su oferta política, el PRD rcloma el discurso de la "transición hacia la 

dcmocraci¡1", pero no se pone de acuerdo en cuanto a su significado, habla por ejemplo del 

fortalccimicnlo del congreso, estado de derecho, federalismo y se refiere también al 

referéndum. los plebiscito excesivos, ctc. 127 

Un compañero del dcmocra1ismo pcrredista es el "voluntarismo", pensar que todo 

se resuelve con ganas. "falta voluntad política" suelen argUir en sus discursos: 

t!-i sAi'iCllEZ, ~1arco 1\urclio., r.Jllt.J.;t_ Cli1u.n crisis. Op. Cll.. p. ')5. 
i!~ st\.i\'CllEZ. Op. cit. Rc,·isar en p<trticular el c<ipituln I\' t1111l:1do: Prog1a111a, Líncu l'nliticu e ldc1111dad 
ldcolúgic;:1. pp.139-196. No es c;:1..,ual que l.') PRI le haya rcprnd1:1do n .. ·1tc1ad::i111c11h: al PRll la "aprop1ac1Ún l'll 

forma imliscriminadu y acri11c;:1 dd idl·;:11111 .. lJtlL' poi hO a1ios In ha distinguido e idcntilicadu''. Para el PRI: 
"( ... ) t.'S cvidcnll• que la ut1!11ac1t1t1 de- p1111t.·1pins ctHlltl ··d1,.·mocrac1a y justh:ia sncrnl", y .. nacilmalisnu, 
rc\'olucmnarin", "ddi.·nsa de las i11stitucin111,.•s dt..• la Rc\'olu1..·1ú11". ··~oc1cdad igualitaria'', y nlros de s11111lar 
i111port;111c1a, conslituyt.•n ... , t.'St.'ltt:Ía dt.• identidad carac1cristica del PRI. l)lll' no podemos por dignid<1d, 
L'ongnit.·ncia y decoro poli11co. ahandonar o dt.•.iar t.'11 m;ino'i di: 01ros partidos poli1icos". lhíd. p. l.'i l. 
i!i. SI l. \'A. 1 lcrzog: ~ 1&11q11c1 .. Op. cit.. p. I O<i. 
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"Quizás ol voluntarlsmo es hijo de la fobia antitocnocrátlca quo marca el perrodlsmo. 
( ... ) El problema dol vacuo voluntarlsmo os quo, al renunciar a la palanca, al 
dosconocor las fronteras do lo posible, Invita al populismo".12

' 

En cuanto al aspecto económico, el discurso del l'RD no es radical co1110 han dicho 

algunos, sino moderado y ambiguo. Menciona que no existe una nostalgia estatisla pero 

insimh1 que los problemas económicos comenzaron en 1982, antes de la llegada al poder 

por el PRI de Miguel de la Madrid Hurtado, previamente: imperaba el nacionalismo, el 

compro111iso social, la defensa de la soberanía, ele., el PRD cstú más cerca de Luis 

Echevcrria que de Tony Blair. 12'' 

Cualquier analista prudente y juicioso comprende y acepta que las transformaciones 

que la economía 111cxicana ha sufrido en los últimos tres lustros no han sido 111cro capricho 

de la élite gobenmnle: 

"Es nocosarlo cuestionar ol modo, ol ritmo, las ostratoglas do la apertura y do la 
liberalización. Pero dudo mucho quo pueda cuestionarse la decisión misma do abrir 
la oconomla a la competencia y ampliar los espacios del mercado: esa es la clave de 
nuestro tiempo, en Brasil y en Hungrla, on Italia y en España".13º 

No obstante, 1a111poco se puede hacer caso 0111iso del tecnicismo salinisla, son 

necesarias las criticas al gobierno y su obsesión macroeconó111iea, pero los 

cuestiomunienlos también incluyen las antiguas propuestas de la izquierda. 

El programa económico de un partido de izquierdu con futuro como el PRD podría 

ser de corle liberal. En este sentido, Massimo Dalema -líder del Partido de la izquierda 

dcmocnílica de Italia- propone: 

"La izquierda de ahora se siento llamada a roallzar la revolución liberal que en este 
pals nunca tuvo lugar, conjugando las razones del mercado con las razones de la 
solidaridad. Para afrontar esto desafio ( ... ) Hay que deshacer el pacto entre renta 
Improductiva y un estado burocrático y centralista qua ha Impedido la plena 
expansión de las energlas vivas do la omprosa, de la Investigación y do la 
Innovación. Nuestro programa puedo parecer paradójico, pero os un hecho que en 

'" lbid. p. 107. 
11 ~ lbidcm. 
11

·i Ibídem. 
l)!I 1 bíd. p. 108. 
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las clases dlrigontes do esto pals slompro prevaleció una mentalidad proteccionista 
y ostatlsta. La cultura liberal ha sido minoritaria tanto on la derecha como on la 
Izquierda. Poro hoy ya no queda ospaclo para una orientación aslstenclalista y 
proteccionista"."' 

La izquierda moderna en el mundo sabe que el adversario no es íinica y 

exclusivamente la nueva derecha sino también la vieja izquierda. En México la vieja 

izquierda es el PRD, es decir, el liderazgo del ingeniero Cúrdenas es lo menos moderno del 

partido, precisamente por ello necesita de representantes regionales reales, así como la 

revisión de sus principios ideológicos para que pueda constituirse en una institución sólida. 

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL !PRll: 

La historia política de México en el siglo XX es, en gran medida, la historia del PRI, 

es un hecho que no se puede negar por razones políticas o demagógicas. A lo largo del 

siglo, los dirigentes del partido y los militantes que lo confonmm, han sido los nctores 

principales del cambio e irónicamente las victimas de sus propios éxitos: 

"producto dol dosgaste en el ejercicio del gobierno o por efecto do una actitud 
complaciente qua otorgaba su dominio Incuestionable en la arena olectorat". 132 

En estos tiempos los priístas no tienen un registro confiable de sus militantes, 

carecen de reglas que definan con claridad cómo se toma decisiones, cuúl es la ruta para 

elegir a sus candidatos o u sus dirigentcs. 1
JJ Sus normas estatutarias abren un nt1111cro 

considerable de posibilidades para elegir, sobre las cuales la cíipula decide a su antojo. 

Aunado a lo anterior, son innegables ciertos rasgos decadentes: 

111 lbid. p. IOS. 
1.1! GONZ,\J.EZ. Compl·án y L0:\1ELÍ. Leonardo (cuonls)., El_p<inido de la Rcvoluci<ln. lnstituch'm y 
'-'l!úlictn_U22B.:.!.'!2'/J, EJ. FCE, 11.tcxico, 2000. p. 671. 
1' 1 Opinión que no c'i111pa1tr.: ~ligucl Go111.álcz Compi:;in y Leonardo Lomcli para quienes: "la \'ld:.i interna del 
PNR-PR~l-PRI. sug1L'IL' la l'.x1stcnc1a de una dinámka pi.:i.:uil¡u que da lugar a una nrg;.111ización dotada ele 
mecanismos propios th.• sdccdOn, acuerdo, ;,1sccno;o y rcno\'ación" (ti· (iONZ1\l.EZ. Crnnpct.in y 
LOl\IELÍ. l.l·onardo (co11nls)., Op. cit. 
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"la confodoraclón do cacicazgos, ol costal do añojas corrur.clonos, ol largo 
Inventarlo do abusos, ol rancio lenguaje, la Imaginación ausonto".1 4 

Hay que recordar que desde sus inicios el PRI nunca fue un partido homogéneo y 

monolitico. Desde siempre ha sido una densa coalición ele grupos e intereses de diversa 

indo le que encontraba su unidad en el árbitro común: el presidente. 

No obstante, Ernesto Zcclillo Poncc de León ya como presidente de la República 

señaló que para construir un partido moderno era imprescindible la autonomía del PRI 

frente al gobierno: 

"Croo firmemente on quo la democracia oxlge una sana distancia entre mi partido y 
ol gobierno. ( ... ) Lo he dicho y lo reitero: los prllstas no queremos un Estado quo se 
apropio dol partido, ni un partido quo so apropio dol Estado".135 

El presiclcncialis1110 garantizaba la annonia del partido. u" Ahora, la presidencia se 

encuentra debilitada, dañada, se empieza a fragmentar. No fue parte de un proyecto 

emancipador del PRI, la oposición partidista se ha fortalecido ante los titubeos 

presidenciales y el priismo se encuentra en estos momentos a la intemperie del combate 

electoral, 1.1
7 e incluso ha tenido que aprender ha ser partido de oposición: 

"Hoy enfrentamos sltuaclonos verdaderamente Inéditas, en las cuales debamos 
aprondor a ser partido do oposición y aceptar con madurez que ha llegado un 
momento crucial on nuestra historia. Dobemos dar un salto cualitativo para 

111 Sll.\'A, lkrzog :\l.irquL'/., Op. c11.. p. 100. 
1 h \knsajc dl•I dnclor Ernt•sto Zcdillo, pronunciado t'll el Foro ~ai.:io1101l dt• Dcmocrncia, celebrado en el 
:\ud110110 Plut;m.:u E lías Callt•s del t 'E~ dd PRI. t•I 4 <k acnslo dt..' l 1>94. 
111' A t'"IL' 1t.·~pt•t·to, Karla \'aJ\'crdc y Ro~a :\l~lfia :\lirón sl..'~f1~1lan: " ... s1 hil:n e:-. c1t•1to que por \'arias d¿cadas se 
c1111:-uli..·1ú al 1C:g1111cn prt•sídt:111.:1ahsta de: \ll·.\.11,:0 como una de las claves pa1;i t..'I dcs;irrnllo, la estabilidad y la 
guhL·111ahilulatl dl'I p<iís. hny se k 11111a L'omo f1l'11t1 p•ua ti dL•nuu.:r•llt/Jl.'.'ll111. L1 folla de disti111:1ún y 
Sl'fl<llJl..'11.lll l'llllL' L'I PRI y l'I goh1crno Sl' ha l't111\'l'ltido L'll Uno dL· los pmu:ipaks obstáculos a la mm.h:rnizaciún 
<k•I s1s1L·111a polit1L·o lllL'Xtcann. El hl'L·hn:-. dl' quL" d PRI tkJL' dL' "iL·r un 111'11Ullll'llln nnporati\'o del goh1crno 
1111plic.1. l'llllL' u11as l""nsas. dl'l11111ta1 y 1L·d1..·1i1111 l;1s 111~1i1uci1ml's, dL·:-.i:11111.:L'lltr<11 y dcsccntr<11i.1a1 el poda 
polit1co ~ "-'tillÍlíhr;.u los pndl"1c .... l· .... IL' a11k11Jo an;1li1a L'~IJ rl"l<.H.:11}11 a l;.1 h11 t!L· b prnpllL'Sla 1cdill1sta <k la 
.\lllltl d1.,1a11e11t'' i\tlH..Ú:"'. l.Hll'L' Rosa ~lari;i y \',\l.\'EIU>E. V1L'"L'il Karla .. ''l.a ·~.111a diswni:m' cntn: L'I PRI 
y L'I !!nh1crno". L'll E_s~11d1t~s .. J'olit1cl1» '.\'o. 1). lfr\"l~la dl' l.1s E~pt.·""·1altdadl"s de Ciencia Polilica y 
:\d1111m-.11ac1ú11 Púhl1L·a. OL'IUhtl'·d1i:1cmhtL', lll 1>:'. I0.'-11-'pp. 
1
;; "! ;.1s 1di.11111;1s clcctoraks dL· los l"iltimos ;.11los. Jccptadas o pm1110\'1d,¡.., pe11 L'I PRI. muestran ¡1cu~o su 

\"oluntad de l';1111h10, dL' SL'll~1hilidad pnlitu.:a y dL' \"olunwd por l'! po1k1. l'i11.11..'IL'1Íst1c.:1s con l11s ljllL' dc..·h1:rÜI 
""·1m1.11 hHlo p;nlldo polit1co" <a>:"'ZAl.EZ. l'ompL'Úll y LO:\IEl.l. l.co11a1d11 (i.:oords) .• Op. cit. p. 672. 
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convertirnos on un partido a la altura de las nuevas circunstancias, con todo lo que 
ello Implica en su doctrina y on sus prácticas P!llitlcas" .131 

El poder del PRI ya no proviene de un sobre secreto, sino del reparto que 

públicamente hace la autoridad electoral de acuerdo con los criterios de la ley, la 

presidencia ya no es motivo de unidad sino de discordia. No se puede negar el 

debilitamiento del PRI: 

"Carlos Sallna·s no rospetó ol pacto fundamental dol rógimen (nadie llega al poder 
para quedarse, nadie puedo quedarse con todo, nadie saca la pistola, ol presidente 
en turno os ol capo supremo, cuida la paz, reparte el queso, no humllla a los otros 
capos Innecesariamente, no traiciona su lealtad) y Ernesto Zedillo no quiso o no 
supo aceptar la presidencia dol PRl".130 

Mic11tras .que los demás partidos politicos cnfrcnlan sus crisis de rcprcsentatividad 

abriéndose a liderazgos frescos, el PRI se convierte en un claustro. En lugar de regular con 

precisión el proceso por el cual habni de elegirse al candidato. los piístas decidieron regular 

quienes son clcgiblcs. 140 

No obstante, el PRI también ha empezado a jugar a la democracia intcma para 

nombrar a sus candidatos, sin embargo, los resultados de tal experiencia son 

contradictorios. En algunos sitios ha dado muestra de su capacidad de adaptación, de una 

persistente vocación de unidad. del esíucr1.o por canalizar institucionalmente su diversidad. 

En otros lugares, las elecciones intcmas demostraron que la ausencia del supremo elector -

el titular del ejecutivo federal- no es suficiente para favorecer un proceso pluralista y 

civilizado de toma de decisiones y la violencia no ha estado del todo ausente. En ténninos 

generales. en una pa11e considerable del pais, los procesos intemos del PRI dejaron 

insatisfechos a quienes dchia complacer en primer término. a los candidatos mismos: 

lh l>isnuso de toma de p111tt"·.ta dl' ~l:.uiano Palal'ios Akul'cr ;1 1:1 prl.'sidcncia del CEN del PRI, en la sede 
l1ó1L"ltlllal dL~ t..'SIC pa1t1dt1, L'I ¡-; d1..· d!Cll.'lllhrc i.k 19117. 

i<•j Z,.\11>. (iah1icl., ··¡,lk que 1111111ú L'I PRl'.1", t•n pn1úd11.:o Ut'.forma. JO dt.• 1uw1cmhrc de 1998. 
1·'° ":\I desgaste 11111111al. t:nn"L'l'llL'lll'l~I d1..· una larga p..:1111a11cnci;1cn1..·J poder, se han sumado cambios que han 
p111.·~1tl il pruch;:1 su i.:apai.:1dad dL' IL'llt1\'a¡;ul11, 11111d1as n.·ccs L'I\ contr11 dL• los inlcrL'SL'S creados que ílorcccn en 

i.:ualq1m·1 111st1tuc1ún huma11.1. pc111 nüs en 1111 p;1rt1do político que ha gobcmamln por tanlos ai\os. A lo largo 
lh· nüs de SÍL'lt.' dl•¡;;ulils. la IL'll.,11111 cnllc l.") c;:11nh1t1 ~· la pt..•rm<111cnc1a. L~ntrc la cercanía con el gobierno y su 
llL'Ct..'sa11a autonomía. han 111.11 .. :adn 1ntl;:1..; J;i., 1ran..;li.11111aL·io11cs y In..; nmtl1c1ns 1111cmos que se han suscitado 
dc111ro del pa1 tido: i.qul· "1.' p11L'dl' c;.1111h1a1 dcnllo dd PRJ ~111 prndui.:1r u11<1 c1 is is de identidad dentro del 
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"El resultado do osa Insatisfacción fuo Inmediato: las elecciones primarias no 
evitaron la emigración a otros partidos. El problema es muy de fondo: el viejo partido 
oficial no logra recrear los principios de su unidad en el México dol pluralismo. No 
tlono reglas como ol PAN ni un dueño como el PRD"." 1 

Sin embargo, a fines de siglo, el PRI es el partido que sigue representando 

clccloralmcntc la coalición política nuís importante de México, cuenta con presencia 

nacional y las alternativas pm1idistas se encuentran a sus llancos. Después de las elecciones 

de 1994, en la revista Proceso se lec lo siguiente: 

actual: 

"Yo croo quo ol PRI ostá lejos do ser un montón do ruinas, una colección de 
dinosaurios do caricatura que lamen sus arcaicos huesos y ven pasar fronte a ellos a 
la. sociedad democrática, dirigiéndose al porvenir do la euforia participativa. En el 
PRI están roprosontadas todavia las fuerzas fundamentales del pals. En ol PRI y en el 
gobierno sigue estando la mayor parte do la clase política profesional. En muchos 
estados do la república, el PRI todavia es la única opción roal do poder en la vida 
polítlca".142 

El partido hegemónico quedó atrús, pero el PRI sigue siendo una opción política 

"Aunque haya muerto ol partido oficial, el PRI exlste". 143 

¡,A qué se debe que la población siga votando por el PRI'! No se pueden negar los 

largos periodos de desarrollo económico y social, pero si esta fuera la principal causa por la 

que los mexicanos volan por el PRI, las dificullmlcs económicas y las profundas 

desigualdades sociales que se han presentado durante el úllimo cuarto de siglo hubieran 

bastado para sacarlo del poder. i.Sc debe a su capucidad pura resolver los conllictos 

pnliticus": 

"Es muy probable quo ésta sea la verdadera causa y como muestra un botón: en 
todos los estados donde ol PRI no ha sido capaz do resolver los conflictos polltlcos 
dentro de sus filas, Invariablemente ha perdido sus elecciones. Claro está, la 
oposición ha logrado Importantes avances que no son sino ol fruto de varias 

1111s111l1'!.l.a p1cgu111a l'S dilk1l de n.·~pllllth.·r. l'll parle por la flexibilidad misma de su propucsla ideológica". 
l;O;\i'Z,\l.EZ. Compdn y l.O~IELI. Lco11~11do (L:oords)., Op. cit. p. 672. 
11

'. SIL\',\, llc1zog ~1ú1quc.1., <>p. \.'ll .. p. 102. 
i 1. A< ;t 11 LAJ{. Camin l IC:clor.. "\';m;11:1011cs escarmentadas sohtc la 11101 tahdad del dinosaurio", en rcvisla 
f'l'fll ('\ti, :--:o. 'J3lJ. 21) dl' 011.!0:-0lO de !'J'J.t_ 
inSIL\'A. lk11og ~1:iHjl;l'7 .. Op. cit.. p. 102. 
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dócadas do esfuerzo y do lucha por condiciones más equitativas para la 
competencia polltlca, poro ahl donde el PRI está unido resulta muy dificil do 
voncor". 144 

De esta forma, se colocaron las bases para el desarrollo de una realidad política 

totalmente distinta, desde un Estado de partido hegemónico hacia un verdadero <<Est¡1do 

de partidos>>: Son agentes privilegiados del proceso electoral y de la composición del 

Congreso (nadie, salvo los partidos políticos registrados, tiene el derecho de competir por 

los puestos de representación); son los actores de las propuestas o de las modilicaciones 

legales de todo orden, incluyendo el constitucional; son los actores que operan la aspiración 

constitucional de control y equilibrio entre los poderes de la Unión; el poder de los partidos 

se extiende asimismo desde el centro del gobierno hacia los municipios, los congresos 

locales y las gubcrnaturas. 145 

Ante la realidad pluripartidista que vive el país, se necesita, pues, de partidos 

políticos que reúnan cinco características que los distinguen en la actualidad: 1.- Rígida 

distinción entre los miembros del partido (militares y adherentes) y sus electores, 2.

Disciplina interna como elemento fündamcnlal de limcionamicnto del partido hacia el 

interior y de relación con el exterior, 3.- La naturaleza individual de la adhesión al partido, 

del que son miembros los particulares aisladamente considerados y no como parte de otras 

organizaciones. 14
'' 4.- La existencia de un aparato organizativo (material y humano) estable, 

formado por funcionarios del partido y dolado de una estructura de medios materiales, y 5.

La pnsesión de un programa propio y la concurrencia sistcmútica ll las clcccioncs. 147 

'" <;O~Z,Í.l.EZ, C11111pdn )' 1.0:\H:LÍ, Leonardo (coords) .. Op. cit. pp. 675-676. 
H~ (Ir IH:Y:\H:. Klaus Vnn .. l __ asJ!~c_miliJj~~~L~:!li~tJi~U!ihukp_artidos. Alianza Editorial. M<idrid. 1995. 
Hi. C 'ahl· scfiala1 quL" el PRI no cumplía con esta característica. Pero las reformas clcl'.torall·s oh ligaron :1 
c11111plir con c~a comlu:i1'111. es d1.:cir. la Constllw:ión y la ky rcfonm1das en 1996. prohihicron las afili<tciuncs 
cu\cctivas. l.11.., attinilns ~:' y..\ 1 constí11K·1nnal111e11tL" sdlalan que <<los ciudadanos pmliún al1liarse libre e 
indiv1du1.ilmcn11: a lo" part1du,,; políticos-:~>; y la ley clc1..·1<11;i\ (Colipc) en sus artículos 27 y 38 uhliga a que \us 
p1m:cd1mknto'> c...:,t;Jlutartos lk ;Jliliac1ú11 1cngan lugar de 111ancr;1 <~.:individual, lihn: y ¡rncific;r.-.::-, y obliga a 
los pattulu:-. J · ·- ah~k11c1"L' d1..· IL"Ji11•11 01tiliac1nncs l:olccti\"as de c1udat..lanos>>. 
1 ~~ C ill 1Sl·:PPJ:. l 'µn Rcsc111no .. "Akunc con~uk·1ano111 su rapporto part111stato-c1trnd1111", cttado por Roberto 
li\a1H.'ll \'ahlL·-;. ¡~,~~ pa1t1_d1_1'!l'l1li!_1_~11:-., l~d. 1"1.·c1111s, ·1·cm;.i:-. c]a\L' dt: la ConstituL"1ú11 cspai\nla. ~tadrid. I'.:spail;.i, 
l 'J•J7. 
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Otro aspecto importante que cabe destacar, es que si bien las votaciones del PRI 

siguen siendo amplias respecto al resto de los partidos, lo cierto es que el clima político y 

cultural empezó a modificarse: 

"do las costumbras monolillcas al roconoclmlento y naturalización del pluralismo; 
los distintos actores polltlcos, Incluso los que habían dosdeñado la competencia 
domocrátlca, revaloraron las elocclonos; nociones talos como tolorancla, 
convivencia, diversidad, diálogo, logalidad y pluralismo emp,ezaron a formar parto 
del discurso y do un patrimonio común a todos los actores".' • 

La competencia y la tolerancia se instalaron, paso a puso, como valores positivos, y 

la pluralidad, más que un defecto o una desgracia, empezó u percibirse como una virtud. 

Sin embargo, la pluralidad y la tolerancia 110 son el resultado de 1111 protocolo democrático, 

sino por el contrario, de las discusiones, los conflictos y las agresiones entre los diversos 

partidos políticos: 

"Los modernos regimenes pluralistas aparocieron típicamente, sogún so roconoco 
cada voz más, no debido a algún amplio consenso proexlstento do los "valores 
básicos", sino más blon debido a quo diversos grupos que habían estado 
agarrándoso mutuamente el pescuezo durante un periodo prolongado tuvieron que 
reconocer su mutua incapacidad de dominar. La tolerancia y la aceptación del 
pluralismo resultaron de un empate entre grupos opuestos acerbadamente 
hostllos". 149 

Ahora, ya no se coloca en el centro del cambio social los sindicatos, ni los 

movimicnlos agrarios o urbano-populares y mucho menos en la opción armada y violenta 

como en el caso de la insurrección del Ejército Zapatista d..: Liberación Nacional (EZLN) 

en Chiapas o los asesinatos, primero del candidalo del PRI a la presidencia de la República 

por el PRI, Luis Donaldo Colosio y después del secretario general del partido, José 

Francisco Ruis Massieu, 1;
0 sino los partidos políticos nacionales: además, paulatinamente 

las elecciones dejan de ser rituales, con ganador decidido por anticipado, se exige una 

normatividad y una prúctica que garantice el rcspelo y la limpieza ele la votación por todo el 

país. 

'" ll~:CERRA Ricardo, SAi.AZAR Pedro y WONIJEi'\llEtu; José .• Op. cil. p. l44. 
"" llmSClll\IAN, Alhcrl o .. Rclóricas de la intransigencia. Ed. FCE. México. l'l91. pp. 187-ISS. 
1 ~0 Vé;isc \\'01.l>ENUEJ{<;, Jos,¿.., Y..1olcncia y notítica....1 Ed. cal>' arena. J\1..:xico, 1995. 
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1.13 La transición política y los partidos en el 2000 (PAN, PRO y PRI). 

La discusión sobre el momento de la transición política mexicana hacia la democracia es 

compleja, luego de la refomrn electoral de 1996, un momento decisivo de la misma fue la 

alternancia en el poder después del 2 de julio de 2000 en la Presidencia de la Rcplihlica, es 

decir, la coalición de partidos Alianza por el Cambio (Al'C), confonnada por el Partido 

Verde Ecologista de México (PVEM) y encabezada por el candidato del· Partido Acción 

Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, derrotaron en un hecho histórico al Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) -que se había mantenido en el poder durante 71 aiios- y 

su candidato, Francisco Labastida Ochoa. 

" la alternancia en la Presidencia de la República ... es el momento que puedo 
marcar la transición mexicana, como el momento del no retorno. Después del 2 de 
julio dol año 2000 será dificil, casi dirla lmposlbfo, que (ol PRI) se recupere a través 
de los mismos mecanismos que había usado antes, como si logró hacerlo durante el 
periodo salinlsta, posterior a las elecciones de 1988. Quizá un nuevo PRI pueda 
volver a ocupar la Presidencia do la República, pero no será ya un partido 
hegemónico, ni habrá ningún otro partido quo pueda desempeñar eso papel 
apoyándose, como lo hizo el tricolor, en el prestigio de la Revolución mexicana y en 
un presidencialismo con facultades metaconstitucionales". 151 

No se puede pasar por alto que el dehate respecto a la transición no se rcliere sólo a 

una polémica conceptual, en ninglin momento ha estado ajeno a los intereses políticos del 

momento, es decir, se habla de transición cuando nn se posee el poder, tanto como cuando 

se detenta, se pierde y se aspira de nucrn cuenta a la rccupernción del mismo: 

el debate en torno a la transición ha estado fuertemente teñido de Intereses 
politlcos, porque tanto quienes han compartido ol poder, como por los que han 
cuestionado su legitimidad desdo la oposición, han usado ol toma do la transición a 
la democracia como argumento para darle legitimidad al presidente on turno y a su 
partido, o para combatirlo"."' 

Una pregunta oportuna es qué tantn ha cambiado el régimen político o si las 

modi licaciones sólo han sido supcrliciales. De acuerdo con los resultados de las elecciones 

1 ~ 1 c;Ü;\IEZ. ·1·agk Sil,·ia .. L_;;ilri!!J~.!fiÓ!!~ti;!.J~!1.!!Ul1\os tk clcc~ionl'!LJ,~H MCx~ Ed. El Coh:gio de 
México, 211 t."d1cilln. ~1éxkn. 2001, p.12. 
,~~ lhid. 
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de 1997 y de 1 2000, si ya no se puede hablar de un partido hegemónico tampoco de un 

régimen autoritario: 

" el róglmon ontondldo on sentido estricto no ha cambiado, si por róglmon 
entondomos solamonto el marco Institucional do las relaciones de poder. Poro si 
entendemos al róglmon político no sólo como las instituciones, sino también como 
las relaciones entro los actores políticos y la sociedad, como los valores y los 
significados do la política que lo dan sentido a ese conjunto de relaciones do poder, 
ontoncos el régimen polltlco mexicano caracterizado por la hegomonla prlísta y ol 
(autoritarismo) entró,on un proceso do deconstrucción después dol 2 de julio del año 
2000, poro aún no so sabo cuál será ol resultado" .153 

Cabe sciialar que en la actualidad los partidos políticos han adoptado una postura 

prag111ática, ya que su composición social, sus planteamientos y propuestas suelen ser más 

incluyentes, plurales, amplios: 

los partidos son más blon de tipo catch al/, plurales y generales no sólo en su 
composición social sino en sus planteamientos y propuestas. Ninguna de los 
partidos mayoritarios en el México do ahora se opone por ejemplo, al capitalismo, 
aunque se do el caso do quo se cuestione su forma dominante actual (el PRO, por 
ejemplo); y ninguno, tampoco, so dirige a una clase social especifica sino a todas: 
trabajadores y patronos, campesinos sin tierra y propietarios agroindustrlalos, 
otcétera". 154 

Debido a la actitud pragmática de los ¡nirtidos y a la debacle del partido 

hegemónico, el PRI, el PAN y el PRD -sobre todo-, se volvieron más competitivos y 

continúan au111enlando sus probabilidades de triunfo: 

"SI blon hay estados do la República donde predominan dos partidos, PRI con PAN y 
PRI con PRO, a escala nacional no hay duda de que en ol año 2000 la disputa por la 
Presidencia do la República fuo entro Iros partldos".155 

A pesar de que algunos partidos son reticentes a adoptar una actitud pragmática, en 

el momento de las elecciones, las alianzas son un medio al que recurren con el propósito de 

lograr el triunfo en los comicios, aunque no se conozcan lo suficiente ni el origen ni la 

lrayccloria de los p:u1idos interesados en las alianzas: 

1 ~ 1 lhid. 
iq H.Ol>RÍlaH-:z. 1\1aujo Oi:tavin .. "llac1a un nuevo sistema lle partidos (segunda parte)''. p. 55. en Partidos 
n~'JÍlicoLY-J_iroccg~~\cctnral_cs en MCxtcn. SIH.V~:NT. Carlos (coord.) .. Ed. r-.·tigucl Angel Pornºia, Facultad 
de Ch:ncias Políticas y Soci.iks, i\téxicn, 2002, p. 55. 
·~~ lhid. p. 55. 
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" en el año do las elecciones, se dieron a conocer varias encuestas que 
visualizaban quo ol PRI podrla ser derrotado por el candidato dol PAN, Vicente Fox 
Quesada. Ésto sugirió entonces la idea dol voto útil como medio para terminar con el 
viejo régimen politlco y su partido. Cárdenas y varios de sus defensores estuvieron 
on contra del voto útil, argumentando qua el PRO era un partido de principios y no 
pragmático. ( ... ) La mera alianza del PRO con partidos do dudosos orígenes y 
trayectorias haclan pensar que los principios en realidad habían cedido el lugar al 
pragmatismo electoral. Pero esta alianza no se tradujo en votos. Do hecho, la 
votación nacional a favor de la llamada Alianza por México fue menor que la obtenida 
por ol PRO en 1994, a pesar de que el electorado aumentó en cerca de doce millones 
do ciudadanos en los últimos seis años. En 1997, sin alianzas, logró ol 25 por ciento 
do los votos para el Congreso de la Unión y on 2000, en alianza con cuatro partidos, 
alcanzó alrededor de 19 por cicnto11

, 1
56 

El sistema de partidos ha cambiado, ahora el PAN y el PRD -principalmente- le 

disputan los puestos de elección popular al PRI, no obstante, un punto en el que convergen 

los partidos independientemente de su filiación política es la coalición de partidos y sobre 

todo. la apuesta por los votos: 

"El sistema do partidos on México cambió. Ahora os trlpartldlsta. Ya no existo ol 
sistema do partido dominante o hegemónico. Pero los partidos también cambiaron, 
al abandonar sus antiguos principios y su carácter más o menos Ideológico, para 
convertirse on partidos de definición ldoológlca ambigua que buscan votos y 
adecuan su discurso polltico a esta necesidad como partidos competitivos que 
son".1s1 

Lo que se puede apreciar en té1111inos generales es que a pesar de los avances de la 

democracia en términos político-electorales. la justicia social no está garantizada y la 

equidad política no es perfecta: 

"Es por oso que los regfmenes democráticos están en constante proceso de 
transformación, dado que los sectores sociales emergentes Irrumpen en el escenario 
para exigir nuevos espacios de participación y métodos más equitativos de 
competencia". 158 

1 ~'' fhid. p. 5ú. 
'" lbid. p. SCJ. 
•~~ <;Ó:\JEZ. Taglc Silvia .. La trnnsíción inconclusa. tn:1111a ;1rins de ckccioncs en ~1éxict_~. Op. cit., p. 1. 
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11 

LAS REFORMAS ELECTORALES DE 1986A1989-1990. 

<<Las reformas electorales casi siempre tienen mala 
f:11nn, lo mismo entre los politicos 11ue entre los 
ln\'C.•tlg:ulorc.•; est:í en .•intonin con el espíritu de la 
época: In ndnptacií1n ciega, In lucha feroz, es mejor que 
intentar conducir el carnhio. Pero la historia brindu 
lnnumernhles ejemplos de c<'imo las pe11ueiins reformas, 
lns rnodificncioncs bien pensadas, son un camino 
concebible y practicnhle para el cnmhío social>>. 

Albert lllrschman 

-La reforma electoral de 1986 (la segunda ley electoral desde 1977).159 

2.1 El sistema de partidos y los procesos electorales en la década de los 80's 

Las reformas al sistema electoral mexicano de 1977 abrieron los espacios de discusión para 

que se expresaran los conflictos entre los partidos políticos, no se solucionaron sus 

problemas, pero si se les ofreció la oportunidad de expresarlos, es por ello que la crisis 

económica de principios de los ochenta no se extendió a la esfera política. Aún así, en el 

sexenio del presidente Miguel <le la Madrid Hurtado, las refonm1s constitucionales en el 

terreno electoral continuaron, dejando constancia de que se invoca a la <lcmocracia para 

ejercer el poder en México: 

"poniendo asi en evidencia que el sistema democrático, representativo y federal 
mexicano, con todo y sus limitaciones, sigue siendo el método reconocido desde el 
poder para la renovación de su personal polltico y de su legltlmidad". 160 

En los primeros mios de los ochenta se empezaban a notar los resultados de la 

reforma politieo-clcctoral de 1977, uno de ellos, la presencia y el progresivo 

1 ~'' Parn profundizar en las 111.:gocinciom.•s dl" lns partidos polilkos, asi como en las modificaciones 
constitucionales en materia clcctm.il cn los aflos de 1977, l98ú y 1989·19'10. ,.L~asc: BECEl{H.A. Ricardo., 
SALAZAI{, Pedro y \\'OLI>E~HEIU-;, Joslo., l.a mcc:inica del c;;1111hio politíco en México. Elecciones. 
partidos y reformas. Etlicioncs cal y an.:na. ~ll·x1L:-o, 2000 
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fortalecimiento de partidos políticos distintos al PRI. De 1946 a 1977 se registraron un total 

de 57 casos en los cuales un partido ele oposición ocupaba electoralmente un municipio, 

pero las cosas cambiaron con la reíomm política: 

"La cifra acumulada hasta la reforma electoral de 1977 se vio prácticamente Igualada 
on el transcurso do un solo sexenio, el de Lópoz Portlllo. A la luz dol nuevo marco 
legal do participación electoral, so Identificaron 64 elocclonos donde la autoridad no 
correspondió al partido oflclal". 181 

Olro efecto político importante pero menos estudiado fue que los grupos, los 

proyectos y las personalidades politicas del país, en particular los de izquierda, dirigían su 

mirada, sus energías, su participación, cada vez mús, hacia los procesos electorales. 

En este sentido, en 1982 un grupo que se había caracterizado por sus apreciaciones 

radicales sobre política nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de 

filiación lrotskista, solicita su registro, participa en la elección presidencial y refrenda su 

registro. 

Otra tendencia politica, heredera del movimiento cristero, había seguido el mismo 

trayecto institucional y electoral desde 1979, se trataba del Partido Demócrata Mexicano 

(PDM). El Partido Socialdemócrata hace lo propio en 1982; y en 1985, el Partido Mexicano 

de los Trabajadores ( Pi\1T), dirigido por el ingeniero Hcberto Castillo -representante 

histórico ele la izquierda-. de ideología revolucionaria y nacionalistu solicita y refrenda su 

registro en aquellas elecciones intermedias. 

La reíonna de 1977 había abierto las puertas al sistema de partidos y los partidos 

politicos de México se encaminaban a las urnas. Pero no era un proceso sencillo. A nivel 

municipal y estatal ocurren varios episodios de violación a la ley y de fraude electoral. 

En el estado de Puebla. en julio de 1982 tuvo lugar un contlicto postclcctoral de 

grandes repercusiones y el Partido Acción Nacional, el Socialista Unificado de México, el 

1"° c;Ói\ll·:Z, Taglc Sih·ia .. "Los partidos. las ckccinncs y l.a crisis", l.'ll rtm1cr illÍ!!!J.!1.C soh1c l'!Jii.:H!!:lt;.!;!l=i!!.; 
~J~\i_9)_IQN8 .. Pablo Citmz<ilcz C~1sa11tl\':I y Jorgl' ("¡ulcna RnOJ (cmmls). Ed. Siglo XXI. ~té~ico. l IJ~S. p. 210. 
1
"

1 
CjJ·. UASAl~l>(JA. ~lornks Jln111it1\·o .. lE~11,·üukJ_!..:t_i_n;Uü~h.11L1l!.llÍJi!:_lJ~Sll_~~.r1_1.li1J.!!lJlll91ltJ•~l_ llJl":~: 

J__2_1J_4_, Tesis de licc11ci;1111r;1. E!\'l~P. 1\catlán. 1977. 
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Revolucionario de los Trabajadores y el Socialdemócrata publicaron un documento littilado 

N11c1·1111ic111c se i111p/c111e111ó el fra11de elcclornl, en el que denunciaron: <<la violación del 

mandato conslilucional de sufragio efectivo, y asimismo, dadas las violaciones dictadas a lo 

largo de las presentes elecciones, cualquiera que sea el resultado. dejan sin legitimidad a 

quien se ;1lreva proclmnarse vencedor>>. 11
'
2 

Pero el conflicto poslelecloral mús serio de aquellos mios lendria lugar en el estado 

norteño de Chihuahua en 1986. Varias personalidades del estado se unieron al alcalde Luis 

H. Álvarez y juntos publicaron un desplegado en estos términos: <<Calificamos las 

elecciones del domingo como el atropello más violento, el fraude mús sucio y el robo más 

vil que hayan sufrido los chihuahuenscs>>. 11'3 

Más aÍln, en Chihuahua se pusieron en práctica, a gran escala, varias medidas que 

serian típicas de la inconformidad y la impugnación eleclorul, las medidas de 'resisleneia 

civil': bloqueo de puentes, boicot a empresas, marchas hacia el centro de la República, 

huelga de pagos de impuestos, etcétera. 

Las crecientes manifcslaeiones de inconformidad y las evidencias de manipulación 

o fraude prepararon una discusión a nivel nacional sobre las reglas y las insliluciones 

electorales. De eslc fonna, el 24 de julio de 1986 apareció en la prensa mexicana un 

inesperado desplegado en el que varios inlelccluales con posiciones políticas distintas, 

hicieron un frente común para pedir la anulación de las elecciones de Chihuahua, entre los 

firmantes se encontraban: Héclor i\guilar Camín, llumberlo Balis, Fernando Benítcz. José 

Luis Cuevas, Juan García Ponce, Luis González y Gonzúlez, l lugo Hiriarl, David Huerta, 

Enrique Krauze, Teresa Losada, Lorenzo Meyer, Carlos Monsivúis, Carlos Monlemayor, 

Marco i\nlonio 1vlontes de Oca. Oclavio Paz. Elena Ponialowska, Ignacio Solares, 

i\belardo Vi llegas, Ramón Xirau y Gabriel Zaid. 

El conflicto en el estado de Chihuahua había tenido no sólo repercusiones 

nacionales sino también internacionales. Las preocupaciones en lomo al fenómeno electoral 

11'~ Rc\'Ísar CASTILLO, .Pcraza Carlos., .. i\.1cmoria de agravios electorales". en revista Nexos No. 16-l, 
~léxico, ngosto de 1991. 
11

'
1 lhid. p. 4J. 
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se expandieron y los temas típicos de la investigación jurídica, politológica y sociológica 

cedieron su lugar al tema clcctoral. 11
'' 

La dimensión electoral despertaba también el interés del mundo académico, en la 

década de los ochenta, pocos autores mexicanos habían estudiado de manera sistemática 

esos asuntos, entre otras cosas por la naturaleza poco o nada competitiva del sistema 

político, algunos de los trabajos pioneros de la agenda electoral son los de Pablo Gonzúlcz 

Casanova Las e/cccio11cs c11 1\féxico: cvol11ció11 y perspectiw1s, (1985). Paulina fernández 

Christlieb y Octavio Rodríguez Arauja Elcccio11es y partidos e11 Aféxico, (1986). y el texto 

de Juan Francisco Molinar 1 lorcasitas El tiempo de la legitimidad: Eleccio11es, 

autoritarismo y democracia e11 México. ( 1991). 165 

No obstante, la preocupación principal no era la electoral sino la aguda crisis 

económica desatada desde 1982. El principal rival del presidente Miguel de la Madrid no 

eran los partidos opositores sino la recesión y el ajuste económico, que estaba rompiendo 

con todo un modelo de desarrollo instrnmentado desde hacía varias déeadas. 166 Por primera 

vez en 43 mios México experimentó una caída de su producto interno bruto. El país 

enfrentó un incremento de las tasas de interés internacionales, su deuda externa se 

multiplicó. al mismo tiempo bajaron los precios de las materias primas, incluyendo el 

petróleo. y ante la falta de recursos para sostener el délicit externo, la moneda nacional 

sufrió una gran devaluación frcnt.: al dólar: de un tipo de cambio de 23 pesos por dólar en 

1""' RL'SPl'Clll •• 1 co111l11.:10 Cll t•l l.'Stado de Cl11huahua 1..'llll ... llllar la 111\·cstigacilln de Juan rvtolim1r ccntrn<la en el 
L'Stud10 dL' los 111~11u111l'ntos y L'I disL·!io 111..i1tt!L"1011;1l dL· b ... L0 kcci1H1L'S L'll esa L'lltidad. l\JOL.IN'Alt, Juan .. 
"Rq!Jl."~o a ( 'h1l111aln1;.¡", L'll rc\'lsta '.\;c_".',~5'. :\'o. 1 1 1. ~IL•.\\Co, marzo de l 9S7. 
11
'' Lt h1hliog1alfa '\olHl" los pallldos y la.;; 1.·kn:u111L·~ L'll los al10~ ol'ill'lll•1 era escusa s1 se loma en cuenta que 

dL"•dl· J<)~CI y JIJSS 11t1 han sido llllL'lllllllp1d11:-.. lo.., prnn•so" ekt.:lntalc..·s tl·dcrall·s t.'11 M~xico: ''Si se comparn el 
¡¡cc1vo h1hli11!!,1Úfll'o "l1h1L' pa1tu!t1:-. y l·ll·c1.:11111t·.., 111c\ic;111a'> que se cncontrnh;.1 d1spo111hlc lrnsla lt>77 con el 
ljllL' ac1ual1111.:11ll· n.1 ... IL'. °'L' 1..·011 ... tata que en 1111;.1 dL"l"1d.1 :-..t' han producido cuando menos cuatro veces mús 
lll\'CSl1~;1c1n1w-; ... nhtt" t•I lt'llla que L'll 111.., n1.1trt1 dc1..·t•11111-. p1e\'1u-. C'on lodo lo l'Slimulantc 4uc el auge de la 
c~pcc1.il1/o.1c1i"i11 1t·-.11lt.1. ddw dt0 t·11..,t• qut• 1.:I lt'llt"lhl .1pt'na-. t'lllpit'/<I a "L'I 1.:."ploradt1. En cfcclO, una 
h1hltugralia c..,pt·c1all/11tla que y.1 1111.."luyL' \·a110-. de c1t•111n-; de o.11ticulns, rt·¡mrtcs y llhros, sigue siendo magra 
c11a11d11 se c11111pa1a t't111 la 111a~1111ud tkl ll·nc1111c1111" ~J()(.J~.-\lt. Jlorci.lsitas Juan Fn.111c1sco., FL!i.~!!!I!~.L-~J.n 
lcgj_U!!l_!il_;.gl.lEkLTl~llll'", a11h111t.111 ... 1rn1 y_dc1110L'to.1L'ta.c11.,\JL·xi_~~..L hl. El Cnk·g10 dl' Mé.\ICo, ~1éxico, 1991, 
~Oip. 

ll>I• lkspcL1t1 .il t.:ll'L'lllllL'llto ~uqt•111do -1dt•11t1lki.1do nu110 de.\1lnollo l'.Hah!l1:ado1·- l}llL' t:'.l.pcmncntú México 
dl· 1955 a JIJ70 con..,ult;ir: "l lt'.,.anollo L'Stah1lvado1: crL·c1111ic.:11tn con l'Slah1lidacl de precios", en SOLÍS, 
) .L·opoldo . ~h;~l¡o ~1glp_L'I! la_\~l~Le_c1_1111l.r.l1it'a ljL' -~-1~_\!~t~, J.'!.:!~_- J ~~~~. Ed. El C 'ole~io ;-..,';1l·io11~11. :\1Cxico, 1994, 
pp. 21J-,:'í() 
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l 1JSO, pasó a cerca de 1 500 en el verano de 1987. Literalmente la economía se parulizó 

durante el sexenio del presidente De la Madrid. Para mayor desgracia la tasa de crecimiento 

dcmogrúfico alcanzaba en esos años un incremento nrnyor, 3.5'X, anual. 

Esa enorme crisis económica también repercutió en la credibilidad social del partido 

en el gobierno. Grupos empresariales muy import:mtes del norte del país se afiliaron al 

Partido Acción Nacional, mientras que vastos contingentes de sindicalistas, lideres agrurios 

y estudiantiles, también asistieron a la platufonna electoral para plantear y desarrollur desde 

ahí su presencia, sus demandas, su denuncia e impugnación a la política económica del 

gobierno. 

2.2 El preámbulo de la reforma electoral de 1986. 

Luego de un largo debute, los partidos politicos aparecieron como los actores 

fundamentales de los cambios electorales de 1986. La refomrn de ese año constituyó el 

segundo ejercicio político y legislativo desde 1977 y dio continuidad al proceso de cambio 

institucional en materia electoral que seguiría vigente. 

Después de la elección intermedia de 1985, y a la lu~. de los reiterados conflictos 

generados por múltiples procesos electorales a lo largo de todo el país, la revisión de la 

nonnatividad electoral federal ocupaba uno de los primeros puntos de la agenda nacional. 

El presidente de la República Miguel de la Madrid, habia planteado la reforma 

electoral como una propuesta de su campmia. 

El 19 de junio de 1986 se publicó en el Diario Oficial un acuerdo del presidente 

para que la Secretaría de Gobernación convocara <<a los partidos políticos nacionales, a las 

asociaciones politicas nacio1rnlcs, a las organizaciones sociales, a las instituciones 

académicas y a los ciudadanos en general>>, para participar en audiencias públicas sobre 

<·--la renovación política electoral y la participación ciudadana en el gobierno del Distrito 

Federal>>. 
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En esa negociación confluían y se confrontahan dos motivaciones centrales: de parte 

del gobierno existía la preocupación por la composición cada vez mús plural y más dificil 

de controlar de la Comisión Federal Electoral; del lado de la oposición estaba la exigencia 

de mayores garantías de imparcialid;id y transparencia, asi como de revisar la integración 

de la Cúmara de Diputados. 

Se trató de audiencias en las cuales los partidos de oposición inauguraban una serie 

de prúcticas con las ctrnles mani fcslaban sus inconformidades y que serían recurrentes en 

los alias venideros: 

"denunciaban con fuerza las anomallas, Irregularidades, fraudes o distorsiones en el 
sistema electoral y, al mismo tiempo, exlglan una serle de reformas a la legislación 
electoral, con el rropósito de aumentar la confianza en las autoridades y los 
procedimientos"." 

El Congreso de la Unión rccihió dos iniciativas formales de reforma electoral: una 

del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otra de cuatro partidos opositores de 

manera conjunta. La iniciativa presidencial contemplaba un apartado de rcfonnas 

constitucionales y otro de madi licaciones legislativas que suponía la creación de un Código 

Federal Electoral. La iniciativa opositora se centraba en la Constitución Política. 

Cabe scfüilar que en 1986 se inició una práctica política y legislativa vigente en In 

actualidad, es decir. aeo111pa1iar las negociaciones y reformas electorales con las 

discusiones y modi licacioncs legales relatirns a la organización política y de gobierno del 

Distrito Federal. Es mús. junto a la reforma electoral de 1986, se creó una !igura relevante 

para el Distrito Federal: la Asamblea de Representantes de csla entidad. 1"s Aunque en ese 

momenlo no se trntaba de un órgano lcgislati\'o propiamente hablando, si constituyó la 

primera instancia de representación en la capital que sería integrada mediante el voto 

personal y directo de los capitalinos 

"º' ill·:ClmR,\, Ricmto., SAi.AZAR, Pedro y WOLllENllEl{G, José., Op. cil. p. 176. 
"'' lbid. p. lS-1. 
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2.3 La reforma electoral de 1986 y el nuevo Código Federal Electoral (CFE). 

El Código Federal Elccloral venia a remplazar a la LFOPPE. Una vez sentadas las bases 

conslilucionalcs en malcría clccloral, se dio inicio a los lrabajos para modificar la 

legislación corrcspomlicnlc. 

La nueva nonnalividad pasó al Senado y este órgano legislativo no introdujo 

cambio alguno. Finalmcnlc. el 12 de febrero de 1987 el nuevo Código Federal Elccloral fue 

publicado en el Diario Oficial de la Fedemció11. 

El CFE conlaba con avances significalivos pero también con retrocesos en áreas 

cstralégicas. De manera sintélica se harú mención de algunos de los principales aspectos de 

la reforma: 

J. Cambió lafóm111la de i111egració11 de la Ctimara de Diputados. 

a) ¡\ parlir de la rcfonna serán quinientos diputados, anlcs eran cuatrocientos. 

b) Los lrcscicnlos dipulados electos por el principio de nrnyoria relativa se 

mantuvieron, pero los elegidos por la via de la representación proporcional se 

duplicaron: pasaron de cien a doscientos. 

e) Anles de las modificaciones legales no se dclcrminaba un número fijo de las 

circunscripciones en las que se podia dividir el país (en 1979 fueron tres; en 

1 'J82, cuatro y en 1985, cinco), según lo acordara la Comisión Federal de 

Electores. Ahora, por mandato de ley siempre serían cinco, con lo cual se daba 

mayor claridad y certeza a las fórmulas de reparto. 

d) No obstante y aun cuando no lograra el 50'X, más uno de la votación, el partido 

mayorilario lcndria siempre la mayoria de la Cúmara. Se trató de la muy 

debatida y cuestionada <<clúusula de gobcrnabilidml>>. Etcétera. 

:!. /:'/ Se11at!o, pese a la i11siste11cia de diwrsos partidos, seguiría i11tegrcí11dose con dos 

sc11aclor<'.I' por c111idad. Pero a parlir de ese mio se rcnovaria por mitades: cada lres años se 
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elegiría un senmlor. Así, en 1988 se eligió, por entidad, a un senador de seis años y otro que 

duraria en limcioncs solamcnlc tres aiios. El problema fue que ul no uhrir nuevas fónnulas 

de representación para la Cíunara alta, el Senado seguiría siendo príicticmncntc un órgano 

monocromo. Cabe sefüllar que en 1988, la propia realidad se encargó de romper la 

exclusividad de la representación en el Senado: por primera vez en la historia del México 

moderno, entró al Senado una representación de cuatro senadores opositores del Frente 

De111ocríitico Nacional: dos por Michoacíin y dos por el Distrito Federal. 

3. Se creó la Asamblea de Represe11tw11es del Distrito Federal. La experiencia del 

terremoto de 1985, por su parte, había moslrado la necesidad de encontrar espacios para 

deliberar y establecer consensos en torno a las regulaciones y leyes futuras que detenninan 

la vida en la ciudad. 

La Asamblea se concebía como <<un órgano de representación ciudadana dotado de 

autonomía y con facultades para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen 

gobierno, así como para realizar funciones de control de la mlministración pública del DF y 

promover la participación y gestoria en los términos de la propia ley>> (artículo 366). 

L:1 Asamblea estada compuesta por 40 representantes electos por el principio de 

represenlación nrnyoriiaria, y por 2<> n:presentantes de representación proporcional, 

medianle una sola lista y una sola circunscripción. Cada tres aiios sería renovada; podían 

contender por sus posiciones los par1idos politicos nacionales y la organización de los 

comicios corTespondientes quedaba a cargo de la Comisión Federal Electoral. 

./. /.os órganos <'1tc"11rgwlos de la preparación y 1•igilc111cia de las elecciones s11.fi'iero11 

camhios co11siclerahl<'s. 

Dichos cmnbios, no fueron parn bien: 

a) La Comisión Federal Electoral quedó integrada con el secretario de Gobernación, 

un representanlc del Senado y otro de los diputados, más representantes de los 

partidos de acuerdo con el porcentaje de su votación. Es decir, se introdujo el 

criterio de representación proporcional a los cuerpos que debían ser los encargados 

de organizar los procesos electorales. /\si, para 1988, el PRI contó con dieciséis 
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representantes y por sí solo sumó más votos que el de todos los partidos de 

oposición juntos ( 12 votos). 

b) Las comisiones locales electorales y los comités distritulcs electorales se intcgrnrían 

siguiendo los mismos criterios que la Comisión Federal (auquc en éstos no habría 

representantes del poder legislativo). A partir de ahora el presidente y el secretario 

de los órganos dcsconccntrados de la autoridad electoral serían nombrados por el 

presidente de la CFE, es decir, por el secretario de Gobernación. Con ello se 

profundizó negativamente la centralización del proceso. 

e) Esa fónnula centralizadora se extiende hasta las mesas de casilla, donde el 

presidente y el secretario de cada una será nombrada por el presidente del comité 

dístrital electoral. De esta fornm la línea de nombramiento es totalmente vertical y 

descendía desde el encargado de la política interior del país. 

5. Co11 la reforma q11edaro11 autorizadas las ca11diclat11ras c01111111es y ellas represc11taha11 

1111a 1•ía distinta a la coalició11. A diferencia de la coalición, la candidatura común permitía 

a los partidos políticos, sin mayores taxativas, impulsar una misma candidatura durante los 

procesos electorales. El artículo 92 del Código Federal Electoral decía: <<Dos o más 

partidos políticos, sin mediar coalición, pueden postular al mismo candidato, pero para ello 

es indispensable el consentimiento de éste ... los votos se computarán a favor de cada uno de 

los partidos políticos que los haya obtenido y se sumarim a favor del candidato>>. El 

impacto político de esa fónnula fue dctenninantc para el desarrollo del proceso electoral 

venidero, el de 1 <JSS. 

ó. Se suprimió la figura de registro co11dicio1111clo para los partidos políticos. El registro 

condicionado, si bien reclamaba también la entrega de los documentos básicos -declaración 

de principios, programa. estatutos-, suprimia los trámites pero estaba condicionado a la 

obtención del 1.5'!/o de la votación en los comicios para los que se registraba. 

De hecho, todos los partidos que obtuvieron su registro después de la reforma 

política de 1977-1978 (l'CM. PST. PDM, PRT y l'IVIT) lo alcanzaron por esa vía. Después 

de 1986, la incorporación de nuevas formaciones políticas a la contienda electoral se 

complicaba. 
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7. Se acort11ro11 los tiempos e111re la emisión del 1•oto y su cómputo. Ello respondió a un 

reclamo generalizado por cerrar un espacio de tiempo que en muchas ocasiones sirvió para 

maquillar las cifras. A partir de 1988 se sufragaría en miércoles y el domingo siguiente 

deberían estar los resultados dislritalcs. Previo a la reforma transcurriu una semana antes de 

contar con resultados oficiales. 

8. Un m•a11ce sig11(flcafil'O consistió en regla111ell/ar con mayor precisión las prerrogativas 

de los partidos políticos. Con lodo y la reforma, la legislación no cslablccia los montos, las 

formas de distribución y los mecanismos de control con los que la autoridad otorgaría y 

daría seguimiento al uso de las mismas, por lo que en el futuro éste sería un terna central de 

la agenda electoral. 

9. l.a Suprema Corte de .Justicia quedó fuera de los procesos elecrorales. A cambio se creó 

un Tribunal de lo Contencioso Electoral (TRICOEL), como organismo autónomo, <<para 

resolver los recursos de apelación y queja>>. Si bien se tratuba <le una instancia 

administrativa, con su creación se le restan facultades a la CFE y se inauguró una fónnula 

para procesar lo contencioso en nrntcria electoral que seria paulatinamente perfeccionada en 

rcfomias posteriores. 1 
''" 

2.4 Los efectos de la reforma de 1986. 

Las elecciones de 1988 dibujaron un escenario contradictorio, el cauce electoral pcnnitió la 

irrupción de un amplio sector de la izquierda y al mismo tiempo, un recuento confuso y 

opaco de los votos luego de la jornada electoral propicio un conflicto político caracterizado 

por la desconfianza y la impugnación -sin prccc<lcntcs-, a las instituciones electorales del 

país. En efecto, el ¡mis vivió en 1988 una de las crisis politicas clccloralcs mús graves de su 

historia moderna. Nunca como entonces la elección de un Presidente de la Rcpi1hlica habla 

'"" llECEIU!A, Ricardo .. SAl.AZAR, Pedro)' \\'OLIH:NBERG, lose .. Op. cit. pp. l88-J IJ8. 
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siclo i111pugm1cla con tal íucrza y con tantos elementos sólidos por una oposición íucrte, 

popular y organizada. 

La situación critica, parmlójicamente, había tenido Jugar en la propia reíonna. Las 

bondades de la reíonna electoral de 1986 quedaron clesplazudas por el retroceso principal 

en el cambio legislativo: el tutclaje estatal en la organización de las elecciones y sobre todo, 

la mayoría predetcnninacla de un partido político, el J>RI, en el órgano encargado de la 

organización electoral: la CFE. 

Por otra parte, una de las novcdmles de la reíomrn íue el estreno de la primera 

representación colegiada desde hacía décadas en Ja Ciudad de México, la creación de la 

Asamblea de Representantes del DF, conlinnó la vocación pluralista de Ja capital al quedar 

coníonnada por Jos siguientes partidos: PAN, PRI, PJ>S, J>MS, PFCRN y el PARM. 170 

Otro dato interesante es que el FON mediante Ja utilización de la candidatura única, 

había logrado una votación mucho mayor que el PRI en la Ciudad de México; sin embargo, 

al presentar sus candidatos a diputados y asambleístas. Jos partidos que constituyeron ese 

Frente no recurrieron a la misma íónnula, de tal suerte que acabaron registrando candidatos 

separados. Esa dispersión de la votación hacia Jos partidos individuales propició que el J>Rf 

se llevará la mayoría absoluta en Ja Cámara de Diputudos y también en Ja Asamblea del 

Distrito Federal. 

En síntesis, algunos de los avances y retrocesos de Ja rc!Orma electoral de 1986 son 

Jos siguientes: 

-Avances: la remoción de Jos obstúculos quc impedían Ja !Omrnción de coaliciones, 

el estrechamiento del tiempo entre emisión y cómputo de los \'Otos, el sufragio para 

diputados en una sola boleta --antes se hacían en boletas separadas, Jo cual daba Jugar al 

m(/ico de votos de un ¡rnrtido a otro-, Ja reglamentación del linanciamiento a Jos partidos, 

"" thid. p. 205. 
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la creación del trihunal de lo Contencioso Electoral y la creación de la Asamblea de 

Representantes del DF. 

-Retrocesos: en primer lugar, la fonna de integrar los órganos electorales (desde la 

CFE hasta las mesas directivas de las casillas), la supresión de la vía del registro 

condicionado para nuevas formaciones políticas. la <<caída del sistema>> que gravitaría de 

manera dete1111inante en el ambiente político del lilluro y seria la prueha irrefutable de la 

neccsidml urgente de ajustar, una vez más y de manera profunda, las nonnas y las 

instituciones electorales. 

Inyectar confiabilidad a la autoridad electoral era una condición indispensable p¡¡ra 

garantizar que la disputa política en el país tuvicrn lugar de manera pacífica e institucional. 

A di fercncia de la docilidad característica de los colegios electorales del periodo 

hegemónico priísta, el Colegio de 1988 fue una caja de resonancia de las dudas fundadas, 

los reclamos y de las demandas de los cada vez más sólidos partidos opositores mexicanos. 

LA REFORMA 
ELECTORAL);171 

ELECTORAL 

2.5 El preámbulo de la reforma. 

DE 1989-1990 (LA TERCERA LEY 

1.as elecciones de 1988 habían acelerado el proceso de cmnbio político a través de la vía 

o:lcctoral. La expansión opositora era posible, pero al mismo tiempo resultó evidente que la 

r:-i l'ar.i N1'ni1..•1., los ll'!-.Ultados l'il'ctoralcs dl' 11JS8 pusil'rnn c.k ma1111ics10. entre otros aspectos, l•1 demanda de 
los mexicanos por un;i mayor part11.:1paciú11 política, de ;1hi que el prcsillcnll!' Salinas de Gortari cmprcmlicrn la 
u: forma l'il'l'lotal d1: 19.S~J-J 1NO. 1..·.:unhio que fonin.·ciú l'I 1cc1111n1.:1111icnto y el fort::1lccimicntn del pluralismo 
polilh.:o dl'I p.ib l'll. '.\'l::"EZ. J1111L-m.:1. :\nuro .• La rL"fuullil_Skctnr;.il.ili.·_l_2~-llJ 1JO Ed. FCE. :\:1l.-xicn, 1993. 
Fn L'SIL' 11..'.'l\lo, ~lÚiL"/ L''Jllic<.1 los :111IL'Cl.'d1..•ntl's y las l"J.llS<J!'> dl· l.1 rl'forma L'lc.:toral, en !<ocg.uida expone el 
c1111h:11ult1 tic l.1 m1.;;111a y p111 ül111110. n:aliza un hal;111cL' 1k la rL"li.11ma en !.is elccc1011t.•s IL·dc1~1ks 1k llJ91 ysu 
pL'ISJlL'Cll\'J IL'Spectn a Jo ... CtlllllCIOS de 1 t)IJ.J. 
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reforma electoral de 1986 resultaba insuficiente para asimilar y encauzar la fuer.t.a <le los 

partidos contendientes. 

En la elección <le 1988, la interrupción de la información acerca de los resultados 

electorales; la extrema desigualdad con que los medios masivos de comunicación atendían 

a las candidaturas opositoras; la negativa a revisar y cornparar actas electorales; el frente 

común de los candidatos a la Presidencia (Rosario lharra de Piedra. Cuauhtémoc Cárdenas 

y Manuel Clouthier) quienes subrayaron su inconformidad con la organización del proceso 

y demandaron <<el restablecimiento de la legalidad>>; la enorme tensión y el encono con 

que trabajó el Colegio Eleclornl en la Cámara de Diputados, entn.: otras muclrns 

impugnaciones e irregularidades, exhibian el edilicio electoral, como lo que era: una 

construcción rebasada, defectuosa e incapaz de generar contianza. 

La elección no había sido fuente de certeza sino de confusión, inconformidad y 

discordia. Es por ello que ante el apuro electoral mús agitado y complejo de las últimas 

décadas: 

"La vía oloctoral mostraba su poder y su capacidad para expresar y dilucidar la lucha 
política. No so trataba do un episodio marginal, sectorial o corporativo; tampoco 
estábamos fronte a un desafio Inorgánico o pasajero, sino do la manifestación do la 
pluralidad, on ambos flancos dol espectro polltlco, el PAN y ol FON, quo reclamaban 
elecclonos limpias y garantías para la contienda democrática".'" 

En septiembre.: de l 1J88, en un intento por tomar la iniciativa politica mús allú del 

co111l1cto, (·arios Salinas de Clortari, ya presidente electo, con\'ocó a todas las l'uer1.as 

políticas y a la sociedad civil, a debatir sobre uno de los temas sobre el cual se podría 

fortalecer consensos y que involucraba al úmbito electoral, es decir, exhortó al 

lill'talL·cimicnlo de la organización y la participación ciudadana, mediante la simplificación 

de l11s procesos electorales, para consolidar los avances democrúticos, incluyendo la 

posibilidad de reformas legales en su caso. 

En el gobierno del presidente Salinas, la reforma electoral ocupó un lugar ccntrul. 

'" llE«EltRA. ltkanlo .. SALAZAR, Pedro y WOLUENllERG. José., Op. ciJ. p. 212. 
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El PAN y el FDN en las semanas siguientes a la elección del 6 de julio de 1988, 

desarrollaron sus propias posiciones que los colocarían en el periplo dcmocratizador y en la 

negociación política. 

El 14 de septiembre de ese año, en la plaza principal de la Ciudad de México, 

C'11a11h1émoc Cúrdcnas expresó mlle sus seguidores: que el presidente electo -Salinas de 

Gortari- renuncie, que se abra un intcrinato y se convoque a nuevas elecciones. Y convoca 

a los miembros y participantes del FDN a organizar una formación política unitaria, que 

<<desemboque en un nuevo naneo de oposición>> dentro de la vida pública y en el marco 

eh:cloral. 

Clinlcnas asumió una postura que definió los cambios que se avecinaban: <<Vamos 

a dar la lucha, pero por la vla pacífica y legal; vamos a hacer de esta mayoría una poderosa 

fuerza política y civil ... pero que reclmce a la violencia ... >>. Cárdenas había trazado así um1 

ruta para su amplia y poderosa coalición: Las elecciones son la arena irrenunciable de lucha 

y de desarrollo político. 

El PAN también definió su postura. En noviembre de 1988, difundió el 

Compromiso nacional por la legiti111itlacl .'' la clemocracia, firmado por el presidente 

nacional Luis 1-1. Álvarez y por el secretario general Abe) Viccneio Tovar. 

Dicho documento expresaba: dentro de pocos días, como última etapa de un proceso 

\'iciado en medida lal que a nadie permite alinnar quién ganó la cl<:cción presidencial del 6 

dc julio pasado, lcmlrú efecto una nueva ceremonia de loma de posesión de la Presidencia 

de la República. El I' AN hizo públic:1s las consideraciones siguientes: 

1.- La mera formalidad en el traspaso del poder do ningún modo oqulvalo a la 
legitimidad de origen del nuevo Ejecutivo Federal ... 
3.- El nuevo gobierno sólo conseguirá legitimarse si, desdo ol primer dla de sus 
funciones, actúa como gobierno do transición quo acata el mandato popular do 
democratización, pluralismo, justicia social y soberania nacional oxprosado por 
medio del voto realmente omitido el 6 do julio, a pesar de todas las lrrogularldados 
registradas ... 
6.· Como para Acción Nacional la oposición democrática responsable no es por si 
misma obstáculo pormanonto frente a la acción gubernamental,. .. exigimos al 
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gobierno que entrará on funciones ol primero do diciembre ... la discusión pública de 
los puntos do concentración que so citan, con miras a buscar on el diálogo 
razonable y respetuoso las mejores soluciones para el pueblo de México, 173 

Antes de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, las posiciones de los 

protagonistas principales h:1bian sido planteadas. No obstanle sus profundas diferencias, 

todos coincidian en que la disputa politica podía can:liizarsc a través de la vía electoral: 

"habla que construir una nueva, diseñarla do nuevo, someter a discusión todo el 
entramado legal, para que la lucha polltlca y la convivencia civilizada pudieran 
encontrar una solución do continuidad luego do la crisis politlca do aquel año". m 

2.6 La reforma electoral de 1989-1990. 

La reforma de 1986 había probado sus alcances y limítacíoncs. Los partidos políticos 

reiniciaron los trabajos tendientes a modificar la ley electoral al poco tiempo de instalada la 

legislatura. El Código Federal Elcctornl creado en 1986, tendría su presentación y su 

despedida en el mismo aiio de 1988. La nueva reforma produciría un ordenamiento legal 

totalmente nuevo: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(C'OFIPE). 175 

Dentro del periodo extraordinario que tuvo lugar entre abril y julio de 1990, la 

Cú111ara de Diputados aprobó el 14 de julio, un nuevo ordenamiento legal en materia 

electoral federal: el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFll'E). La votación para su aprobación en la Cúmara baja fue de 369 \'otos a favor 

(84.1>'~;, del total de diputados presentes), 65 en contra y 2 abstenciones. Un dato curioso: a 

dili:n:nda del disenso casi total en la reforma constitucional, para las modificaciones 

- ·--------------
J 'l lhid. pp. 215<! 1 (1, 

l'l lhid. p. 2 lh. 
1
'' l ln l1lno qul· tr<ita de 111;.111cra inlt>rnmda, concisa y clarn el nuc\'o COFIPE, la orga1117ac1ón lk• lns 

t.•kn:1011c..·s, el prrn:cso y la calificación clcctnrnl, así como el procedimiento para rcsnl\'cr contro\'crsias 
l.'kL'loralL"s, de .. L'S L'I de: NÜ~EZ. JimCncz Arlltro .. lliJ.!lJ.!,.~yn sistema L'lcs_M.lli1!-1Jl~i.~;HJ<1~ Ed. FCE. \1Cxico. 
l 'J'JI 
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legislativas se contó con el voto aprobatorio de diputados de cinco grupos parlamentarios 

(PRl, l'AN, Í'PS, PARM y l'FCRN).rn. 

Las negociaciones habían rendido frutos en el iunbito legislativo pero, además, 

sentaban las bases de la corrcsponsabilidad política entre el gobierno, su partido y las 

oposiciones en el úmhito de la organización y calificación clcctoral. 177 El asunto dejaba de 

ser monopolio del PRI y de la administración en turno. 

2.7 El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
(COFIPE) reemplaza al Código Federal Electoral (CFE) de 1986. 

Se trataba de la tercera ley electoral desde 1977, la mús completa e integradora hasta 

entonces y cuya estructura básica sigue vigente hasta la fecha: 

"El nuevo COFIPE vino a reemplazar al eflmero Código Federal Electoral elaborado 
en 1986 y vigente hasta las elecciones federales do 1988".178 

Algunas de las lineas generales del COFIPE tal y como fue aprobado en 1990 son 

las siguientes: 

l. El /11s1i1wo Federal Electoml (!FE). La búsqueda de imparcialidad y In necesidad de 

contar con una sólida base de confianza en tomo a los procesos electorales se tradujo en la 

creación del COFIPE, del cual surgió el IFE, como el más grande avance de la reforma 

electoral de 1989-90. Desde su creación, ,\·léxico ha dado un salto indiscutible en materia 

de organización electoral. 

17
" BECERRA, Ricardo., SALAZAU. i'cdro y \\'01.l>Ei'OBEl{G, José .. Op. cit. p. 247. 

177 En este orden de ideas poua :\lluro Sú1ic1.: '' ... la nucvoi lcgislacit"m clcclnrnl representa un avancc 
cuali1.itin1 de la tkmm:racill 1111.:.\11 .. ·ana. Fueron los partidos politicos los 4uc prolagonizaron. en un marco de 
líhcrlad, respeto y •nllnnomi;1. l'i a11luo csti.1L'I 10 de d1.·lihcrac1ún y conccrtaci<ln 411c condujo a la nueva 
norrnall\'lthul clccloral. Con c.·lln :,c.• han fortah:i.:1do así mismos como canales de c.xpresiún de las aspirncioncs 
de la suL·ic.·Lh1d y, al 111is111n 111.·mpo. han \'1gori?.adn al Poder l.cgislati\'n." Nt'l~EZ. Jimém:z Arturo., El llllC\'O 

fil~k!.!1~u=·l~·Q~1JL1JJ1.._x11;i!m'. Op. cu .. pp. tü-17. 
'" BECERRA. Rtcardn., S,\l ... \/..\I!, i'edtn y \\'Ol.l>ENllER<;, José .. Op. cll. p. ~·18. 
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El IFE era la <<autoridad encargada de la función estatal de organizar las elecciones 

para renovar a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión>>, mlemús, se trataha de un 

organismo público autónomo, con su creación se sentaron las bases para la 

profcsionalización de la función electoral en el país. Estos especialistas electorales estarían 

sujetos a evaluaciones permanentes y contarían con la capacitución necesaria para cumplir 

con sus tareas. 

En la ley se determinó la creación de un servicio civil de carrera para la materia 

electoral con reglas claras para la incorporación, ascenso, permanencia y promoción de los 

servidores. Complementariamente se estableció un catúlogo de sanciones administrativas 

para aquellos miembros del servicio que cometieran faltas en la realización de sus tareas. 

De esta forma, scgím lo consagraba el código electoral, el nuevo instituto realizaría <<de 

manera integral y directa>>, entre otras, las actividades relativas al padrón electoral, a los 

derechos y prerrogativas de los partidos, a la preparación y desarrollo de la jornada 

electoral, al cómputo y otorgamiento de constancias y a la capacitación electoral. 

La estructura del IFE sería descentralizada (ademús de las oficinas centrales tendría 

una delegación por cada entidad federativa y una subdelegación en cada uno de los 300 

distritos electorales). Sus órganos, en todos los niveles, serían de naturaleza técnica, de 

dirección y de vigilancia. Estas dos últimas clases de instancias tendrían una conformación 

colegiada y contarían con la presencia y participación de los partidos políticos. Dentro de 

las instancias di: diri:cción destacaba el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 

órgano múximo de dirección de la autoridad. creado en substitución de la anterior Comisión 

Federal Electoral. 

Un segundo órgano colegiado de gran importancia institucional era la Junta General 

Ejecutiva (órgano clave en la operación efectiva de las tareas electorales y que se ha 

mantenido en el tiempo). integrada en ese entonces por el director ejecutivo del Instituto, el 

secretario del mismo y los directores ejecutivos responsables de las diferentes úreas 

institucionales. 
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Estas úreas respondían a cada uno de los temas y tareas vitales para el Instituto: 

Registro Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación y Educación Cívica, 

Prerrogativas y Partidos Políticos, Administración y Servicio Profesional. Cada dirección 

ejecutiva quedaría a cargo de un director que no pertenecería al sc1vicio profesional y que 

seria el responsable del funcionamiento operativo de la rama ejecutiva institucional. De esta 

forma se combinaría la proícsionalización de los operadores con el personal de confianza 

responsable de responder ante el múximo órgano de dirección institucional: el Consejo 

General del Instituto. 

Un dato relevante -que constituyó un precedente significativo- fue que los consejos 

locales y distritalcs estaban mayoritarimnentc integrados por <<consejeros ciudadanos>>. 

Se trataba de seis ciudadanos nombrados por el Consejo General para el nivel local y por 

los consejos locales para el caso de los distritos. Este tipo de operaciones que incorporaban 

a ciudadanos en la loma de decisiones organizativas y en la vigilancia de la limpieza y la 

imparcialidad de los comicios dio lugar a lo que comenzó a llamarse <<eiudadanización>> 

de las autoridades electorales. 

No hay que perder de vista que antes de In rcfornrn, el secretario de Gobernación 

nombraba a los presidentes y secretarios de los consejos locales y los comités distritales, 

por lo que la nueva fónnula de nombramiento resultaba un partcaguas significativo: esa 

Secretaría perdía una importante atribución que atmic al desarrollo de la elección en todo el 

país. 

Un liltimo cambio de consecuencias importantes tenía lugar en el liltimo eslabón de 

la cadena, es decir, en las casillas electorales y en sus mesas directivas. Hasta antes de la 

reforma de 1991, la cadena de nombramientos descendía directamente del presidente del 

Consejo (secretario de Gobernación) y llegaba hasta los encargados de recibir y contar los 

votos el dia de la elección; los funcionarios del comité distrital designmlo por la cabeza del 

Consejo General. Con la rcfonna se inauguró un procedimiento por sorteo que vino a 

desterrar desconfianzas y a inyectar enormes dosis de certeza. Así pues, el COFIPE 

estableció que, para integrar las mesas de casilla. se realizaría un sorteo del 20% de 
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ciudmlanos del padrón, se les daría un curso de capacitación y luego se procedería a su 

designación. 

El nuevo iírhilro electoral seria objeto de ajustes y reformas en los tlÍios siguientes, 

paro la base institucional para organizar elecciones quedó confonnada desde la reforma de 

11JS9- l 9'J0. La estructura esencial de las contiendas dcmocrilticas había quedado armada. 

2. El régimen de los partidos políticos. En esta materia los cambios principales a nivel 

lcgislati vo se centraron en las reglas para el registro de los p:1rtidos y en el manejo de sus 

prerrogativas. Casi en lodos sus aspectos se trato de una operación en positivo. 

Lo primero que resalta es el retorno de la figura del <<registro condicionado>>. Esa 

vía de ingreso al régimen partidario, como quedó expuesto en los capítulos precedentes, 

regreso a la legislación después de su desaparición en 1986. 

Vale la pena resaltar que la ley contempló, por primera vez, la posibilidad de 

impugnar ante el Tribunal Federal Electoral las resoluciones de la autoridad que negaran el 

registro a las agrupaciones solicitantes. Esta medida atemperaba de alguna fonna la 

discrecionalidad con que el nuevo !FE podía resolver en este cmnpo. 

3. Fi1u111cia111ie1110 ¡nihlico. En este rubro la legislación también contempló avances 

importantes. Por primera vez en nuestra historia legislativa, se establecieron cuatro rubros 

de financiamiento a los partidos: 

a) <<por actividad electoral>>, que se otorgaba tomando como referencia el número 

de votos obtenidos por partido en las elecciones de diputados y senadores; 

h) <<por actividades generales>>, que equivalía al 1 O'Yc, del financiamiento por 

actividad electoral y se otorgaba de manera igualitaria; 

e) <<por subrogación>>, que haría el Estado de las contribuciones que aportaban los 

legisladores para sostener a sus partidos (se otorgaba el SO'X1 del monto anual que 

correspondiera por dictas a sus diputados y senadores). y 
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d) <<por actividad específicas>>, que constituía un reembolso hasta el 50% de los 

gastos que hicieran los partidos en rubros concretos como tareas editoriales, 

investigación, educación cívica, etcétera. 

Sin embargo, algo que no se contempló en ese ailo fue: el control y la fiscalización del 

dinero de los partidos a cargo de la autoridad electoral. La materia de financiamiento 

plibl ico, sería la de mayor controversia en el futuro. 

4. Acceso de los partidos a tiempos oficiales en radio y tclc1•isión. Con esta rcfonna se 

empezó a abordar un tema cada día más relevante para la competencia democrática. La 

legislación ordenaba una fónnula que ampliaba el tiempo destinado a los partidos y 

contempló un mecanismo de distribución tomando como base la votación obtenida por cada 

partido. 

5. Registro Fedeml de Electores. Una aportación absolutamente estratégica del nuevo 

edilicio electoral fue la creación de un nuevo Registro Federal de Electores. Se trataba de 

asegurar que todos los ciudadanos mexicanos, sin exclusiones ni manipulaciones, tuvieran 

garantizado su derecho político al sufragio. 

Como es natural, la creación del nuevo instrumento de registro quedó a cargo del 

instituto Federal Electoral a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores y de las vocalías correspondientes en las juntas locales y distritalcs de la propia 

autoridad. La creación del nuevo instrumento comenzó con la confección de un Catúlogo 

General de Electores, resultando de la aplicación de una técnica censal total que supuso 

\'arias visitas casa por casa en todo el país. 

El tema de las altas y baj:1s del registro -aspecto que antes era detcnninado de manera 

discrecional por la autoridad- quedó condicionado a la existencia de un documento fuente 

en el que constara que el movimiento fue realizado directamente por el ciudadano o, en su 

dc.:leclo, en el caso de defunciones. por el Registro Civil. 
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Medidas como esta tenían su origen en la desconfianza de los partidos políticos hacia la 

autoridad electoral. .. Esto es así porque el Registro Federal de Electores, a pesar de contar 

con el seguimiento y el respaldo partidario, no cuenta con atribuciones legales para realizar 

:~justes oficiales a los datos del padrón, sino que debe esperar a contar con un <<documento 

fuente>> que motive las modificaciones. Así las cosas, si los ciudadanos o los registros 

civiles son omisos en aportar documentación que permita actu:1lizar el padrón, la autoridad 

clecloral se ve obligada a cargar con un padrón desactualizado. 

De acuerdo con lo anterior, aiio con a1io se realizaría una campaña intensa de 

actualización en la que se invitaría a los ciudadanos a participar. Por último, los partidos 

políticos participarían en una instancia del registro Federal de Electores denominada 

Comisión Nacional de Vigilancia en donde contarían con la posibilidad de vigilar 

permanentemente el estado del padrón para lo que, incluso, contarían con terminales de 

cómputo. 

El padrón electornl se revelaría como el instrumento miís sofisticado y columna 

vertebral de la organización electoral. 

(1. l'ror·edi111ie111os y reglas del proceso electoral. En primer lugar se acotó el tiempo de las 

campaiias y se cambió el día de la elección (ahora sería el tercer domingo de agosto) y 

adicionalmente se cambiaron los plazos para las distintas íases de la elección: las ícchas 

para el registro de candidatos se modificaron (del 1 al 15 de marzo para Presidente, del 1 al 

15 de mayo para senadores, del 15 al 31 ele mayo para diputados de mayoría y del 1 al 15 

de julio para diputados de representación proporcional). 

Se establecieron asimismo reglas precisas para la instalación de casillas: en cada 

sccciún electoral habrh1 un minimo de 50 electores y un múximo de 1 500, instalúndosc una 

casilla por cada 750 de ellos. 

Una innovación importante fue la cn:•tción de la ligura de <<casillas especiales>>, 

destinadas a le.;; ciudadanos que se encontrnran fuern de s11 sección. distrito. entidad o 

circunscripción de s11 residencia .:1 día de la jonrnda electoral. 
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Los partidos contaban con el derecho de acreditar dos representantes propietarios y 

un suplente por cada casilla y un representante <<general>> por cada 1 O casillas urbanas o 

cinco rurales. Esta presencia partidaria contribuiría, en la medida en que los partidos 

pudieran efectivamente implementarla, a inhibir irregularidades y mnncntar la vigilancia 

efectiva del proceso. 

Una aportación fundamental en este mismo sentido tuvo que ver con los 

mecanismos para conocer y dar a conocer los resultados electorales lo más pronto posible, 

después de lo ocurrido en 1988. Así las cosas, en la legislación se estableció que la 

Dirección General del Instituto Federal Electoral podría implementar un mecanismo de 

conteo de votos para difundir de manera ágil, confiable y oportuna los resultados 

preliminares de las elecciones. 

No obstante, en 1'!')1 ese sistema volvió a presentar serios problemas, pues en la . 

madrugada del dia siguiente a la elección, <<a las 4:23 el IFE sólo podía presentar los 

resultados de 2 519 casillas, tan sólo el 2.8°/c, de la votación>>; la asignatura de resultados 

confiables y rúpidos no fue superada. 

7. 7hh1111al Federal Electoral. En materia de legalidad el cambio también fue sustantivo. 

Para empezar, la naturaleza del órgano encargado del control de legalidad en materia 

electoral pasó de administrativa a jurisdiccional. 

La estructura del Tribunal quedó notablemente fortalecida si se le compara con la 

del TRICOEL creado en 1986. No obstante la llllinrn palabra en la calificación de 

elecciones la siguieron teniendo los colegios electorales. Asi pues, los órganos del propio 

IFE (cuando se trataba de recursos administrativos) y el Tribunal (en el caso de los 

jurisdiccionales) tení:in capacidad para resolver de manera dclitiith•a dctcnninados 

recursos, pero que no se rcfcrim1 a la calificación de los comicios. La autocalificación 

siguió vivn. 
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8. Distrito Federal. Si bien el IFE quedó a cargo de la organización de las elecciones para 

integrar la Asamblea de Representantes, y si bien el nuevo COFIPE sc1ialaba las reglas 

específicas de esa operación, en realidad la organización política de la capital del país no 

íuc tocada por la reforma, sin embargo, ya en 1989 había mostrado sus posibilidades 

cuando íuc capaz de recoger y expresar a las íucrzas politicas de la entidad. Su apertura 

plena quedaba como uno de los puntos centrales de la agenda futura en las reformas 

electorales. l7'! 

2.8 Los efectos de la reforma de 1989-1990: 

El gobierno se encontró con el dilema de seguir impulsando cambios políticos que 

acentuaran las contradicciones internas del PRI o disminuirlas evitando a toda costa 

continuar con la vía de los cambios, si se elegía la segunda opción se corría el riesgo de una 

ruptura con la oposición, el gobierno se decidió por un camino intermedio. La nueva 

legislación electoral y el nuevo ¡n1drón otorgan 1rnís garantías a la oposición: 

"Con la nueva legislación ol presidente toma distancia do unos y otros: si Ja 
oposición gana, ol reconocimiento do dicho triunfo ya no dependerá do una decisión 
presidencial, sino do las autoridades electorales. Con todo, oJ peso do la Institución 
presidencial será determinante en el futuro de Ja transición democrática: su 
Inclinación hacia uno u otro lado contribuirá a Inclinar Ja balanza". 180 

La gran novedad íuc la participación masiva de la ciudadanía en la jornada elccJoral 

de 1991 a través del sorteo y para hacerse cargo de la conducción de las casillas y de la 

documentación electoral el mismo día de las \'Olaciones. Cientos de miles de ciudadanos 

íucron convocados a trabajar y ser testigos del curso del los comicios y de la lcgalidml del 

ejercicio democrútico. 

Quiz:'1 el dato mús importante de la elección de 1991 sea la elevada tasa de 

participación: 

17
'' BECEt{l{A, Ricardo., SAi.AZAR, Pedro y \\'OLllENllERG, Joso!., Op. cit. pp. 249-270. 
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"más dol 52% do los ompadronados aslstioron a las urnas on osas olocclones 
lntormodlas, osto quloro doclr quo fuoron a votar 4 500 000 mexicanos más quo en 
las olocclones do 1988. Contra los pronósticos -y tomando on cuanta los posibles 
sosgos en los datos oflcialos do 1988-, la tasa do participación aumentó 15%"."' 

Desde entonces, y a lo largo de lodos los años noventa, ése seria un rasgo central de 

la política mexicana. Una alta participación ciudadana en los comicios. 

Varios factores explicaron el ascenso: la intensa campaña de crcdcncialización que 

había dcsan-ollado el IFE en toda la República y que cnlrcgó para esa elección 36.3 

millones de credenciales para volar, adcmús, el IFE desplegó una campaiia masiva de 

promoción del voto como nunca lo había dcsan-ollado autoridad electoral alguna. 1 
Ki Lo más 

importante, sin embargo, era la presencia cada vez mús sólida de los partidos que 

rivalizaban contra el l'RI. El dcsa11o al partido mayoritario era percibido con mayor fuerza. 

La participación ciudadana. sin embargo, no favoreció a los partidos opositores 

sino, al PRI: La volllción no solamente le otorgaba al PRI la mayoría cali11cada de la 

Cámara de Diputados sino que lo hacía de una manera legal, limpia, como fruto de una 

elección sin impugnaciones mayores. 1
'

3 La recuperación del PRI se debió en gran medida 

al voto volútil del DF y el Estado de México (juntos representan 36% de sus sufragios 

nuevos). En cambio, la magnitud de los votos que provenían de las zonas niralcs 

permanecieron prácticamente conslantcs. 18~ 

En la elección de 1991, el PRT y el PDM volvieron a perder su registro y los dos 

nucrns partidos politicos. el Ecologista de México y el Partido del Trabajo tampoco 

superarnn la barrera legal del 1.5%1 de la votación, por lo que no lograron alcanzar su 

PW s:\~C'llEZ. Susarrcy Jaime .. lil Dch:ilc_~li1~!.L~_li_l!!!1~_C_tlrnL~11 ~léxic~ Ed. grijalho, :vtéxico, 1993, p. 
ICJ'l. 
1
'

1 llE!'Et~R,\, Ric·ardn .. SAl.AZAH. l'cdro y \\'01.l>E:-:llt·:tH;, José., üp. cil. p. 272. 
'"! Ihid 
1 ~~ En i.."lli1111o a h1 1cco11qt11st;.1 d._• la mayorioi dt:I Cungrl'SO tic la Umún por parte di:! PRI rc\·isar: 1\lhcrto Aziz 
Nassif "l 1JIJ 1: J;1s ch:cciuncs de la rL·staurJi...·iún .. ¡_•11: ,\ZI z. ;\.';1~sif 1\ lhc1to, l'ESCllARI>. J.::1l·quclinc .• (c..·t. al)., 
L•1_,'!_\;kS.~.i.u11~·-~-fl'.~kr1.11t,·~_ilU_1~L Cc111ro de l11\·cst1~aL"10111..:s l11tcrd1sciplina11as en l lumJnidadcs Clll I 
l/NA~I. Porrúa, ~IC.x1cn, Jt)t)2. pp. 215<~4.:!. 
iiu e )i· 1' ACI 1 EC'.(l. (ftmd.1l11pl..' .. Dll_!,'J!l51"cc~p1!1 __ l:l\:s~11_rnJ_; __ c..:h.·~1:-:i~'!l!-'.5.S_!!__Jlli~.i~u-1'~7-9:.L22l. Ed. 7\.-limcu, 
~JL·.,11 .. ·o, 11) 1) 1), pp. 28:'-2~(1 
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registro definitivo. Seis de los diez partidos obtuvieron representación en la Ciunara de 

Diputados y el escenario electoral del país se vio súhitmnente modificado. 

"El PRI habia recobrado la capacidad do implementar reformas constitucionales por 
si mismo; ol PAN logró la segunda posición, la que habla perdido en 1988, mientras 
quo ol PRO en su primera aparición oloctoral y fronte a lo que habla sido la 
oxporloncla dol FON, perdió torrono (incluso sumando a su votación la quo 
obtuvieron on 1991 el PPS, el PFCRN y oi PARM, que on 1988 formaban parto del 
FON, tenemos una clara disminución do votos on términos relativos y absolutos)".185 

Paralelamente, la fórmula electoral ejercia su inlluencia en otros aspectos, es decir, 

al abrirse la competencia partidista, varios militantes que no estaban de acuerdo con el l'RI, 

tenían a la mano lo que antes les parecía un recurso nulo: la posibilidad de aparecer en las 

boletas, de instalarse en otra formación política y de competir contra su antiguo partido. La 

salida del partido mayoritario, el PRI, ya no era sinónimo de marginalidad y ostracismo 

político, había otros partidos que los recibían y había reglas abiertas para colocarse de 

nuevo en la vida política. 

En suma, los avances y retrocesos de la reforma electoral de 1989-1990 son los 

siguientes: 

-Avances: Por primern vez el gobierno y los partidos políticos se tomaban en serio 

la construcción democnitica y apostaban lo mejor de su política, su talento técnico, grandes 

recursos humanos y materiales para rcsoh•cr la asignatura electoral. La creación del IFE fue 

una obra institucional fundadora, no sólo porque por primera vez se construía un edificio 

especializado, profesional, abierto y vigilado sistemúticamentc por lodos los partidos 

políticos, sino porque era una expresión de un acuerdo, de una necesidad auténticamente 

nacional, es decir. se necesitaba celebrar elecciones limpias como condición indispensable 

de la viabilidad política del país. 

-Retrocesos: La reforma también propicio dos retrocesos importantes: en primer 

lugar se ccrrarnn los caminos para las candidaturas comunes y, en segundo. se suprimió la 

ligura de las asociaciones políticas nacionales. Aquella clausura intentó cerrar la 
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posibilidml de un experimento aliancista como el del FON en 1988. Y por lo que hace a las 

asociaciones políticas, li1cron derogadas bajo el argumento de que <<ya habfan cumplido 

con el fin para el que se crearon>>, con lo que se cerró la puerta a múltiples organizaciones 

de ciudadanos que antes ya habían encontrado en esa figura un mecanismo de participación 

en política diferente a los partidos. 

'" llECEIUtA, Ricardo., SALAZAll. Pedro y WOLIJENllEl!G. José., Op. cil. p. 275. 
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111 
LAS REFORMAS ELECTORALES AL CÓDIGO FEDERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
(COFIPE), 1993, 1994 y 1996. 

<<La salull lle la dcmucrncia, c11alcsquicr:1 <111c 
.'tea su ti1w y grndo. dl•penclc de un misero detalle 
técuico: el procellimicuto electoral>>. 

Ortega y Gassct. 

LA REFORMA ELECTORAL DE 1993 
3.1 El preámbulo de la reforma al COFIPE.186 

En la elección de 1991 se puso a prueba tunlo al IFE como al COFIPE. 187 El propósito eru 

construir la ereclibiliclacl electoral después ele la desconfianza, Ju incertidumbre y los 

agravios que generó la elección ele 1988. 

"Ambas croaclones so convirtieron on los Instrumentos clave llamados a construir, 
práctlcamonto desdo cero, la credibilidad electoral en el pals"."' 

i~r. l1a1a 1Jll l'Slt1<.lio 111:is dctalbdn s1lhrl' Ja, ll'll11111as ;11 \OFIPE lk 1119.', J1>1J...i ,. llJCJú. las ncl!oCiJcioncs de 
In.., p.1tt1dos políticos y los ca111h104' con..,tit11c1011alcs cn dicha 111;:111.•1 ta t:ons;1lt;ir- BECl·:tÜ{A. Ricardo., 
S..\l . ..\Z .. \U ... l't..•dio y \\'OLl>E;'li;BEI{{;, J11s1..· .. L.!LJJJ~1.,<u11~a .. 1J~·l_cantl110_ p11_li11_t,;_1_!___~\h~.2!!:_!!,_j~lccc1n1J.g;:!1 
p.1111d11~ y H'!.i_iJPM.Si hlicmrn:s 1.."11) ;:111..·na. \ll·\1L·n. 2000 
i•· R1..·-.pt..·•.:h1 a la~ l'lcl'Cl11nt..•s fcd1..·1ak ... 1k !1l1JI . .l:h.·qu1..·lmc l1csd1atd c1\1h:luy1..·: "l·.I dcsL'mpcf10 del IFE fue 
tk'>l!!llill. ~a qw •. · li11H:1011t"i 11111y h11..·11 en ..:11..·11os a:-.pú·10 .... lak.~ l'<111111 J;i u11lt/JCHln dc los 1111.:dios de 
1..·11111u111c11..·1i"ln p;ira 1111pulr.;a1 l.t p.11 th.·1pa..:11111 1.·11 l;1" d1s11111a ... fa"t.'" d1..· la cont1c11d.1. 11..·h111\·a1111..·1111 .. • bien cn lo 
q111..· ..,1..• 1di1..·11..· a l.a elaho1ac1ún 1k·I pad1ú11 ~ 1..·t111 ddklt..'111.'lar.; 1..·n lo qu1..· lnl."it a l.1 01ga111;ral."1t'1n de la Jornada 
1..·ln·t111al'' J1a1a l11..· ... ..:h.11d. 1111 súlt1 '>l' 11.1tah.1 d1..· 1l1'>1.."11"1t1Jll'" r.;oh11.' 111-, 1..•tr1llt''- tl'l"l\11.'t1..; ti la" 111a111pular1tmcs 
1..'.\JH1..·..,;.1 ... -qu1..· 110 1k1.1han d1.· ;,1t1..·111.11 ln11t1.1 l.1 1..·11..·d1h1lid<1d-. "111º 1.1111h1l~ll 1k l11l1111.1 pnlílK.i: "Sólo 111e1orcs 
lcyt..·,.., 1..·kc1t1rak•r.;, qm· 1.·nn11..·111pk11 tll!!.1111'>111''" 1111..·,1n1 ;umados par;,i h1111..·u111;11 d1..· 111.111i.:r•1 ll•lll~parcntL', puL'dL'n 
c1111t11h1111 ;i 111ohka1 una 1..·u\1111;1 p11l111..:.1 1.11110 d1..· J,¡.., ~1111..·s 1..·111110 1k l.1 pohl;11,:1ú11 nü" ;u:onlL' con las 
.1 ... p11;1L"11111t· .... 1k· 1111 pion'"º l'kl'lo1;il i.:nnli.ihlt:. 01gJn1/;.ul11 1..·1111 1111p~11l·1.d1d.1d" .\i'.IZ, Nassif Alhcl'lo. 
PES<"IL\l~I> . .la1..·q111..·ll111.· lt'l. .111. 1 ;¡., L'kl'1..·10111,·_:- __ l_~:di.:¡_.!1!-'" d~· _ !C) 1ll, ('1.."111111 d1..· l11\·1...·st1g.;.il'ioncs 
l11tl'ld1 ... 1..·1pl1110.ma.s 1..·11 llu111.1111dad1..·.., t"llll IS,.\\1, Potrn.i, \k:..11..·u. l'>'J2. pp J.tl-1-L~. 1'.11;.1 un a11:1lis1s 111;.i.s 
p1oh111dn 1kl prol."cso elcl'llllid 1k c"t' .1!111 y di..' :-.11" rr~ultad11s nrn"ulta1 t'll ..,11 111tq!1Hl;1d L'1 lL'Xlo dL' Alh1..•1to 
,.\/1/ y .l.11.:qm·l1111..· l'c~l'hard ya l."1t;1d11 
,,. llECl·:IHC\. R1e .. 11do .. S,\L\/.,\R. i'<"<lio y \\'CJl.IJE:\'llEIH;. ·'""'. < >p <'11. 1' 2.'i 1 
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La refonna electoral se da en un ambiente político determinudo por crisis intemus 

de los tres principales partidos políticos que se manifestaron a partir de lu segunda mitad de 

1992: 

"So trata do la escisión do los miembros dol Foro Doctrinario y Democrático del 
PAN; ol descontento dol prlismo nacional anta las llamadas "concertaceslonos'', quo 
llevaron a ceder el triunfo a la gubornatura on Guanajuato y suplir con un lnterlnato 
prlista ol triunfo do los candidatos del PRI a las gubcrnaturas de San Luis Potosi y 
Michoacán; y flnalmonto, la acre disputa por la presidencia del Comité Ejecutivo 
Nacional dol POR"."' 

Respecto al PRI. las "conccrtaccsiones" fueron más allá de las negociaciones de los 

partidos, ya que, la opinión pública se enteró de las mismas y empezó a plantearse el hecho 

de que tales determinaciones, si bien eran un expediente político para calmar los ánimos 

alterados de las principales fuerzas de oposición, vulneraba el Estado de Derecho y poníun 

en eluda la viahiliclacl de las elecciones como medio de lu constitución legítima del poder. 

Pero ul mismo tie111po: 

" ... ol habar tenido quo recurrir a ollas ponla de manifiesto que era nocosarla otra 
reforma electoral p,ara arribar a nuevas "reglas del juego" aceptadas por todas las 
fuerzas polltlcas". 'º 

En ese contexto, otros sucesos electorales hacían su aparición, el 111ás significativo 

fue la \'otación que obtuvo el Partido Verde Ecologista de México en el DF, al presentarse 

como alternativa política distinta a las ofertas tradicionales y portador de un tema actual e 

importante de la agenda de México, la ecología. No pudo llegar al Congreso ele la Unión, 

sin embargo, la gran cantid:1d de sufragios que obtuvo en la capital del país le dio su primer 

gran impulso electoral y una cierta presencia en tu Asamblea capitalina. 

La votación que obtuvo el Partido del Frente Cardcnista alc:mzó una votación por 

encima de otros partidos como el l'PS y el PARM que apenas lograron refrendar su lugar en 

el sistema de partidos, mientras el PRT. el PDM y el Partido del Trabajo -un partido de 

nuevu creación-, no alcanzaron a refrendar su registro como purtidos políticos nucionulcs. 

IM'i 1\I El>IN,\, Pl.·lia Luis., J lacia l'I tlllC\'O t.•srndo: .\IL~xico-' l 920· 19tJ4 Ed. FCE, ;\léxico, 1994. p. 282. 
1
'
111 )bid. p. 2X3. 
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En cuanlo al PRI, el 18 de agoslo de 1991 había reconquislado la mayoría del 

Congreso de la Unión. Precisamente por ello, podía promover madi ficaciones legales por sí 

mismo y negociar con gran fuerza otras tantas modílicacíones constitucionales. Con esa 

nueva ventaja adquirida, el presidente Salinas de Gortarí se embarcó en un agresivo 

prognuna de cambios económicos a la Constitución que habría de modificar profundamente 

el panorama social y político del país, es decir: 

"El cambio aparocla ... desde arriba, con un programa de morcado, liborallzador, 
prlvatlzador, do apertura al mundo; lo mismo dosdc muchos flancos de la sociedad 
que ya no cablan -ni quorlan hacerlo· en las prácticas y los valoras históricos del 
Estado cllontelar y la polltlca corporativa".'"' 

Esa refonna estructural paralela al fortalecimiento de los partidos de oposición y a 

la ínlensificación de la lucha elecloral, era un buen signo, una condición indispensable para 

la conslrucción del <<Estado de partidos>>. 

En ese contexto, dos nuevas rcfonnas eleclorales tuvieron lugar en 1993. Como 

ocurrió con las rcfomrns anteriores, abarcaron lanto la Conslitución Política como la 

legislación secundaria en materia elecloral. Dos fueron los temas de la reforma de 1993: 

"las fórmulas do Integración del Congreso y, sobro todo, la Incorporación en ol 
marco logal do reglas para el control de las finanzas partidarias. Ambas 
modificaciones hicieron do la reforma un proceso digno de subrayarse".'º' 

Duranlc el año de 1988 y hasla 1994 fueron muy comunes las denuncias de hechos 

lalcs como lransfcrencias de recursos y ayuda en especie, que difcrenles funcionarios o 

dependencias públicas de varios niveles ponían a disposición del partido en el poder. 

En diversas ocasiones había sido cuestionada la transparencia y las aportaciones 

privadas de importantes grupos empresariales hacía el PRI, para las campañas electorales 

nacionales o de índole local. Se argumcnlaba que con situaciones así se ponía en duda la 

viabilidad de gobiernos que a lravés del dinero, se encontrarían atados y condicionados a 

los Ínlereses privados. 

''" llECt:IUtA, Ricardo .• SALAZAlt, Pedro y WOLl>ENllERG, José., Op. cit. pp. 284-285. 
l'I! lhid. Jl. 286. 
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Salinas de Gortari en su cuarto infom1c de gobierno -1º de noviembre de 1992-, 

propuso: "Si los partidos políticos consideran que es necesario adecuar la legislación 

electoral, adelante. Mientras constrnycn sus consensos propongo que avancemos en tres 

aspectos fundamentales de la rcfonna política: hacer transparente el origen del 

financiamiento a los partidos; poner topes a los costos de las campañas electorales, y 

trabajar en tomo a los medios de comunicación y a los procedimientos que garanticen 

avances en la imparcialidad de los procesos electorales". 

Ese primer esbozo planteado en el Congreso de la Unión, y que tocaba puntos 

importantes del litigio político, abrió de nuevo el expediente de la refomia electoral. 

3.2 La primera reforma al COFIPE en 1993. 

Las modificaciones a la ley secundaria no se limitaron a traducir los puntos alterados en la 

reforma constitucional referentes a: 1) la nueva fómrnla de integración de las cámaras de 

Senadores y Diputados; 2) la eliminación de la autocalilicación, y 3) la necesidad de 

regular el financiamiento a los partidos políticos. También se incorporaron nuevas materias 

en la legislación. 1
''

3 Veamos: 

1. Co11trol ele las Ji1u111=as partidarias. Hasta 1993 la legislación electoral mexicana era 

absolutamente omisa en materia ele control y seguimiento a los recursos que, por distintas 

vías, recibían y reciben los partidos políticos nacionales. Los gastos en campaña no tenían 

limite alguno. Luego de la refonna ele 1993 se contemplaron cinco rubros para el 

finaneíamíento de los partidos: público, de la militancia, ele simpatizantes, 

autofinanciamiento y por rendimientos financieros. 

Quedó prohibido el financiamiento que proviniera de los poderes federales, ele los 

estados y los ayuntamientos, de las dependencias y entidades públicas, ele extranjeros, 

1
'" Cfr. Instituto Fcllcrnl Ell'clOrut (Secretaría General)., Cuadro comparativo del Cúdigo Fl•dcral de 

Instituciones y Pmcl.'~tinll~ntns Ek_~tornlcs y las reformas de guc fue oQjcto en scnticmhrc de 1993, Ed. IFE, 
~léxico, 1993. 
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ministros de culto y asociaciones religiosas, de organizaciones internacionales, de <<las 

personas que vivan o trabajen en el extranjero>> y de las empresas mercantiles. 

Las sanciones a los partidos las impondría el Tribunal Federal Electoral y quedaban 

precisadas en la legislación: iban desde una mulla económica hasta la pérdida del registro 

como partido político nacional. 

2. Ml'dios de co1111111icarió11. Si bien desde 1977 los partidos políticos tenían acceso 

reglamentado a la radio y la televisión, los alcances de la legislación seguían siendo muy 

limitados hasta la fecha. 

En esta ocasión, el litigio se agrupó en dos terrenos: compra de publicidad y 

comportamiento de los noticiarios. 

Con la refomrn se estableció que sólo los partidos podrían contratar tiempo en radio 

y televisión para hacer cmnpaña y que el IFE, a través de la Secretaría de Comunicaciones, 

solicituría a los concesionarios y pennisionarios de estos medios que entregaran un catálogo 

de horarios y tarifas mismo que, a su vez, sería puesto a disposición de los partidos. Fuera 

de esos tiempos no se podría contratar publicidad. La medida intentaba evitur que algún 

concesionario negara la venta de publicidad a un partido detenninado y también buscaba 

modular la presencia de los propios partidos en la radio y la televisión para evitar una gran 

desigualdad. 

El otro apartado, la regulación del comportamiento de los propios medios en materia 

de cobertura política no era, ni es ahora, de fácil regulación. Valores como la libertad de 

c.xprcsión por un lado, y el trato equitativo a las diferentes opciones políticas por el otro, no 

rcsu 1 tan del lodo annónicos. 

J. 1i'i/11111t1I Electoral. El TRIFE existía desde 1990 pero ahora ingresaba al texto 

constitucional. Con la refor111;1 de 1993 se precisó en la Constitución que el Tribunal era 

~<la mú.xima autoridad en materia electoral>>. 

El TRIFE quedó como una autoridad jurisdiccional con rango constitucional y con 

plenas facultades de control de legalidad. i\demús, con la reforma se instauró una Sala de 

Segunda Instancia cuyas decisiones tendrían el carúctcr de <<definitivas e inatacables>>. 
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4. Obse1wulores electora/es. En la rcfomrn de 1993 se reglamentó una figura que era 

expresión de una cultura democrática emergente: los <<observadores electorales>>. La 

tarea de los ciudadanos que actuaban como observadores se fue convirtiendo en un factor 

ya no sólo de testimonio de fraudes, sino precisamente de prevención de irregularidades. 

Como resabio proteccionista, sin embargo, los observadores intcmacionalcs 

quedaron prohibidos. 

5. /11str11111e11tos electorales. A partir de 1993, las credenciales para volar contarían con la 

fotografia de los electores (una iniciativa panista que fue aprobada desde 1991 ). 

Asimismo, dos fenómenos nuevos se presentaron en el país: las encuestas y los 

conteos rúpidos -en ese contexto, durante la elección presidencial de 1994, la elección de 

encuestas prcclcctoralcs y de ejercicios mucslralcs para conocer las tendencias de la 

votación el día de la jamada electoral (cxit polis o encuestas de salida y conteos rápidos) 

fue muy significativa-, en esta perspectiva, la participación de la ciudadanía también se 

manifestó como un factor de credibilidad y confianza. 

6. Coalicio11es. Se trataba de una fónnula que tendía a fundir la personalidad de las 

organizaciones políticas involucradas. En apariencia pretendía evitar las coaliciones sin 

principios ni programas. Pero en realidad introdujo obstáculos para el encuentro de 

formaciones políticas que podían trabajar de manera unificada en el terreno electoral. 194 

3.3 Los efectos de la reforma de 1993. 

Por primera vez en la historia del país se diseño una cierta fiscalización a los recursos 

financieros de los partidos politicos. Las disposiciones referentes al financiamiento público 

de los partidos fueron pioneras porque crearon un marco de control a sus ingresos y gastos 

e hizo más transparente el dinero involucrado en la política. 

''" llECEtmA, Ricardo., S..\L,\Z,\tl. Pedro y WOLlJENtmm;, José .. Op. cit. pp. 295-3 t2. 



Sin embargo, no se puede pasar por alto que en paises con una trayectoria 

dcmocrútiea ya larga como los Estados Unidos, Espalia, Italia. etc., el linancimnienlo de los 

partidos políticos no deja de ser un tema que genera controversias, litigios y que 

continuamente se encuentra a debate. 1''5 

A este respecto, las dudas del expresidente de México Miguel de la Madrid sobre la 

existencia de la democracia en los países que se consideran prototipos de dicho régimen no 

sólo son oportunas sino vigentes: 

" tongo mis dudas sobro la existencia do la democracia real en paises quo so 
consideran protolfplcos do la democracia. Para ser más especifico, on los paises 
lndustrlallzados os sabido quo ol proceso domocrálfco so vo sumamente Influido por 
un grupo reducido, concentrador do poder económico, quo maneja el financiamiento 
do los procesos electorales, y quo maneja con bastante Influencia los medios do 
comunicación ( •.. ) Entonces, ¿quó es la democracia real?, ¿puado haber democracia 
real on un pals desigual?, ¿puedo haber democracia on un país muy ignoranto?''.196 

En cuanto a las coaliciones, la reglamentación de l 9'JJ se fonnuló mús para 

impedirlas que para regularlas. Los grandes protagonistas de esta refonn:1 fueron el 

gobierno -el presidente de la República-, el PRI -que no loma iniciali\'as que no provengan 

de la volunlml presidencial- y el PAN: 

"Seguramente en esto punto confluyen los lntorosos del gobierno y del PAN: ol 
gobierno quiero evitar a toda costa un nuevo 1988, cuando un candidato opositor 
postulado por cuatro partidos estuvo en condiciones do disputar ol primor lugar de 
la votación presidencial. El PAN por su arte quiere conjurar el fantasma de la 
convergencia partidaria quo lo desbancó do su posición tradicional do segunda 
fuerza electoral. Esta coincidencia gobierno-PAN ya logró en 1990 la desaparición do 

1 ' 1 ~ l:n L'SlL' 'il'lllidn. ;\.l1.111uL·l llarq11í11 -d1..'sp11L-s dl.' h~h.'l.'I u1111..·l·11111th1 h1stó11c11 <ll'l'rca del li11<.1111..·1a111it:nh1 a los 
partidos pnlilli.:ns y de a\"nl"ar~c al e<1so de lwh;1, Espa1lJ, :\k111.:1111;i, Es1aJos lJ111do'i y por supuesto, ~léxico-, 
punl11ali/;1: " .. <ilm 1..·11 ta .. d1..·11uu.:ra1..·1as Cllll un la1 ga t.''\Jll'l 11..·11c1a. J.1s 1111rn1;1s 1..·11 111;1!l.'1 ia lk lina11i:ia11111..·nh1 y 
físi:al11111.:iú11 d1..• lo:-. p.1111d11s polillcos. ;.1si l"lllllO -.u .1pliL·.1l'1Ú11. l'Ollll111'1a11 ~11."11d11 un.1 IÜl'llll' 111ago1ahk de 
conlro\'crsia y litigio, aun cuando los klllilS t;11L·s co11ll1 rl·~1:-.t10 dl· c1udad;111n ... y J;i _111111<.11b l'll'l'IUl<il no se 
disclltilll 111 i111p11g.1w11. ptlr lo qllL' l'll 1111t."sl111 pai .... {lt111de ;1u11 n11 ILTlhL'll ap111hai.:11·11\ g.L'llc1.1l11;.1da muchos 
ll'lní:tS qur: y;1 nadie d1:.c11IL' l'll ot1ns p;1isl'S, l':. ptl'\ 1-.1hlL· q11L' l;.1 111.1k11a 1kl fi1i.111nam1c1110 ;1 Jo.., pamdos 

s11sc11r: c11cc11d1da:-. p11k1111cas cn l<i:-. ¡1ulas, 111cd111:-. 111.1:.l\tis. 1i1gam"' L'lccll11111t.· ... ~ l'll h1 l1IL'lill111.1 l·:.pl'Ll'1!11.ada 
por L'SC11hir:H.•". BAIU)lllN. ,\l\·;1n .. •¿ ~1a11ucl.. "LJ r111.11JL'l.llllJL'lllO dl' los pa111dn ... polillL'tl" l'll \k'.'.ll"ll, en la 
rl'li.n111;1 tk J 99."\'', en: p¡'.:IU·::t.. FL"ntándL'/. (kl ( ·a~lllln l iL·1111.ú1.. 1.a "º' de los \ ntn.;;: un an•Jlt...i~ crillL'O de las 
i;J~ccill_IJ_l,,'.:.UkJ<J~J._l,hl.Po11úJ,7\kx1L'O, l 1JIJ5,p.5S - ~--- .. . - .. --- ---------------

l'lh ;\L\J>l{J)). ~l1g.11L·I lk la .. "Sohc1~111fo" L'll ll'\'hta f.\ri· /'.ti\, '.\.n I .~. Jh11I tlL' l ll1l2 
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la figura do candidatura común, utilizada por los cuatro partidos quo postularon a 
Cuauhtémoc Cárdenas." 197 

La rcíornrn electoral <le 1993 fue negociada por el PRl y el PAN exclusivamente, 

pero seria la última reforma bilateral porque a partir <le entonces, las discusiones sobre las 

reformas serian más incluyentes, es <lceir. considerarían a los otros partidos <le oposición, 

en primera instancia, al l'RD. 

LA REFORMA ELECTORAL DE 1994. 
3.4 El preámbulo de la segunda reforma al COFIPE. 

La elección presidencial <le 1994 se acercaba, el marco institucional y la legislación 

electoral reformada en 1993 parecían estar listas para orientar la elección en la que se 

renovaría al Congreso <le la Unión y se elegiría a un nuevo Presidente de la República. Sin 

embargo, todavía existían reservas por parte <le algunos partidos opositores, en particular, el 

l'RD. 

No obstante, a finales de octubre de 1993, el PRD, que había estado en contra de las 

reformas electorales de 1989-1990 y de 1993, demandaba a través de su dirigente Porfirio 

M ulioz Ledo una <<nueva reforma, que subsane los evidentes huecos de la ley ... un cambio 

mús amplio y que siembre la confianza necesaria pura los contendientes>>. 

Por su parle, Luis Donaldo Colosio, al protestar como candidato presidencial del 

l'RI. el 8 de diciembre de 1993. dijo: <<queremos dar sustento a una nueva ron<la <le 

cambios para aumentar le legalidad y la transparencia de los comicios>>, y propuso 

cambiar al director general del IFE para designar en ese cargo tt una persona que mereciera 

la confianza <le lodos los partidos. en particular del PAN y el PRD. 

''" llECEtU{,\, Chavcz Pablo Javier •• "L1 1cfon11a clcc1ural de 1993", en: tUCYES, del Ca111pillo Jua11 
Francisco., Partidos. elecciones \' cultrna noliliC•I en- i\1Cxico. Ed. Facultad de Ciencias Políticas y 
t\dntinistraciOn J>l1blica, Unh·crsidacl Autúnoma del Est•1dn de :vléxico, Universidad Autónoma Metropolitana 
Xuchi1111lco, t\.1éx1cn. !<JI),¡, p. 1~7. 
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El contexto político cambió inesperadamente la noche del J 1 de diciembre, cuando 

un levantamiento armado en Chiapas surgió de la oscuridad en el primer minuto de 1994. 

El grupo annado, integrado en parte por cuadros de la izquierda radical mexicana y por 

miemhros de las comunidades indígenas mús pobres, el autoproclmnado Ejército Zapatista 

de Lihcración Nacional (EZLN), había planteado su desafio de estu manera: <<Úste es un 

alzamiento... contra el Tratado de Libre Comercio, contra las reformas salinistas ... 

convencidos de que no hay otra vía para alcanzar la justicia y la verdadera dignidad de 

nuestro pueblo>>. "'8 

El resurgimiento de las apuestas a favor de la <<vía annada>>, vulneraba 

indirectamente toda la obra electoral y pacífica, que trabajosamente se había construido 

hasta entonces: La confrontación ahierln del EZLN contra el gobierno, soslayaba no sólo 

las negociaciones y los acuerdos de los partidos políticos, sino también las leyes, las 

instituciones, la viabilidad de las elecciones. El cucstionamiento político era claro y muy 

fuerte pero la vía electoral mostraba su pertinencia, no estaba cerrada, por el contrario se 

abriría loclavia 111Íls. 1q
11 

El 23 de marzo de 1994. es asesinado en Tijumrn el candidato presidencial del PRl. 

Luis Dormido Colosio. 

La necesidad de inyectar certidumbre y confianza era más grande que nunca, y una 

n..:s¡mnsahilídad que tenían en sus manos el gobierno y los partidos. 

1 ''~ Pai;1 conon·r la síluaci<ln actu¡¡I de Chi1.1p<is, los <lllll'Ccdr:ntr:s de la rebelión dd EZLN y su defensa de los 
111d10'> ·np11111itlos y c.xplotí.Hlos poi lo~ ganadL·rns. tinqut.•ros y caciques con dtll·n.~ntcs niveles de pmkr-. ltt 
popul;111dad y pcrsonalid:1d dd suhi.:n111;111dantt.' \lotrcos l}llL' se resguarda bajo su pasamontnllas y se muc .. tra a 
l!avé~ lk sus discursos L'\tra\';.1g.1.1111c.·s. ;i•d 1.:01110 el 1111.1111:.10 que hace de lns 111edws dr..· eomunicaciún masi,·a y 
L0 l 1111L·1l·"> que h1.1 dc:spe1tado 110 ~úlo L'll \k.\11.:u ~ino a ll!Yel i11tL'llli.h.'io11<1l, consultar: (;1{.Ai\'GE. lkllrand de 
l;1 y 1~1('0, 7'.laitL'. ~la1_p~s._ki gg~11~il 1111post111a, Ed. :\guilJr, \h:•.\IL'o, tcN7. 
"''' Pa1a Pablo Pascual las nm·r..·d;uk'> qur..· ~L· han 1111l1Hl11c1do ;:il marco 11om1at1n1 de los comicios no han 
bo11 ou\o poi co111pk10 L.1 1k'>co111ia111.1 lir..·111L· ,1 l.1 .... r..•k•1.:1.:1011L''i, L'Síl 1:1 lla dL' L·t111fla1v.1 tiene varios origcnc.'t: "I) 
1111a '>11h1L·car,µ•1 dL· L'\JlL'L'l•1l1\·a.., ~· IL'1.·l.11111h 1k·mncra111a1lt11i:s dr..•pt1sit;ul11'> L'll el pn1cL'so l.'kctnral; 2) 
r..·~lllH.'lt11<1..; pnlil1L·;:1..; que ~11-!llL'll a11a~11andu L'tl'>lumhrL'°' dr..• ma111pulano11 tkl \'oto; _"\) \'icjns ct'ldigns 
111a.x1111ali..,1;.1s y L'\d1tyr..·111c ... cn rr..·l.1L·1ú11 r1111 cl ca1úctL'r de 1.1q11L-I con el que ~L· c1111ttr..·11dc, y que impiden \'crlo 
l.'t111ll1 ;1d\1.•1sa1i11 para uh1L·arlt• c~tllL'la y 1h;'i ... 111.:a111t·111c i.:111110 c11c111i~1i y 4) la opa1..·1d;ul dl'I proceso dadas las 
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3.5 La segunda reforma al COFIPE. 

Una vez sentadas lns bases constitucionales, la refomrn legal tendria lugar en el periodo 

ordinario de sesiones que inició el 15 de abril de 1994.200 El Congreso de la Unión aprobó 

las segundas refonnas al Código Federal de Organizaciones y Procedimientos Electorales 

que había sido creado en 1990: 

1. Ó1~~a11os electora/es. En los órganos colegiados del Instituto Federal Electoral, a todos 

los niveles de la actividad electoral (Consejo General. Consejos Estatales y Consejos 

Distritales), los partidos politicos perdieron su derecho al voto. En adelante sólo tendrian 

derecho a voz y. algo muy relevante, su presencia seria estrictamente igualitaria, es decir, 

de un representante por partido (como sabemos, hasta entonces se trataba de una 

representación proporcional determinada por el número de votos de cada organización). 

En valor de la reforma es incuestionable si recordamos que, seis años antes, la 

presencia proporcional y con voto de los partidos en los órganos electorales fue el principal 

íactor que inyectó parcialidad y ralla de credibilidad en la elección presidencial de 1988. 

2. Ohser\'iu/ores 11acio11ales. Con la reforma legal de 1994 se estableció que la misma 

figura podía participar <<de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, asi 

como de los que se lle\'en a cabo el dia de la jornada electoral>>. En breve, se amplió su 

radio de acción a todos los eslabones del proceso electoral. 201 

rclac1nncs c.'nln: el gohil'rno. la 1'1c.·sidcnc1a de la Rcpúblic;1 y el partido oficial." PASCUAL, Moncayo Pablo 
(coonl .. 1.,L;_1s 1.:lcccjQl.!_1,'_,~..J!~_J~~).:!_ .. Ed. C;:1l y¡uc.•na, :-.1éxicn. 1995, p. 20. 
~ 1 H 1 

Para conocer las pri11c1paks rcfonnas c.·ll·c1oralcs desde l IJ 1 O a 1994 (/i·. SI R\'ENT, Carlos., "Cronologia 
de las principales rcfor111¡1s a la h.•g1slacitl11 ch.·ctoral de MC~ico ( 1910·199...J)", en revista <le las especialidades 
dL" ( ·1L'IK'la Pc>lítiL'a y Adm1111~11;11.:1ún 1,lihlka. E!H!l_fü~~ Politj,f!!~. ~o. 12, FC'l 1 y S UNAM. ~1éxico. Cuarta 
l~poi:a Núm. 12, _1ultn-SL'JlllL'lllb1l.', ) ')t)ti, pp. 1<15-1 1>2. Sl· lrJta dl' un u ahajo interesante que sistematiza las 
!!,1•1mks lím.•as del G11t1hio Jl111dH:o l'll matl'r 1;.1 l'iL'L'tnral a nivel fcdl·ral, a partir de 1911, afio en que se apmcba 
1:1 p11mL"i.1 ll·y ck·cto1al dl'l '.'>1¡;lt1 XX 
-'"

1 flor ~ti paltt:, Luis f\kd111a l'\pt1lll'. "f:~ta lllh: pudo haber 'ido una aporl~IL'itln original y salucfablc, pionto 
'il' \'ltl dl'S\'JrtttadJ, plll'S <l!-!l'llP<.h:1n11L'~ lk d1n·1~a índole alcnwda!\ pur p;1rtidos de oposición asumieron un 
¡i.1pL"I polit11.:o l'll la oh'iL'f\',h:hin. cnn lo cual quedó anulada la lll'Ccsa11a imparcialidad que requiere tal 
•h.:11\'ldad. El caso nüs l'\lll'llll' lo ll'JHl'Sentú Alianza Cívica, organismo cúpula de diversas agrupaciones del 
pai'i. cuyos promotores no pud1t.:flll1 escondL'I su sc~go antipnista y fovn1ahk <11 PRD." i\IEI>INA, Peña Luis., 
IJ;1c1a _el 111~~~11{l_d!~~-~!L~'\!.1.·o~ _1_9;:n-J ~J~J:~ 1 Ed. FCE. 1\1l'xico. 191»-1. pp. 2X4<~."5. 
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3. Visitantes e.\·tr111¡;cros. No se les reconoció cabalmente como observadores, pero de 

alguna manera se levantó el veto al milo de la <<intervención>> de no mexicanos en el 

proceso eleetoral. 2112 Etcétera. 

De acuerdo con la rcfonm1 constitucional se estableció que los órganos colegiados 

del IFE, a todos los niveles, quedarían conformados por la figura de los <<consejeros 

ciudadanos>>, Este fuctor 'ciudadanizador' acrecentó la confianza: 

"A nivel del Consejo General los seis ciudadanos designados por los partidos 
polltlcos fueron Santiago Cree! Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, José 
Agustln Ortlz Plnchetti, Ricardo Pozas Horcasltas, Jasó Woidenberg Karakowsky y 
Fernando Zertuche Muñoz. Los nombramientos siguieron en todos los niveles, junto 
con la masiva participación de miles de ciudadanos como funcionaras de casilla, de 
representantes de partidos y de observadores electorales".'03 

El sentido de las refon11as no era otro que el de dotar de credibilidad al proceso 

electoral y ofrecer imparcialidad a candidatos y partidos. Era un amplio contexto, 

institucional y humano, a favor de la confianza.204 

3.6 Tres factores electorales Importantes rumbo al proceso electoral de 1994. 

Tres temas electorales adquirieron la nmyor relevancia en el curso y en la desembocadura 

del proceso electoral de 1994: 1. la calidad del padrón electoral, 2. los partidos y la 

comunicación electrónica y, 3. el gusto en las campañas de los partidos políticos. En 

síntesis, se puede observar que: 

'º' llECEIWA, Ricardo .. S,\l,,\Z,\H. Pedro y \\'OLllE:'l'llEHC. José .. Op. cit. p. 327-331. 
Wl lhíd. p .. \~ J, 
io~ A este 1cspccto, Luis Medina puntualíla: "En principio, cabe subrayar que la presencia de representantes 
de l;i ciudad;:111i<1 cn los úrganns colccti\'os ckctor;1lcs es s<1Judablc, si en efecto Cslos rl.'prcscntan a los 
ciudadanos. Sin crnh;lrgo, la 1cforma, que privó al Ejecutivo <le la facultad de proponer a lns rcprcsc111antcs a 
In aprnhadún de la Cámara de DipuHulos y se la entrcgú a los pa111do.-t polilicos, ha dado como tL·sultado que 
los consejeros ciudadanos tiendan a represenrnr más los puntos dL· \'ista de los partidos que los prnpusicron 
que el inh:n!s del cnuladano. ( ... } l lay que decir. sin embargo. 411c la ciudad;.rnizaciún dl' las :.mtoridades 
electorales \'ino a 1csol\'cr un prnhlcma coyunturnl. el de la crcd1hilulad del pml.'.'cso elccloral. . .''. ;\lEl>IN,.\. 
Pl·fü1 Luis .. Op. cit.. p. 21'<>. 
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1. bis. Entre las elecciones federales de 1988 y las de 1994 medió un padrón 

electoral totalmente distinto 

Pero el dato político definitivo es que por primera vez los partidos políticos tuvieron 

acceso a su construcción, su seguimiento y su amílisis día a día. 

El resultado final fue este: el pais contaba con un padrón cuya confiabilidad rondaba 

el 96.4%,, muy alta según estándares internacionales. 

2. bis. En cuanto al lema de la comunicación electrónica, lo que en elecciones 

anteriores se sabia en segmentos, ahora se revelaba y se discutía con precisión estadística: 

los medios de comunicación masiva no sólo no eran vehículo de la pluralidad real, sino que 

por el contrario se habían vuelto factores dcscquilibrantes de la competencia, tanto en lo 

que loca a su trato parcial a la oposición como en lo relativo a la cantidad, tiempo y espacio 

que abrían para el partido en el gobierno. 

En la sesión ordinaria del Consejo General del IFE del 18 de junio de 1994, se 

dirigió una primera exhortación a los medios electrónicos de comunicación para que sus 

noticieros se condujeran de acuerdo con los lineamientos aprobados y se acordó al mismo 

tiempo que la Comisión de Radiodifusión contratara los servicios de monitoreo en medios 

de comunicación, mismos que fueron concursados y ganados por la empresa Delfos 

Comunicación. 

De esta forma, 1994 había arrojmlo una experiencia muy valiosa: ya se contaba con 

los medios institucionales para hacer un seguimiento preciso y riguroso del 

comportamiento de los medios y del espacio que éstos le dan a la política, además, esos 

instrumentos, pennitían corregir las deformaciones nuis evidentes registradas en los mass 

media; y se apegaban mejor, a los cambios democnílicos y plurnlistas de la nación. 

J. bis. Otro tema. por cierto novedoso, fue el ejercicio de revisión de los gastos de 

campaña -y después de los ingresos y gastos anuales-, ejercidos por los partidos políticos. 

Tan pronto como concluyó el proceso electoral de 1994, una comisión de consejeros 

ciudadanos se dio a la larca de recibir y analizar los informes que los partidos estaban en 
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obligación de presentar, mientras que un área especializada del lrE realizó la tarea técnica 

y contable. 

Las conclusiones de esa revisión no dejaban lugar a dudas, el aspecto más relevante, 

la dcfonnación mayor en el sistema electoral mexicano resid!a en la <<asimetría>> de los 

recursos disponibles que prevaleció a lo largo de la campaiia, según el infonne de los 

consejeros ciudadanos: <<el PRI erogó en 1994 el 7 l .4'V., del dinero gastado en los 

comicios presidenciales ... mientras que el PAN gastó el 17.8%1, el PRO el 6.05%; con base 

en lo anterior, el costo del voto para cada uno de los partidos políticos, es decir, la relación 

entre los gastos de campaña y la cantidad de votos recibida fue el siguiente: para el PAN 

$3.4, PRO $1.8, PRI $7.4. 

No obstante, el obstáculo principal era que la revisión sólo podía llevarse a cabo a 

partir de la declaración de ingresos y gastos que los propios partidos rcalizaban.205 

Podemos hablar además, de tres eslabones que contribuyeron a que las elecciones 

fueran creíbles; 

1) la insaculación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, 

2) los observadores nacionales y visitantes extranjeros y 

3) el programa de resultados electorales preliminares y los conteos rápidos.206 

Otro cambio importante fue que la investigación de la opinión pública por medio de 

i:ncucstas se acreditó como un elemento de gran importancia en las elecciones, por ejemplo, 

las encuestas a la salida de las casillas -exil poli- realizado por las compañías 

imli:pcndientcs Mitofsky lntcrnational, lndi:merc-Louis Harris y Buró de Investigación de 

J'vtcrcados. 207 

'"' llECEIUlA, Ricardo .• SALAZAll, Pedro y WOLl>Ei\"llEllG, lose., üp. c11. pp. 334-351. 
'"' lhíd. p. 351. 
~07 (fi-. Pf:IU·:í'~ Fcrnándcz del Castillo Germán., Elecciones a debate llJ94 Ed. Diana. lvtéxico. JIJ94. Para 
comu.:cr el papel c¡uc dcscmpci\mun los observadores electorales, las encuestas ames de las vnt;u:íoncs, los 
c:onh:os nipidns y las cm:uc..·s1as de..• salida consultar en particular <.k· la página l 'lJ a la 2h7 de este tc.\ltJ. 
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3.7 Los efectos de la reforma de 1994. 

Ante la amenaza de la violencia en el año de 1994, los ciudadanos demostraron con votos 

su voluntad política, y ante las tentativas de ruptura, los actores pollticos profundizaron la 

reforma de las instituciones electorales y acataron los resultados arrojados por las urnas: 

"El 21 de agosto do 1994 ol 78% de los ciudadanos empadronados acudieron a votar, 
os decir, 35 285 291 mexicanos. NI los más optimistas creían que la participación 
serla tan elevada".'" · 

Lo anterior queda 1mís claro si se tiene en cuenta que en 1988 votaron 19.1 millones 

de personas, mientras que en 1994 lo hicieron 35.5, es decir, 16 millones de mexicanos 

más: 

"la movlllzaclón on torno a los partidos fue. mucho más Intensa y su expresión 
electoral so vio facilitada por la existencia de un padrón electoral de alta calldad".2º9 

En el mes de agosto de 1994, el PRI gano la elección presidencial con el 50.1 % de 

los votos, el PAN refrendó el segundo lugar que había recuperado en 1991 con el 26.6% de 

la votación y el PRD alcanzó el 17%. Pero las elecciones de 1994 consolidaron otro dato 

e.xtraonlinariamcntc importante: 

"los 300 distritos electorales, sin excepción, Incrementaron su competitividad. Ya 
sea on el formato PRl-PRD, PRl-PAN, o en el formato trilateral, lo esencial es quó la brecha 
entre las votaciones do los contendientes se estaba corrando''.210 

El Distrito Federal se reveló como la entidad más competida: 

"" llECEIH{A. Ricardo .. SAl.Ai'.AR. Pedro y \\'01.llENllERG. José .• Op. ciJ. p. 354. En este orden de 
ideas, para ~1cd111a Pcrl:.1: "~tú.'> que l'I •11io en el cual irrumpió la violencia en México, 1994 habrá de pasar a 
J;i hi..,turi•1 como l'I ;uin L'll qw: 1.~sta dL·mostrú su inutilidad como medio de acción política. ( ... ) ni el 
kn1111<.1m1L·nto dc- Cl11ap<1s, ( 1 m Jo.., asL·smato"' p11nh .. 'ro, de Luis Dnnaldo Colosio ( ... ) y después de las 
cll·c1..·1nncs de Francisco R1111 \la~s11:u .;;l'Cn:tario general del PRI- cm1sarnn la crisis úc las instituciones 
11ac1nn;:1h:s. La \'JOk11c1a pohlh:;1 1esuhú. a !in de cucnt<1s, contraproduccnle p;1rn quienes la propici<iron, pues 
fue e\'ldl'llll' que d electnrado "l' 111d111tl l'I 21 de agosto (con una partic1paciún inusitada) en 781}í1 por los dos 
p;irt1dos JIRI y PAN- t.JllC .111~•11011 IJ Ci.lrla de la paz." :\IEl>INA. Pciia Luis., liada el nuc\'o estado: MéxiCl.!1 

J2~JJ.:..!2.2..:!. Ed. FCE. ~1Cx1co, PN.t. pp. 27b-277. 
~c~i Véase PACIIECO. Ciuadalupl' (J.1ki~~-l.:'i~PJ!l L'lecJ!"!Hll: elecciones en ~léxico 1979-1997 Ed. ~limco, 
~léxico, 1 CJIJ9. 
"" llECEIU{A. Ric;udo., SAi.AZAR. i'«ho y WOJ.IH:NBERG. José .. Op. c11. p. 358. 
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"Do entrada, llamó Ja atención que la Asamblea ostuvloso constituida por cinco 
grupos parlamentarios: PAN, PRI, PRO, PT y PVEM".211 

En el periodo que va de 1991 a 1994, los partidos políticos ya eran los protagonistas 

principales, verdaderos centros de gravedad de la negociación, el debate, el disenso y el 

acuerdo de las cuestiones nacionales medulares. La elección del 21 de agosto de 1994, 

lmhia demostrado que eran posibles los acuerdos cnlrc los tres grandes partidos nacionales 

-PAN, PRD y PRI-, y que muchas de las piezas que al gobierno antes le parecían 

<<irrenunciables>>, podían funcionar sin su control. 

En cuanto los defectos del sistema electoral de 1994, parte de éstos serian los 

siguientes: las fónnulas de representación en la Cámara de Diputados no representaba la 

competitividad creciente de los partidos opositores al PRI; el trazo defonnado de los 

distritos electorales en cuanto a su ubicación y la distancia que se tiene que recurrir para 

emitir el volo; la asignación de mús recursos a los partidos así como la mejora de 

instrumentos para la revisión y fiscalización del dinero que se incorpora a la politica; todo 

ello con el propósito de generar condiciones más equitativas en cuanto a la competencia 

política. 

Es importante subrayar que los partidos y los ciudadanos al acudir a las urnas a 

votar mostraron su apoyo a las rcfonnas electorales democráticas y su confianza en las 

elecciones. Se fiaron de las personas que vigilaron y condujeron la recepción y el conteo de 

los votos de casilla. La batalla por la confianza no se ganó de manera definitiva, pero no 

huho dudas de su gran avance. De esta forma fue desterrado el litigio postclcctoral, en 

conlrasle con el dramatismo de la elección presidencial de 1988. 

Uno de los cambios más importantes que se dio en 1994, fue la reforma electoral de 

ese afio que logró visualizar, articular y canalizar un escenario ominoso, que mrnnciaba a la 

violencia como posibilidad de nuestro futuro polilico inmediato, 

"1 lhíd. p. 359. 
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"Cierto quo los movimientos roivlndicadoros puodon tomar la opción violenta, 
prlnclpalmonto on ol campo. Es ol caso dol EZLN, quo aúna a un liderazgo do origen 
urbano y universitario una baso campesina con motivaciones disímbolas poro 
plantoamlontos comunes. Esos movimientos, sean pacificas o violentos, aún no han 
alcanzado ni la oxtonsión o Influencia para quo los partidos se vean en entredicho 
fronte al Estado y la sociedad, lo cual roprosonta una ventaja tanto para el sistema 
polltico, quo puedo seguir contando con la posibilidad de un sistema do partidos, 
como para los partidos mismos, que pueden echar mano de esos movimientos para 
reforzar sus filas." 212 

Afortunadamente, los incidentes graves ele violencia disminuyeron. A nadie 

conviene soslayarlo y 111ucho menos olvidarlo ante la amenaza latente de aquellos 

individuos o grupos que encuentran en la violencia su 111ejor opción. 

LA REFORMA ELECTORAL DE 1996. 
3.8 El preámbulo de la tercera reforma al COFIPE. 

Después ele la elección presidencial de 1994, en el escenario público el PAN, el PRD y el 

PRI, son las principales agrupaciones políticas que se disputan el poder en México. Ahora 

se cuenta con un sistc111a de partidos integrado por tres grandes formaciones rumbo a la 

elección presidencial del 2000: 

"un sistema do partidos Integrado por Iros grandes formaciones, pero claramente 
dividido on dos áreas, en la mitad norte del pals una competencia blpartldlsta PRI· 
PAN, y en la mitad sur un bipartldismo PRl·PRD; aunque en ese momento ya oxlstlan 
excepciones regionales, ése os ol formato comp,etitivo que explicaría muchos de los 
fenómenos electorales en los años siguientes". 13 

El candidato del PRl, Ernersto Zcdillo l'once de León había gt111ado las elecciones 

por un mnplio 111argcn; los instru111cntos electorales se habían puesto a prueba y en lo 

fundamental habían acreditado su consistencia y li111píeza; las tendencias y el grueso de los 

resultados no habían sido impugnados y fueron aceptados por tocios los contendientes. 

Sin c111bargo, el presidente Zedilla reanudó la discusión política y las tareas de 

refonna electoral en los siguientes ténninos: 

"'i\IElllNA. l'c1ia Luis., Op. cil. pp. 289-290. 
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" ... las elecclonos do 1994, as! como las elecciones locales en 1995 so han aceptado 
en tórmlnos generales como legales .. ., por los observadores nacionales y 
extranjeros ... Poro después surgió otro argumento, dijeron: si, bueno, fueron legales 
las elecclones, sin embargo, no fueron equitativas ... , es por oso que yo ho dicho 
desdo el primor dla que estoy dispuesto a fomentar nuevas reglas electorales, que 
tienen que ver con: unoJ el financiamiento de los partidos politlcos .•. y tambión ol 
acceso a los modios ... "21 

Lo que ocurría es que existían inconformidades que provenían no tanto del ámbito 

electoral federal, sino de lo que ocurría en los comicios locales y regionales. A través del 

IFE se pudo apreciar que la primera mitad de la década de los noventa, el país vivía 

conflictos crecientes en la sucesión de las elecciones estatales: 

"Do 1990 a 1995, on Guanajuato, Mlchoacán, San Luis Potosi, Yucatán y Tabasco so 
vivieron procesos sumamente cuestionados, origen y no solución a enconos, 
diferencias y conflictos. Muchos de osos episodios fueron resueltos on última 
Instancia, merced a decisiones políticas cupulares, paralelas al curso Institucional 
que la ley señalaba y que, al final, dejaban fuera de la decisión la voluntad expresa 
do los clcctoros". 215 

Las 'soluciones políticas de emergencia' se convirtieron en un expediente 

recurrente, un medio que evadía la ley, las fonnas políticas y las instituciones electorales, 

un recurso que se empicaba para evitar el enfrentamiento, la violencia o de plano la 

ingobemabilidad en esas regiones. 

Después del 1 de diciembre de 1994, el Presidente acudió a las sedes de las cámaras 

del Congreso de la Unión donde sostuvo varios encuentros con los legisladores de todas las 

bancadas para tratar el tema de la refomia electoral y de manera mas amplia, la reforma del 

Estado en t\•1 éx ico. 

Ya para 1996, había que diseiiar un entnunado electoral con el concurso, al menos, 

de las tres grandes corrientes políticas nacionales: el PRI, el PAN y el PRO. 

'" llEClmRA, Ricardo., SAi.AZAR, Pedro y \\'OLIH:i\'llERG, José., Op. cil. p. 368. 
'" lhid. pp. 372-373. 
"'lhid. pp. 373-374. 
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3.9 La tercera reforma al COFIPE. 

Las rcfonnas clccloralcs se discutieron y negociaron del 1 de diciembre de 1994 hasta el 

dfa 13 de noviembre de 1996. En síntesis, algunos de los puntos importantes de la refonna 

electoral que se aprobaron sobrn todo por el PRI y el presidente a pesar del desacuerdo por 

parte del PAN y el PRO son los siguientes: 

) . El primer problema a atender era el de la desconfianza en el árbitro electoral, es decir, 

había que encontrar una fonna de constitución del arbitraje que diera a lodos los 

contendientes garantías de imparcialidad. ¿Cuáles fueron esos cambios? Se concretó la 

autonomía total de los órganos electorales, es decir, a partir de ahora .Ja autoridad electoral 

gozó de plena independencia en relación al gobierno. 

2. Un segundo problema era el de la justicia electoral, es decir, los canales para defender 

derechos, plantear inconfonnidades y garantizar la legalidad en todos los actos de las 

autoridades electorales, federales y también estatales. 

De ese modo el Tribunal Electoral, el órgano encargado de dirimir las controversias 

legales, sufrió importantes modificaciones. La designación de los magistrados corre a cargo 

de la Cimiara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia; fue instaurado un 

con1rol de legalidad y de constitucionalidad, esto es, una vía para controlar quC' todos los 

aclos que tienen que ver con la materia electoral puedan ser impugnados y revisados por la 

via j uridica. Etcél<:ra. 

3. La reforma electoral cambió el régimen legal de los pa11idos políticos. Abrió las puertas 

e hizo más claras las condiciones para acceder a la contienda y subrayó un elemento 

esencial: que sea el voto ciudadano el que defina la pennancncia en el sistema de partidos. 

Así, se incr,,mcntu el porcentaje para la entrada a la representación congresual (sólo 

aquellos partidos con una vo1ació11 nacional mayor al 2% tuvieron derecho a ingresar a la 

Cúmara de Diputados) y se creó una figura nueva para la forja y organización de opciones 

dislintas: las agrupaciones políticas. 
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4. El gran tema de debate de las elecciones de 1994 había sido el de la incquidad de los 

recursos de que disponen los partidos políticos a la hora de enfrentar una elección. Los 

recursos financieros públicos de los partidos aumentaron drásticamente, 600% en relación a 

tres aiios antes, y lo mismo ocurrió en materia de acceso a los medios electrónicos. 

5. Otro tema pendiente era el de traducir con precisión los votos emitidos por la ciudadanía 

en escaños parlamentarios. Se inyectó mayor pluralismo a la Cúmara alta mediante la 

elección de 32 senadores en una lista nacional de representación proporcional. 

6. Finalmente, se abrió la competencia electoral en la Ciudad de México, la capital del país, 

mediante la elección directa de su Jefe de Gobierno y se ampliaron las facultades de la 

Asmnblea Legislativa del DF. 211
' 

Los aspectos anteriores fueron los más relevantes de la rcfonna electoral, lo cual no 

quiere decir que la legislación en esta materia no requiera de ajustes y operaciones que la 

pongm1 al día: la propia dinámica electoral va develando muchas de sus insuficiencias. 

3.1 O Los efectos de la reforma de 1996. 

La reforma electoral fue publicada el 22 de noviembre de 1996 en el Diario Oficial de la 

Fcderació11. La fractura final, la disolución del consenso, inyectó un clima adverso y la 

si;nsación de que la operación de reforma había fracasado: 

"Si blon es cierto que dicho consenso sólo duró hasta el nombramiento do los 
Integrantes del máximo órgano do dirección de la autoridad electoral y do los 
Integrantes del nuevo Tribunal Electoral, fue suficiente para empujar un proceso 
electoral avalado por todas las fuerzas políticas del pals. A posar do que la reforma 
electoral, a nivel del Código Federal do Instituciones y Procedimientos Electorales, 
fue aprobada sólo por una fuerza politlca, la renovada autoridad electoral contó con 
un alto grado do legitimidad y con Instrumentos legales resultado do amplias 

W• lhid. pp. 424-427. Un 1rnbajo más dct;illado de Ja reforma clc.:ctoral de 1996 se cncucntrn en: UECERH..A, 
Ric<1rdo., SAl.AZAI{. l1cdro y \\'OLDENHEltG, José .. Lil_J!.·für!lli1..J.:l~·l.:~m_a_L_d~--1996: ttm1 dcscripsiQn 
g,cn~rnL Ed. FCE. tv1C:xicn, 1997. 
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discusiones o Intercambios do opinión ontro los diferentes actores políticos del pals. 
Además, la autoridad electoral contaba con cuadros tócnlcos profeslonalos que 
tenlan exporloncla on la organización do procesos electoralos y que permitieron que 
el Instituto Fodoral Electoral, a posar do que su Consejo General fuo Integrado unos 
dlas antes do Iniciar el proceso electoral, cumpliera con su tarea do manera 
ojomplar."217 

El proceso electoral había dado comienzo unas semanas atrús y el 1 FE, el Tribunal y 

los partidos debían trabajar en un nrnrco nuevo, construido y redaclado sobre la marcha. 

a) La apuesta por la equidad. El tema de la magnitud del financimnícnto siguió siendo 

dcbalído en todos los foros públicos y especialmente en el seno del nuevo Consejo General. 

No obstante, la nueva fónnula de ley debía ser aplicada; después de una intensa 

dclíbcracíón, el IrE, determinó para la campaña electoral de 1997 una cantidad total de 2 

mil 111 millones 493 mil 862 pesos (unos 264 millones de dólares a precios de 1997), que 

correspondió a los rubros para el soslcnímícnto de aclívídadcs ordinarias pcnmmcntcs, para 

gastos de campaiia y para actividades específicas. 

Era un incremento extraordinario, el financiamiento de 1994 había alcanzado 201 

millones de pesos, el aumento significaba un monto seis veces mayor en plena campaña 

electoral. Pero no sólo eso, el rcpm1o era muchísimo más cquitalívo que en el pasado: el 

PAN recibió 527 248 1 1 1.07, el 24.97'!/i, del total (en 1994 habla recibido el 14.3% del 

total); el PRI 892 112 657.27, el 42.45°;., del total (en 1994 acogió el 49.3% del total); el 

PRO 391 336 040.46, el 1 8.53'Yo del total (en 1994 recibió el 10.2% del total). 21 
H 

Sí algo define la campaña de 1997, es que se instaló en los medios de comunicación. 

Los partidos pudieron aparecer en las pantallas de la televisión y en las frecuencias de radio 

de múllíples mancrns, es decir, mediante programas pcnnancntes diseñados para cada 

partido, mediante lícmpos complementarios para esos programas, por medio de spots 

promocíonalcs, etcétera. 

111 HECARRA, Ricardo y SAL.AZAR~ Pedro., "l..s elección federal de 1977: una descripción general ... en: 
SA LAZAR. Luis ( coord.)., Op. cit., pp. ·13-44. 
'" llECEl{R,\, Ric:mlo., SAL,\Z,\I!, Pedro y \\'01.llENllERG, José .• l.a mccáuica del cambio poliljco en 
~_t~~.i~:!!.,Jii,.:Li.;Íillt~~tljWidos \'reformas. Op. cit. pp. 457-458. 
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h) La 1111e1·11 distritació11 de 1996. Las elecciones de 1997 fueron mucho mejores porque 

también estuvieron precedidas por un trabajo que elaboró el lFE en 1996 y que dibujó de 

manera mús exacta los 300 distritos electorales en toda la gcogral1a del país. El ejercicio de 

trazar nuevos distritos no se había efectuado desde 1979. La nueva geogra11a electoral no 

tuvo un sesgo político, pues se elaboró con base en criterios estrictmnente geográficos y 

demográficos, procurando la mayor homogeneidad poblacional posible. Estuvo 

acompaiiada, ademús, por una estrecha vigilancia, consulta y deliberación de los partidos 

políticos y de un comité técnico especial del !FE. 

e) El reparto del poder: ¿Cuúl fue el resultado político después de las elecciones del 6 de 

julio de 1977? Luego de cinco meses de una campaiia eleetoral desplegada bajo nuevas 

reglas y nue\•as condiciones materiales: el reparto efectivo del poder en México. 21
'' El 

contexto político en el que se llevó a cabo la jornada electoral, así como las condiciones y 

los resultados de ese proceso electoral, lo han convertido en un elemento signil1cativo de 

fin de siglo: 

"La domocracla moxlcana no nació el domingo 6 do julio de 1977, pero si obtuvo su 
carta de naturalización esa focha. Dospués do la elección do ose año, se logró 
consolidar la Institucionalización do los procesos oloctoralos como la mejor via para 
canalizar dlforencias pollticas y para oncauzar pacificamente la lucha por el poder en 
nuestro pafs".220 

Los poderes del Estado mexicano -el Congreso de la Unión y varias gubenrnturas 

del país- fueron ocupadas por partidos distintos al PRI. generando un equilibrio de poderes 

y un reparto en las responsabilidades de gobierno inédito en México. El PRI perdió 5.8 

millones de sufragios en relación a 1994, era el resultado federal mús adverso en la historia 

del Revolucionario Institucional: La paradoja era evidente, el partido que había votado solo 

la reforma legal-electoral en 1996 fue, al mismo tiempo, el que había perdido más ventajas 

y prerrogativas. relativas a esa misma rcfonna. 221 

:i•i (/i·. SALAZAH.. Luis (coonl.)., 1997: clccciuncs y transición a la dcmocr;:1cia en México. Ed. Cal y arena. 
~ll~XICO, 191)9, 
~~º UECAIU{A, Ricardo y SAl.AZAH., Pedro., "l.a elección federal de 1977: una descripción gcncrnl", en: 
SA[..\Z,\f{, Luis (conrd.) .. Op. cit., p. 43. 
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En general, ninguno de los temas que habian sido parte de discusiones intem1inables 

aparecieron en la escem1 electoral: 

"ni el padrón electoral, ni los recursos do los partidos, ni el trato de los modios 
electrónicos, ni la parcialidad do las autoridades, ni la forma de presentación do los 
resultados. Las diferencias ocurridas a lo largo do los ocho meses que dura el 
proceso electoral fueron acotadas y procesadas jurldlcamonte, on el IFE y on el 
Tribunal, con la ley, y ya no con la denuncia, el pleito público o la movilización"."' 

Los cuadros profesionales del IFE demostraron que trabajando de manera 

organizada, con eficacia y compromiso laboral, es posible entregar resultados fehacientes, 

su rendición de cuentas son una mueslru de ello: 

"fueron Instaladas 104 mil 584 casillas on todo el territorio nacional, os decir, 99.87% 
do las planeadas. So dejaron de Instalar 130 (do las cuales 105 corresponden a la 
zona do conflicto on Chiapas). Fueron 418 mil 336 ciudadanos los encargados do 
vigilar el curso do la votación y do realizar el cómputo de los votos. La eficacia do 
esta operación so rofloja en un solo Indicador: 99.8% del universo ciudadano que 
trabajo el 6 do julio, emergió ofoctivamento del proceso do sorteo y capacitación. 
Otro do los elementos de confianza más contundentes fue: a la una do la mañana del 
7 do julio el IFE contaba ya con los resultados preliminares do 54 mil 974 casillas en 
todo el pals, os decir, a unas horas del cierre do la jornada podia ofrecer los 
resultados do 52% del total do las casillas; un hecho politice, más que técnico, que 
no tiono precedente en la historia del pais". 223 

3.11 La reforma electoral de 1996 consolida el Estado de partidos: 

Paulatinamente, las elecciones han adquirido mayor relevancia, es por ello que los 

ciudadanos pueden expresar sus opiniones a través de sus votos: 

"En la medida en que los ciudadanos expresan sus opiniones por modio do los 
votos, las olocclonos so convierten on una arena do lucha efectiva por el poder 
politlco y las cuestiones técnicas del proceso electoral cobran una gran importancia 

111 BECERH.A. Ricardo., !'ALAZAI{, Pedro y \\'OLl>ENBEl{G, José., L__a_n~J;4JU~11.JJ~lJ;il.mhill.nolí1ico en 
~·léxico. Ekccioncs. partidos y reformas. Op. cit. p. -t70. 
"'llEC,\RR,\, Ricardo y S,\L,\Z,\R, l'e<ho., "La elección federal de 1977: uno descripción general", Op. 
~!~ r._ 74. 
·· lh11I p. 75. 
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como ol cómputo do los votos, las formas do roprosentaclón o las divisiones 
geográficas on las quo so secciona el territorio para organizar las olecclonos".224 

La fómrnla electoral propicio en 1997 que el Congreso de la Unión y varias 

gubcmaturas del pa!s fueran ocupach1s por partidos distintos al PRI, generando un equilibrio 

de poderes y un reparto en las responsabilidades de gobierno inédito en México.225 

El cambio electoral se manifestó de diversas maneras: el PRD obtuvo 70 triunfos 

distritales, sobre todo en el DF, el Estado de México y Michoacán, mientras que el PAN se 

llevó 64 distritos, ubicando claramente su iníluencia en tomo a grandes ciudades como 

Nuevo León, Jalisco y Guannjuato. Por el contrario, el PRI se llevó la mayoría en 165 

dístritos, y prúcticamcntc en todos los distritos rurales.22
" 

En 1988 el electorado le quitó al PRI la capacidad para emprender rcfomms 

constitucionales por sí solo; en 1997 le quitó lambién la capacidad para emitir 

modificaciones legales. Así, el equilibrio de poderes, esa aspiración constitucional, tuvo 

lugar después de las elecciones de 1997, el Ejecutivo y su partido no tenían la mayoría en la 

Cámara de Diputados: en cuanto a los 500 diputados, es decir, el total de los mismos; el 

PAN contaba con 121, el PRD con 125. el PRI con 239, el PT con 7 y el PVEM con 8. 227 

Paralelamente, el Senado vivía la composición más plural de su historia: del total de 

128 senadores; el PAN contaba con 33, el PRD con 16, el PRl con 77, el PT con 1 y el 

PVEM con 1.22 ~ 

El método electoral sigue generando cambios, reacomodos y nuevas 

configuraciones políticas. Al comenzar el ailo 2000, los datos del reparto del poder son 

!!-' c;ú~n:z. Taglc Silvü1., La trnns!i=1c'm_i.!~.:mflusa. 1rcinra aiios de clcccio11~.s 1..•11 ~1éxil;-º1 Ed. El Colegio de 
~:léxico, 2" edición, México, 2001, p. 1. 
!!~ Un estudio general que mucslra los camhios en lns relaciones pnlíllcas y el funcionamiento del Estado a 
través de los signilicalivos procesos clcc1orak•s es el de l'ESCllAIUl, Jacquclinc., "¡,l last;.1 llóndc ha llegado 
la n.•forma electoral'!", en revista E.!céh"''.i!. No . .>--10, ~léxico, 5 de agosto de l IJ'J9. 
:-.:" UECEIUlA, Ricardo., SALAZAll. Pcdw y \\'01..llE~BEllG, José., L;.1..n~gi111c_¡_l del cambio m~litico en 
M_~iq1.Jilcccionc1h_f!ílrlidl.!2_):_rgform~t,\._ Up. cil. p. 471. 
"'thid. p. 474. 
"' lbid. p. 475. 
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claros e ilustrativos: el PAN gobernaba 7 estados de la RepÍlblica, el PRD por su cuenta, 

gobernaba 4 estados y el l'Rl hacia lo propio con 21.229 

La fónm1la electoral ha puesto en marcha una serie de cambios que consolidan el 

Estado de partidos, es decir: fortalece a los partidos politicos, aumenta su capacidad 

competitiva, conquistan cada vez mayores espacios legislativos y de gobierno, y desde ahi 

se impulsan nuevas reformas electorales que vuelven u fortalecer a los partidos y que 

mejoran las condiciones de su desarrollo y de su convivcncia.230 

La presencia de los partidos se expande por todo el país, a nivel municipal, estatal y 

federal, en un proceso constante y sostcnido.2.11 Y cambia las fonnas del quehacer político. 

Las negociaciones, las convergencias y transigencias se hacen necesarias para impulsar 

iniciativas o fornrnlar leycs. 232 

Por la via de las reformas electorales negociadas y no la violencia, a través de la 

votación de miles de ciudadanos, mediante el fortalecimiento de los partidos y su capacidad 

competitiva, la historia democrática de México ha comenzado: 

"Los comicios fodoralos realizados en julio do 1997 constituyen, sin duda, uno do los 
procosos eloctoralos más lmportantos para ol país, Un proceso quo so caracterizó, 
entro otras cosas, por una olovada competitividad partidista, una significativa 
participación ciudadana, la ausencia do controversias postelectorales, una gran 
legitimidad de las autorldados recién elegidas y el rediseño de la goografla electoral 
del país. Poro sobre todo, por sor los primeros comicios realizados dentro do un 

22'1 lhid. p. o.l7<1. En l'lianto ;1 bs l·1udadt.•s que guhinn;1 l'I PA~ tenemos las siguientes: Aguascalicntcs. 
Cucrnavacoi. (iuadal<IJ<Ha. 1 h:rmns11lo, Ml•rid.i, ~kx11.:;1ll. ~luntcncy. Oa;...aca de Juárcz, Pachuca, Qucrétaro. 
San l.uis l101osi y ·1·u~tla l i11t1~1Tt.'Z. Por su p;1rlt.' c..·I PRIJ hace lo propio con: Colima, La Paz. Tcpic, Xalapa, 
todas las dckgac1oncs tkl D1~1rito Fcdt.•ral y ZJ1.:atcc.ss. Y el PRI gobierna las ciudades de: Benito JuO.rcz (Q. 
R). C;.1111pl·chc, CL·ntrn rrahasco), Chihuahu<.1. l 'h1lparn.:111gn. Culiacíln, Durango, Ciuanajuato, MorcJia, 
Puebla, Saltillo, Toluca, Tla\ca!.1 y Victorrn. 
~Jn lhid. p. 477 
~H "El ll'to hac1;1 L'I 2000 c ... t;"i L"H log1111 IJ~ c11mhci1lllL'S ~utkicntcs para que la <liscusiún se centre en la 
compl'll'IKIJ polit1c<1 y L'll los ll"Sllltados de los conuc1ns. y ya no i:n IJ organización de h1s elecciones y en la 
actuación de las autorid.::hks". UE<'ARR,\, R1L"ardo v SALAZAH. Pedro .• "La cleccilÍll federal de 1977: una 
dcsL'IÍpc1ú11 general", Op. 1,.·it. p. 75. -
n~ Por su p<illL' Luis ~ktlma puntuali1.a: " ... l'I carnh10 y 1cdelinic1ón de las .. reglas del jui:go" ch:ctural fue 
pro\·nc;1da y soslc111da pu1 las C-litcs política e 11\ll'kctuJles del país, 111íls que por movimientos de masas que 
las i:xigicrnn. 1.os 1111l·rcscs de l1.1s élites políticas son evidentes: conseguir las mejores comhcioncs en materia 
ckcloral. pou1icul;.11ml'llll' l'n lo que se 1cticrc a ló\ 1gu<1ldad para IJ competencia entre los partidos". MEDINA. 
Pci1a Luis .• Op. cu. pp. 2X1)-::! 1>0 
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renovado marco normativo, sustancialmente mejor que el anterior y producto do una 
serlo do reformas que permiten avanzar en la construcción do un sistema 
democrático que consolido los procesos electorales como mecanismos 
Incuestionables do acceso al podor."233 

Los avances en los procesos electorales conlimhm, éstos han sido reconocidos por 

los partidos políticos, el gobierno y los ciudadanos como los mecanismos incuestionables 

de acceso al poder. 

3.12 Las elecciones en el 2000. 

Fue a partir de la legislación electoral reformada en 1996 -por iniciativa del Presidente de 

la Rcpllblica, Ernesto Zedilla Poncc de León- que se llevaron a cabo las elecciones 

federales del 2 de julio de 2000 para renovar la Presidencia de la RcpÍlhlica, la totalidad de 

la Cámara de Diputados (500) y de la Cámara de Senadores (128).m El margen de equidad 

y transparencia aumentó en estas elecciones respecto a las de 1997: 

"La reforma electoral de 1996 dotó al país finalmente de las condiciones de equidad 
y transparencia necesarias para que las elecciones ocuparan un lugar definitivo en 
todos los ámbitos do gobierno y so observaron por primera voz en las preferencias 
do los ciudadanos tendencias Irreversibles a favor do otros partidos distintos al 
PRl".235 

La jornada electoral se llevó a cabo sin ninglm contratiempo. Se trató en suma, de 

una elección que satisfizo a la mayoría de los participantes: 

"Las Irregularidades se debieron a hechos menores. Gente que no pudo votar 
porque so acabaron las 750 boletas que podla haber en las 716 casillas especiales, 
errores en el padrón o equivocaciones do los funcionarios de casilla, en unos 
cuantos sitios presiones a los votantes pero nada que no pudiera resolver una 

113 i\llH.ÚN. Lince Rosa t\1aria., "Competencia electoral: recursos y equidad", en Estudios Políticos No. lü, 
Rc\'ista de las Espcci;ilidadcs de Ciencia Polilica y Admmistraciún Püblica, scpticmbrc·dicicmbrc, 1997, IJ I · 
IOúpp. 
n~ SIH.VENT, Cario~ (coord.)., "La lucha por la altcmancia", en Partidos lillli!i_(fil .... .Y ... J'lrt1ccsns l"lcctnralcs en 
Mi'~i~~ Ed. Miguel Angel Porrlia, ):acuitad de Cicncii.1s Polí111:as y Sociales, f\11!:\ico, 2002. p. l l<J. 
2 ·1 ~ GÓ1\I EZ. Taglc Sil\'ia .. !.a transicilln i11cnvch1s;_11...~r~:iHHLJlliD~JJ~cl~\:'.Q!!!!~S. ~..r.1 ,~Léx_ii;_q, Fd. El Colegio de 
i\1éxico, 2" cdkiún, i\léxicu, 2001, p. 5. 
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amonestación a tiempo. ( .•• ) Fue, en toda la extensión del término, una gran 
clocción".238 

En cuanto a la participación electoral en el 2000, se puede observar un aumento por 

parte de los sufruganles: 

"en 1994, do una lista nominal do 44'729,053, votaron 34'210,174, el 76.71%; en 1997 
la lista nominal aumentó a 52'208,966 y votaron 30'214,419, el 57.87%; para el 2000, 
nuevamente so Incrementó la lista nominal, ahora a 58'789,209 ¡: la votación fue de 
37'603,923, cifra correspondiente al 63.97% de la participación".' 

En el 2000, tanto el PAN como el PRD a excepción del PRI, recurrieron a la 

coalición de partidos. 

El PAN que en las elecciones de 1994 obtuvo el 25% de la votación, ganó la 

Presidencia de la Repliblieu en el 2000 -participando como Alianza por el Cambio- con el 

42.52% de los sufragios. 

El PRI en las elecciones de 1994 obtuvo el 50% de las votaciones y en las del 2000 

ocupó el segundo lugar con el 36.1 % de votos. 

Por su parte el PRD consiguió el 16°/i, de los sufragios en las elecciones de 1994 y 

para las del 2000 .. participando como Alianza por México (APM) al frente de la cual se 

encontraba su candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y confominda además por el 

Partido del Trabajo (PT). Convergencia por la Democracia (CD), Partido Alianza Social 

(i'AS) y el Partido Sociedad Nacionalista (PSN)· ocupó el tercer sitio con el 16.64% de la 

votación. 238 

Asimismo, en el 2000 el I' AN ganó 53 senadurías en lugar de las 33 de 1997 y en 

coalición con el PVEM consiguió 223 diputaciones. 

TltE.JO. lklarhrc Ro1úl., Mt0Ji11t;IiKEt.fil~!lÜ!fi5.!.tWS. Pr~n&t tclcvi3i0_n_y_~.lcccinncs Ediciones co1I y 
<11c11a, ML-xicu, 2001. ¡1. 435. 
217 

SIH.\'ENT. C;.irlos (coord.) .. "La lucha por la alternancia ... Op. cit. p. 119. Los datos proporcionados en 
l·;ub uno de los comicios fueron ohtc111dos tk los inli.>rn1cs oficiales del Instituto Federal Electoral. En cuanto 
11 lo.., d<itos de la vowciún prL0 s1d1..0 11L:-1al 11ac1u11al del 2000, corresponden a la fecha dl!I 3 de julio del rnismo afio 
con un 1 >.v~;, de actas rL'cihidas hasta L'SC 11101111:1110. l.a fuente de i11fn1111ac1ó11 t•unhién fue el IFE. 
~,, lbid. p. 120. Par<.1 com>eL'r dl· lll<lllCJ"il dc1allad:1 los resultados ckctornks del 2000 en 1:1 c;:1piwl del pais y en 
la'.'! l'lltulad1..•s fcdcra11vas y palll' dL· lo l)llL' s1g1111icaron, L'nnsultar dL• la p<igi11.:1 1 JI) a la 12ú. 
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El PRI no sólo perdió la Presidencia de la República sino que redujo su presencia en 

la Cámara de Diputmlos al pasar de 239 que tenía en 1997 a 209, lo mismo ocurrió con la 

de Senadores, de 77 que tenía en 1997 consiguió 59 senadurías en el 2000. 

El PRD de contar con 125 curulcs en la Cúmara de Diputados en 1997, pasó a 68 en 

el 2000 y en el Senado, obtuvo 16 senadurías, tres más que en 1997.iJ<J 

Al hablar de tripartidismo, se hace alusión al PAN, PRI y PRD, sin embargo, de 

acuerdo con los resultados electorales de las elecciones del 2000, para algunos analistas de 

las estadísticas electorales, el sistema de partidos tiende hacia el hipartidismo: 

"A pesar del llamado plurlpartldlsmo, lo relevante es que el 80% de la votación total 
quedó en manos de dos partidos: el PRI y el PAN, bajando a un lejano tercer lugar el 
PRO, lo que parece prefigurar un sistema blpartldlsla".240 

Sin embargo, el PRD es un partido que ofrece espacios a las organizaciones y a los 

movimientos sociales y en algunos casos ha servido como enlace de interrelación con el 

Estado. En la medida en que no adopte posturas radicales, los ciudadanos que han adoptado 

una actitud conservadora lo consideraran una opción política viable: 

" ... contrariamente a lo que se pensaba todavía on la década de tos setenta, las crisis 
económicas provocan actitudes defensivas Incluso entro sectores obligados a la 
marginación de la vida económica ~ a la desesperanza. El éxito del PAN no se 
explicarla sin este conservadurismo". " 

Los resultados de las elecciones del 2000 no son fáciles de explicar. Otro aspecto 

que no se puede negar es el lugar creciente que han ocupado los medios de comunicación: 

~,., En Ja c<tpital del p;iis en el 2000 los \'otos a fa\'or del PRD disminuyeron en relación a 1977: "Para 
entender la nmgnitud de la dL•rrnta del PRD debe n..'cordarsc que en 1997 Cárdenas obtuvo 1 '861,441 votos y 
_:\8 de los 40 distritos locales en el D. F.; hoy ~fonuc:I Andrés Lópcz Obrador obtuvo l '504,202 \'otos y 19 de 
40 diput.u:io111:s. Asimismo, para la dcc..:iún ¡m:sidcncial, Cárdenas ohtu\'o en la capit.il del país l 'I 04,665 
\'otos, t·~1s1 :200,000 \'otos ntl'nos q11l' h;u.:c lrL's allns, lo t.¡Ul' habla del dl'll'l"llllll de su lükrnzgo y de los 

tirt1hkm.1s del PRI) p;1r;1 re1H1\'í11sc lllll'Ill>llllL'llk'' lhid. p. 121. 
-4º lhid. p. 125. Por su parle, Gúmcz Taglc npma: "L1 C\'olución de l'Slas prl'fell'l1Cl1.1s pcrmllcn suponer que 
~1..·1;i 111uy d1lk1I que 1..·I p:1111d11 1rieolor 1cc1IJK'IC el papl'I lu:gc111ó111co que ltl\O L'll otros til'lllpos, cuando 
tH:upah;1 XO o lrnsta 90'~;, dl'I espacio pnlit1co ekctor:il. Ahor:1 c.xislcn otro-; do .. pa1titlns nacionales, Acción 
Nacional y t:I Partido de Ja Rc\'oluc1ó11 lkmocráttca, los cuales h.:111 co111pL'l1do en difcrcnlcs espacios 
!!Cográficos disputando la 111ayori;.1". c;Ú;\JEZ. Tagk S1l\'1il., l-=-<!__q~m~1qú11 .W!.·~1ttt.;:ll!..5:t...__!!~l!1liL.~1Jlos ti!;_ 
~k1,.:~·i~!llC5~·!!_~1_Lx_iql_. Op. l'll. pp. 5-6. 
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"Los modios no manejan a la pollllca. Pero los candidatos y sus partidos, como 
quedó demostrado en la campaña do Vicente Fox, dependen creclentomonte do los 
especialistas en mercadotecnia y el proselitismo queda supeditado a 
consideraciones publicitarias". 242 

Los candidatos a la presidencia recurrieron a la publicidad comercial con el 

propósito de obtener votos, pero no descart:iron los métodos tradicionales pum convencer al 

electorado: 

"Los candidatos, do acuerdo a sus recursos, empicaron en sus campañas las 
técnicas del marketing polltlco o do la publicidad comercial aplicada a la obtención 
de votos, sin que por ello desatendieran mótodos tradicionales: giras por todo el 
pals con mitines masivos, pinta do bardas, entre otros".'" 

Los ejercicios democráticos que se están llevando a cabo en el país han obligado a 

una mayor responsabilidad de los gobernantes respecto a los gobernados; el cambio 

pcnnancnte de los dirigentes hu propiciado un mayor contrapeso entre las distintas 

organizaciones políticas y los ciudadanos han expresado su parecer a través de sus votos. 

Los cambios se siguen dando en la dirección que los actores políticos por consenso, 

consideran conveniente e imprescindible . 

.!-ti H.Ol>H.ÍGLJEZ. 1\raujo Oc1avio., "l lacia un nuc\'n sistema de partidos (segunda parte)", Op. cil. p. 55 . 

.!-1.! TltE.10. Dclarbrc Ral1l., ~kttiocracia sin mcdiac1011cs. Prcnsa. lclcvisiún y clcccinnc~ Op. cil. p. 433. 
::.u SINGER. Martha .. "Fox, medios y ¡,cambio'!", en revista Estud;os l'olilfr:u.\· No. 24, Rc\•ista de las 
Especialidades de Ciencia Politka y Administracitln Ptihlil'.'a, 111;1yo-agosto, 2000, pp. J9-SO. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN: 

El régimen político ha pcrn1itido una mayor libertad de expresión, participación, asociación 

y el sistema de partidos se ha consolidado. Paralelamente, las reformas electorales han 

propicimlo un ejercicio electoral competitivo que tiende cada vez más, a reflejar la realidad 

pluripartidista del país. En estos términos se puede hablar de la transición del autoritarismo 

hacia un régimen con visos dcmocrúticos. 

Tres son las principales fuer.las políticas que se disputan los puestos de elección 

popular a nivel municipal, estatal y federal, siguiendo un orden estrictamente alfabético, se 

trata dclPAN, PRD y PRJ. 

No se soslaya que en el interior de cada uno de estos tres partidos existen propuestas 

que suelen contraponerse, acuerdos y desacuerdos, adcmús de las inminentes escisiones. 

En ténninos generales, al PAN le hace falta experiencia de gobierno e incluso 

algunos de sus dirigentes, militantes y electores se preguntan en qué medida la acción de 

gobernar ha desvirtuado al partido. Su apuesta por la democracia le ha dado resultados 

favorables en el ámbito electoral y representa una opción política foctiblc por la cual se han 

decidido los electores. 

El PRD no ha logrado su cohesión debido a las constantes disputas de las foccioncs 

que lo integran y por que no es suficiente la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas para 

dirimir sus di rerencias. Sus problemas organizativos, sus deficiencias programáticas y la 

ambigüedad de su ideología, parecen indicar que su influencia en la ciudadanía no es sólida 

ni estable. 

En cuanto al l'RI, después de alios en el gobierno y la complacencia que llegaron a 

representar los triunfos electorales, le ha costado trabajo adaptarse a los cambios que 

demandan los tiempos recientes, es decir, ha recurrido a la democracia interna para 

nombrar a sus candidatos pero los resultados han sido contradictorios, no obstante, se trata 

de un partido qnc sigue rcprcscntamlo electoralmente, la coalición política mús importante 

de México, ademús, cuenta con la mayor parte de la clase política profesional y en algunos 
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estados de la República, sigue representando la única opción real. Si el PRI logra resolver 

sus problemas internos y se mantiene unido, será muy dificil que pierda las elecciones 

subsecuentes. 

A pcs¡ir de los problemas por los que atraviesa cada partido, el PAN, PRO y PRI -

principalmente- son los que toman las decisiones, marcan las pautas a seguir y perfilan el 

nimbo del país hacia un horizonte más equitativo y próspero. Cabe señalar que son, 

adcmi1s, con todas sus carencias, los instrumentos fundmncntalcs a través de los cuales los 

ciudadm1os participan en la política. 

En el Congreso de la Unión el quehacer del PAN, PRD y PRI, no ha sido fácil, por 

el contrario, en las negociaciones, los intereses en connicto, las diferencias ideológicas y 

programáticas no sólo han dificultado y en ocasiones obstaculizado la toma de decisiones y 

su ejecución, sino que ha existido el riesgo de que el palacio legislativo se paralice porque 

no se transige, por la falta de consenso y acuerdos. Los partidos han logrado crear, sin 

embargo, las condiciones suficientes para que las exigencias y los compromisos 

democráticos se procesen. 

En este contexto, por acuerdo de los partidos políticos, tuvieron lugar las reformas 

electorales en el periodo de 1986 a 1996. 

Las reformas electorales han regulado, equilibrado y establecido cierta equidad en 

cuanto a la competencia en el úmbito público de los partidos políticos. Las refornlas 

electorales y su institucionalidad, así como el voto de los ciudadanos, guían y diseñan la 

vida política del país a través de cada elección. En la actualidad, resulta insuficiente 

explicar la vida política del país sin seguir la estela de las rcfom13s electorales. Las 

refonnas han sido cada vez más vastas, estratégicas e incluyentes, cabe señalar que las 

reformas continúan, no son definitivas, ya que, ponen en acto reivindicaciones más 

precisas, amplias o nucrns. Ante cada elección, las reformas elcctornlcs exhiben sus 

alcances y limitaciones. 
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Las rcfonna electorales no siempre han contribuido a la democratización del pais, 

también han obstruido los cambios que demanda la realidad política e incluso han sido el 

motivo de conílictos diversos. Cuando se habla de elecciones, el abstencionismo, la 

corrupción, el fraude, la sospecha y la incredulidad surgen y niegan el valor de los 

resultados electorales aírn y cuando los comicios se hayan llevado a cabo de manera legal, 

confiable, transparente y cquitath•a. Sin embargo, cada vez rmís, las elecciones han sido 

reconocidas por todos los actores políticos como el método convenido para ocupar los 

puestos de gobierno y los legislativos de manera legitima. Prueba de ello, es la constante y 

en ocasiones considerable participación de los ciudadanos en los procesos electorales. Las 

reformas electorales acordes con la realidad, bien pensadas y discutidas de manera 

civilizada, mejoran la convivencia entre los ciudadanos, los partidos políticos y las 

autoridades. 

No se puede negar que los acuerdos políticos infommlcs, extralegales, de manera 

discrecional, en ocasiones desactivan los con llictos políticos, pero también daiian la 

confianza en las instituciones encargadas de organizar las elecciones y de resolver las 

controversias postelectoralcs. En este sentido, lo apropiado es continuar con el diseiio de las 

instituciones adecuadas para garantizar la viabilidad de las elecciones, su limpieza, 

transparencia, credibilidad y por ende, su legitimidad. 

En el 2000, a partir de la legislación electoral refomiada en 1996, se llevaron a cabo 

los comicios federales del 2 de julio para renovar la Presidencia de la República, la 

totalidad de la Cúmara de Diputados (500) y de la Cúmara de Senadores ( 128). 

En este contexto, un momento decisivo en la transición política hacia la democracia 

firc la alternancia en la Presidencia de la República, es decir, la coalición de partidos 

Alianza por el Cambio (APC) integrada por el Partido Verde Ecologista de México 

(PVEM) y encabezada por el candidato del PAN. Vicente Fox Quesada, derTotaron en un 

hecho histórico al PRl -después de 71 aiios en el poder- y su candidato, Francisco 

Labastida Ochoa y los dejaron en el segundo lugar en las votaciones. El tercer sitio lo 

ocupó la coalición Alianza por Mé.xico (APM). al frente de la cual se encontraba el PRO y 

su candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solc\rzano. formaban parte de la alianza, el Partido del 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

120 



Trabajo (PT), Convergencia por la Democracia (CD), Alianza Social (PAS) y el Partido 

Sociedad Nacionalista (PSN). 

El electorado votó al igual que en 1997 nor un gobierno dividido. Nadie, por si sólo, 

tiene la capacidad de cambio. A diferencia del pasado, cualquier transformación que se 

quiera hacer necesita de una coalición que incluya a dos de los tres grandes partidos. El 

presidente Fax no será el único que tome las decisiones para gobernar, sino que deberá 

buscar el consenso con todos los actores políticos. 

El sistema de partidos en el 2000 es tripartidista a pesar de que se redujeron los 

votos a favor del PRD. 

En ténninos gcncrules, la jamada electoral en el 2000 fue un éxito, las 

irregularidades fueron menores, el !FE realizó un buen trabajo y tanto los partidos como los 

electores estuvieron de acuerdo con los resultados. 

Lo que se pudo apreciar en estas elecciones por parte de las agrupaciones politicas, 

entre otros aspectos, es la apuesta por los votos independientemente de su filiación política 

y su ideología. Al confonnar coaliciones, los partidos adecuan su discurso y sus actos con 

lo que consideran -después de un estudio de mercado- puedan ser las preferencias de los 

ciudadanos, con el finne propósito de lograr el triunfo en las urnas, acceder legítimamente a 

los puestos de gobierno y desde ahí ejercer el poder. 

Otro aspecto que no está de mús mencionar es el lugar creciente que ocupan los 

medios de comunicación en la política y cómo estos pueden favorecer o no a los candidatos 

que mejor saben desenvolverse a través de los mismos, tal y como sucedió en la campaña 

presidencial de Fax. 

De acuerdo con las cifras oficiales, más del 50% de la población se encuentru en la 

pobreza, la inseguridad pt1blica es alannantc, la educación es deficiente, la escasez de 

fuentes de trabajo, de vivienda y de centros de salud, son algunos de los problemas que se 

deben atender con apremio. 

La democracia político-electoral si bien ha pcm1itido que los cambios se den con 

apego a derecho, en paz y orden, no ha impedido la miseria en la que se encuentra más de 
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la mitad del país. ¡,Se requiere de tantos legisladores? ¿Acaso hacen falla mús partidos? Los 

partidos pequeños, por ejemplo, gozan de un presupuesto elevado y cuando hay elecciones 

se :1lian con otros partidos mús grandes con el propósito c.xclusivo de adquirir una curul, ya 

que, cuando la consiguen, se olvidan de sus propuestas de campaña. En estos términos, la 

democracia electoral resulta costosa para la población. 

En suma: la democracia electoral por importante que sea, tal y como se ha 

pretendido demostrar a lo largo de esta investigación, no basta para enfrcnt¡¡r los grandes 

problemas nacionales. A nuestros representantes exigimos vocación de servicio público y 

responsabilidad. 
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