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l N T R o D u e e 1 o N 

El presente trebejo tiene como objetivo demostrar el avance democrático 

que presenta el nuevo rostro del Estado Mexicano. Si consideramos que los -

Partidos Políticos son promotores dela democrncia a estos hay que verlo,., en

la perspectiva más nitida pera que através de ello se haga realidad ,.¡ apo-

tegma del gobierno del pueblo y para el pueblo. 

La presente tesis pretende mostrar lo sucedido en el pasado Proceso 1::-

lectoral en donde el pueblo de México abandono el planteamiento consagrada -

en nuestro articulo 3o. Constitucional al pretender aplicar a la democracia

como un sistema de \'ida e inigualable que hablar de Democracia es hablar de

participaci6n de la teoria de presentenaci6n de los propios partidos poli ti

ces, de ahi que se haga un análisis del proceso elector.al contemporáneo ha!!_ 

ta llegar al ordenamiento vigente que en el C6digo Federal Electoral. 

En los últimos años no solamente el gobierno mexicano sede en el reto -

del mundo la Democracia se ha tornado con una aspiraci6n de los gobernantes

empero también vaga el fantasma de aquel te6rico que ac<>ntu6 "Pobre Democru

cia" Cunntos crimcnes se han cometido en tu nombre 11
• 

De aqui la legitimaci6n de los gobiernos ha sido cada vez más acentuada 

la crisis que experimentan por las arcaicas formasd que pretenden las el ases 

dominantes de preservar el poder, Es innegable que el poder ha eser J.to la -

Historia de la Humanidad. " Poder es poder matarse " 

Por ende prevalecen todavia aspectos de la de la Lev de 1 Tali6n, En don 

de Harold LüsHwell, retoma puntos de considencia con algunos otros estudiCi-

sos de la sociologia del poder, para preveer el comportamiento de los gober-

1 



nantes en el ejercicio de sus funciones por sus cualidades o defectos flsi

cos según el caso. 

Bajo este panorama la credibilidad del Sistema Politice Mexicano es un 

fen6meno digno de consideraci6n en virtud de que nuestro Sistema PoHtico -

descansa en dos pilares: 

1) El Presidencialismo. 

2) El Partido Revolucionario. PRI 

Este bionimio ya permitido en términos de Maurice Duverger , lograr el

predominio de una Monarquía Republicana con la semejanza misma que hace de-

nuestro Sistema con el Modelo 11 Kemalista ", se vi6 seriamente avergonzado -

con el resultado de las elecciones del 6 de Julio de 1988, dando origen a lo 

que el Presidente Salinas ha definido como la nueva Culturo Poli ti ca si, pa

ra Marx la economía ha inscrito las relaciones de producci6n y la desigual-

dad de los Hermanos y de los pueblos para Max Weber la sociología y la teo-

ria de la dominaci6n tradicional carism6ttca y jurídica según el caso, para

nosotros la conquista del Poder bajo la concepci6n Juaristn de que la dcmo-

cracia es el destino de los pueblos, es la tesis que prevalece en este trabJ!. 

jo. De igual forma convertimos con Jimenez Porga de que la Democracia es u

na filosofía, un modo de vivir , una religi6n y casi accesoriamente una for

ma de gobierno como colof6n, baste decir que ubicamos a los Partidos Pol1 t.i.. 

cos en el contexto de Antonio Gramsa de que estos son los modernos " Prínci

pes " " Solo de espíritu ", de Montesquieau y el Contrato Social de Hobbes 

Rousseau, aplicados a nuestra realidad podrán eradicar el aspecto político -

actual del régimen moderno, la tendencia totalitaria de Ravel y se constitu

ya de una vez por todas en este suelo nocional 1 a aspiración de muchas gene

raciones. 
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Un México donde le justicia sea entendida bajo la perspectiva de Plot6n 

la Politica en la Síntesis Aristotélica y la Igualdad encarnada por muchos -

convatientcs de la Antiguedad cristalizada en la Declaraci6n de los Derechos 

del llombre y señalado en los albores del siglo pasado por Alexia Tocqueville. 

Estas tesis responden a la realidad actuul del Estado Mexicano ante una 

crisia de legitimidad y la necesidad de un presidencialismo fuerte que redu.!!. 

de en un gobierno s6lido y republicano, con el objetivo de fortalecer la CO!l 

fianza que el Pueblo debe de tener ante los Partidos Politices y el Gobierno 

con el fin de respetar el Voto del Ciudadano. 
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CAPITULO I ANALISIS SOCIO JURIDICO DE r,os PARTIDOS 

POLITICOS Y SU FALTA DE CREDIBILIDAD. 

l. ANTE LAS MASA O VOTANTES, 

l.l Concepci6n Te6rica de Partidos Políticos. 

"La sociedad se halla inte9rada por orupos no 

por la simple convivencia de individuos. La familia es el pri 

mer grupo social que se funda en necesidades biol6gicas, afec

tos e intereses1 y de esto suraieron nuevos grupos ~e personas, 

c;ue se agrupan unos por vol untad de otros por presi6n :• ( 1) 

Así la vida social, es el resultado de las -

actividades de los grupos sociales con un fin coman que se re

solverá finalmente, pero en estos grupos sociales unos son m~s 

fuertes que otros. 

"Weber define al partido como una asociaci6n

dirigida a un fin deliberado, ya sea ~sta objetivo como la re! 

lizaci6n de un programa que tiene finalidades materiales, ide! 

les o personal, o sea tenaiente a obtener beneficios poder, h~ 

nor i;iara los jef.es y secuaces o si no tendiente a toc'l.os estos 

fines conjuntamente~(2) 



Desde la antiguedad en el siglo XIX surgi6 el

t6rmino partidos pol!ticos, con el desarrollo de las institu

ciones representativas y la extensi6n del Sufragio en Europa

y Estado1 Unidos. 

Se designaba a organizaciones cuya finalidad -

era apoderarse del gobierno en la Contienda Electoral con o-

tro u otros partidos. Posteriormente el t6rrnino "partido" se 

arnpli6 ha1ta abarcar a organizaciones pol1ticas no intere1a-

da1 en la contienda electoral¡ partidos rnenore1 que no tenlan 

probabilidad de alcanzar el poder apelando al electorado, or

ganizaciones revolucionarias qua trataban de suprimir las e

lecciones y los grupo1 gobernantes de los Estado• totalita- -

rio1, 

Ho obstante el hecho de que desde la antigue

dad han existido grupos de personas que aiguiendo a un jefe -

luchaban con todos los Mec'l.ios, para la abstenci6n del poder -

~ol!tico, es una opini6n compartida por los estudiosos de po

lltica la de considerar corno partidos verdaderos las organiz! 

ciones que surgen cuando el si1terna polltico ha alcanzado un

cierto grado de autonorn1a estructural, de complejidad interna 

y divisi6n del trabajo que signifique por un lado un proceso

de formaci6n de las decisiones pollticas en la que participan 

varias partes del sistema, y por otro lado qua entre estas -

partes est6n comprendidos te6rica y efectivamente, los repre-
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sentantes t1e las decisiones ooltticas. De esto se define la 

noci6n de partido y aqu1 est!n situados todas aquellas organi 

zaciones de la sociedad civil que surgen en el momento en el 

que se reconoce, tanto te6rica como prácticamente, al pueblo

el derecho de participar en la gesti6n de poder polttico y 

que con este fin se organizan y actOan. 

Los partidos aparecieron primero en los patees 

que adoptaron las formas de gobierno representativo, Pero no 

obstante los partidos nacen automáticamente con el gobierno -

re9resentativo, o sea los procesos pol1ticos y sociales que -

llevaron a esta forma de gobierno, ~ue preveta una gesti6n 

del Poder por narte de los "representantes del pueblo", más -

adelante ha surgido una progresiva democratizaci6n de la vida 

pol1tica y a la intersecci6n de sectores cada vez mas amplios 

de la sociedad civil en el sistema pol1tico. 

El nacimiento y el desarrollo de los partidoa

est6 unido al problema de la participaci6n en el proceso de -

las decisiones pol!ticas por parte de la sociedad. 

La demanda de participaci6n en problemas econ~ 

micos y sociales que amenazan con modificar sus relaciones de 

poder. 

El Partido Denotables1 Como mencionamos el ori 



gen de los partidos surge en la Mitad del siglo XIX, en Euro

pa y en Estados Unidos, y de esta es una forma que se llev6 a 

cabo como una afirmaci6n del poder de la clase bu~guesa, y en 

cuanto pol!ticamente se difunden las instituciones parlament~ 

rias o de la batalla pol!tica ~or establecer und constituci6n. 

En Inglaterra, el pa!s con un sistema parlamentario m~s largo, 

los partidos hacen su aparici6n con el Reform Act de 1832 que 

ampliando el sufragio, permiti6 que los estratoa industriales 

y comerciales del pa!s participaran junto a la aristocracia -

en la geoti6n de los negocios pGblicos. 

Antes de esa fecha no puede hablarse en Ingla

terra de partidos pol!ticos: los dos grandes partidos de la -

aristocracia, surgidos en el siglo XVIII y presentes desde en 

tonces en el parlamento no ten!an relevancia ni organizaci6n; 

eran representados de un estrato homog6neo no dividido por 

conflictos de inter6s o diferencias ideol6gicas sustanciales, 

~ue un!an a los grupos m~s que nada por tradiciones locales o 

familiares. De lo que considera Weber al respecto es que eran 

s6quitos de poderosas familias arist6cratas, a tal grado que

si se hac!a cualquier cambio pod!a cambiar alqGn miembro al -

partido opuesto. 

Poco despu6s empezaron a surgir algunas estru2 

turas organizativas que ten!an por adjetivo de ocuparse de 

los cumplimientos previstos por la ley para la elecci6n del 

parlamento y recoger votos a favor de diversos candidatos que 

? 



Los partidos políticos los podemos enfocar en cuanto: 

I.- El partido en cuanta unidad. 

II.- El partido en cuanto parte de un sistema. 

El partido en cuanto unidad. 

El t6rm1no partidos pol!ticoa aurg16 en el ei

glo XIX con el desarrollo de lee inetitucionea repreeentoti-

vae v le extenai6n del 1ufregio en Europa y Eetedoa Unldoe. -

Oee1gneba a organizacionea cuya f inelidad era apoderarse del• 

gobierno en le contiende electoral con otro u otrca partidos. 

Deepufe el tfrm1no partido se ampl10 hasta crgan1zuc1onee po

llt1cae no intereeadae en la contienda electoral: hacia part.!:. 

doa menoree que no ten!en probabilidad de alcanzar el poder -

apelando al electorado, organizecionea revolucicnariaa que -

trataban de suprimir lee elecciones y los grupas gcbernantes

de loa Estados Unidos. 

Teorfa de loa Partido1. 

El t~rminc partido ae ha expandido abarcando " 

a organ1zeciones con d1veraae finalidades, loa precursores -

fundamentales fueron, Ostrogorskii (1902) y Michele (1911), • 

Neuman (1956) 1 o sea en cada uno existen diferente& prescrip

ciones sobre loe partidos, Meur1ce Duverger (1~51) elabora u

na teorle de los partidos, aatudiadoa hlet6ricamente que hace 

del partido de maaaa el producto· del surraglo universal inev.!:. 
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table, y convierte en arcaicos a muchos partidos 1lectoraleo-

que parecen duraderos, este anfilisis Be bese 1n una orgsniz.! 

c18n polltlcs que da modo activo y eficaz, tome'parte en la -

contienda por los cargos colectivos. Eeto ha resuelto en cie~ 

te for~a le creec1&n de lo teorie de los partidos: que es la

funcl&n da loe partidos dentro del sistema pclltico. 

El partido polltico se ha amplaado en diferen

tes da acuerdo a su finalidad. 

"como los partidos de mases que con ideol&gicoa 

dootrh1a'r1os, programflt1cos y orientedoo hoci11 valorea, y lea 

partidos de cuadres pragmaticca y orientados a diversos inte

r1111. Lea p1rtldoe da masea pr1gmaticas 11u funci&n como par

tido ea fundamental: (4) 

Loa pertidca come inatrumantoa de aus miembros 

ee car1ct1rl1tic11 de la mayor parte de lea public1cion1a eura 

p111, y lita 1e ha traaladadc aobre la eetructura del parti•• 

do. 

Mich1la, fcrmul& la ley da hierra de lea cli•• 

garqulaa ye que Al analizaba en este el triunfo de las amb1·

oion1a aobre loe objetive• revclucicnarics de sus miembros. -

La ley de hierre mencionada por Michela es base del partido -

social dem6crste alemAn y de Bu deadAn por el sistema de par• 
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tldoa ~n cuyo seno ae desarrolla esta organizeci6n. 

Duverger, catablec1a el reconocimiento del pa,t 

tido como instrumento de sus miembros concluye que todo el e• 

lectorado ha de terminar por incorporarse a loa partidos, CD!!, 

v1rtilndoae an partido de cuadros. Ouverger manifieota su es

quema aetructural eat6 construido por partidos de cuadros. O~ 

verger manifiesta au esquema estructural, estA construido por 

parUdoa de cuadros. en loa qu11 destacen los partidoo nortcems, 

rlcance y al partido radical de le tercera RapGbl1ca Francesa. 

El partido considerado como entidad eoenoial-

mant1 preocupada por 111 aspiraciones del electorado, he sido 

trad1c16n anglc111jon1 y eeta ha eido une lucha constante en-

tra 101 partido•• 

Hckanzie d1c!a que loe brlt&nicoa (1955) exam! 

na la e1tructure en releoi6n con lea rinelidedea de loa lide

ras del partido. 

L1 d•fin1o16n 1obre partida mAo ec1pt1ble •• -

le que eeteblece la runc16n de le captura del podar, ea! come 

la importancia de lea rilac1onea entra lee partidos, como fu.!l 

c10n • 11 eervicio de aua miembros. 

En cuanto a loe an6liaie d1 loe partidos norta. 

americanos critican a loe eparatoe pol!ticce locelea y de lee 
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1nat1tuc1anes rarmelea. 

''El partido en cuanto a la func16n de la captu

ra del poder su deflnici6n ee basa en un sistema competitivo, 

pero en su defin1ci6n es un problema de juicio de valorea y -

tenaionea den~ro de la organizaci6n úe cada partida, loa gra!!. 

d•a partidos pal!ticoa ae mueven con participenteo de est1mu

loa dlversca e oea tienen diferentes fines como: le vida so--

ciel del partido, otros por el poder o por recompenses de loa 

funcionarios p~blicoa, lo tensi6n entre los intereses perti-

diotea 1 y loa interoees p~blicoe dentro de una organizaci6n -

p6litica ea un Giatema competitivo y en eete un partida maxi• 

miza aue oportu11idadea de alcanzar el poder si hoce concesio

n•s politices e loa partidos y elactorea mergineleo~(S) 

Lo que distingue el partido politice· competit! 

va de otras forme• de orgsnlzsc16n pol!tica se que los probls, 

mas da la tlctics electoral eat•n siempre preo1ntes. El part,1 

da competitivo no siempre necesite adoptar daeic1onea en tAr

minaa t•cticoe, y par otra parte loa errores de este tipa son 

siempre paa1blea. Pero a largo plazo pues si el partido Bigue 

aisndo un competidor efectiva, la finalidad de alcanzar el P.2 

dar debe aer determinante en sus dea1c1onee. 

El partido como funci6n de lo captura del pa-

der ea dlltingue de atrae formes de crganizaci6n politice, ya 

que sus finalidades de loa partidos pal!ticos cambian. En ---
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cuanto a esto opina Ostrogoskii y Michels no es el partido de 

la renuencia a ocupar el poder por cuestiones de principios, 

sino buscar a toda costa, esta finalidad domina·por todos los 

partidos. En los paises europeos, en los cuales los partidos 

socialistas han tenido una oportunidad real de llegar al po -

der la doctrina socialista se ha hecho mucho m~s templada. 

~l partido en funciOn d~ la captura del poder su def i 
niciOn es que el partido debe ser considerado en su relaciOn 

con las posiciones de poder que trata de conseguir, osea para 

lá comprensiOn de los partidos pol1ticos resulta fund~mental 

el conocimiento de la estructura de las oportunidades pnltti

cos dentro de un sistema politice determinado: puestos disp~ 

nibles reglas, (formales e informales) para alcanzarlos, y ªE 

titudes de los hombres pol1ticos y electores hacia esos pues

tos. 

Una organizaciOn revolucionaria que rechaza las insti 

tuciones existentes, un club social, una asociaciOn cultural, 

etc., pueden ser entidades autOnomas. 

l. 2 LIDERAZGO. 

Se manifiesta en los partidos poo!ticos con el objeto 

de controlar un proceso que ellos no han establecido y que pu~ 

den continuar sin su presencia. Los partidos reclutan ltderes, -

educan al electorado e, incluso organizan gobiernos; pei:o es el E,!! 

tado el que organiza las elecciores, por tanto, todo lo que -
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interesa e un partido pol!tico como su organ1zoci6n 1 ous l!d~ 

ros, ous progremaa, sus ingresos, y su capacidad de atraer a

loa lectores etc., se ve arectado por la ectructura de las o

portunidades pol1ticaa existentes en un determinado Estado. 

Le organ1zac1en del partido reflejo la oatruc• 

tura de loa oportunidades po11ticea no s1gn1r1ca qua los par

tidos a su vez afecten a las estructuras da dichas opartunid~ 

des. Puesta que los cambios que ea operaron en la orgnn1za·-

c16n de los partidos brit6nicae ~ fines del siglo XIX treno-

formaron, en gran medida, el proceso da 1nveatidura eomo pri

mer ministro. En Eetadcu Unidos, loa partidos consiguleron -

controlar muy pronto el colegio electoral encargado de deslg• 

nar el presidente aunque lao diferencies entra loa partidos -

norteamericanos y brit~nicoe, reflejan les direrentes mAtodos 

qua loe doa pa!aea utilizan para le des1gneci6n de les titul.!! 

res del poder ejecutivo. Por esto es evidente que partidos e-

1nat1tucioneu se afecten rec!procamente. 

Marx, Weber y Freud, rechazen lea explicecio-

nEB 1net1tucionalea acerca de la naturaleza y ectividadeA de• 

loa partidos en ravor de explicaciones soctelea, culturales o 

palcclag1coa, algunos partidos han llagado a concluir, que -

les instituciones no son ep1fen6menao sino variables cr{ti-·· 

ces. 

En conclusi6n loa partidos EOM considarsdCB CS 
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mo respuesta e leo diversos rormas en que el Estado estructu

re les opcrtunidad~a para ocupar loa cargos pGblicos electi-

vcs, ya que la estructure de laa oportunidades proporciona -

una e6lida tramo para el anfiliais comparativo de los partidoa 

y de loa •iatemaa partidistas. El cu61 nos permite comparar -

loa ~xltce relotivco de los diversos pcrtldoe come organiza-

clones que buacan el poder, tente en el morco de cu propio •• 

pa!a como m6e allfi de les rrcntoras nacionales. 

2. La organizaci6n de los partidos. 

La unidae fundamental del partido en la orgen.!, 

iaci6n deot1nade e conseguir determinado cargo v au estructu• 

ra, surge de loa relaciones entre los nGcleoa. Les nGcleoa •· 

lectoralea ee desarrollan dentro de leo respectivas circunae• 

rlpcioneo electorales. Loe nGcleca gubernamentelea ea consti• 

tuyen en los cargos cuyos titulares se reclutan entro loa cu.!l 

clonarlos elegido• par el sufragio popular, como en la dasig• 

nec18n da loa l!dare• lagislativoa o da loe oficiales ajacut.!, 

voe, y en loo sl•tamee perlamontarioa. 

Loo nGcleas de un partido no son necesariamen

te ent1dados independientes, ni en cuanto o recursos de pares. 

nal n1 e otros recuroos. El desarrollo de un n~clea se apayu

en 11 aapectativo da que ser& capaz de coneeouir el cargo p~

blicn. L1e oportunldedeo qua tiene un partido en conseguir -· 
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loe cargo• p~blicae pacas veces ae encuentren diatribuidae d• 

man•r• hamagAnea entre loa n~cleoe. La normal ee que toda pe¡, 

tldo diepanga de algunas distritos 1eguroe, que compite en o

tras v que en algunos casas, na t•ngo ninguna oportunidad de 

ganar lee elecciones, puea la continuidad de un partido depe!l, 

d•r•1 da que dioponga distritos aeguroe que le proporcionen • 

ciata permanencia an el puesto, can independencia de la rort.!l, 

ne •lectoral del partido en el 6mbito general. 

Asimismo casi siempre los partido• presentan a 

aus candidato& an distritos en que no tienen ninguna eoperen

ze da lograr el puesta; estos esfuerzos no son auricientea P.! 

ra canstltuir un n~cleo del partida¡ e~la non eignificativaa

en releci~n con lee organizaciones que tienen la oportunidad• 

de alcanzar •l poder. 

Le caoparaci6n entre las n~cleoa del portido,

ae d1termina por le estructura de lee oportunidedao polfticee 

que pres•nta realidad a loa objetivos. del partido. 

La estructura d• oportunidades, adem6s de une

determinada diatr1buci6n de los cargos p~blicos impone al po,t 

tido une serie de procedimientos e loa que debe atenerse para 

alcanzar esos cargos. 

Las razoneo que llevan a los votantes a apoyar 
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a los partidos tienen importantes consecuencias organizsti--

vea. Estas razones son complejos y abarcan factores ftnicos,

aociales1 religiosos, econ6micos, ideol6gicos y geogr~ficoe -

que se combinan entra al •n rormae muy diversas (Alford 1963). 

Oen\ro de un partido el apoyo del electorado' -

puede producir conjuntos de nOcleoe que se enrrenten entre e! 

debido a que aua bases electorales son diferentes. 

O\ra tensi6n organizativa en el seno de loe -

part1doe1 procede del sistema de psrtidoa, o sea de la rela-

ci6n competitiva entre loa partidos, est como de las modific~ 

cianea que la estructure de oportunidad impone al sistema Pª!. 

t1dista. Eate varia en primer lugar eeg~n el n~mero de parti

dos que tengan oportunidades de llegar al po~r y segOn sea -

la eatructura de oportunidadea en func16n de las poeibilide-

deo de poder de cada n~cleo. Puesto que para que un sistema -

de partidoa sea competitivo es necesario que haya m~e de un -

partido capaz de slcanzur los cargos p~bl1cos 1 a1n embargo no 

ea preciso que las pceibilidades esten igualmente dietribui-

d••• 

La cooperaci6n entre los nOcleos de los parti• 

dos, la desigual d1stribuci6n de las fuerzas entre loe nO---

cleoa erecta a la corriente de loa recursos organizativos y -

do lugar a tensiones en el seno del partido. Los n~cleos par-
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tidistaa solo existen en torno a aquellos puesto que orrecen• 

una posibilidad de victoria. 

Las direrenciae en la fuerza electoral produc1 

ran organizaciones nucleares con diferentes necesidades y re• 

cursos, y existe la pooibilidad de lea que tengan un apoyo e

lectoral mis ruerte eattn en lo mejor paaic16n para dieponer

de recuruoa de organizaci~n, financiare y personal. Aaimismo• 

tendrAn une presi6n menar pera la competencia por los votos • 

con loe dem6s partidos. Los nOoleos con mayor intensidad a •• 

las preaionaa alectorale• son les que han de hacer frente a • 

un• competencia m6s dura. 

Un partido eet& sometido u las taneionee adi•• 

cionalea que se derivan de oue necesidades durante la rase g~ 

bernamental. Las neceeidadaa del nOcleo gubernamental pueden• 

entrar en conflicto con las del nGcleo electoral. 

2,1 Actividades de loe partidos. 

La estructura de las oportunidades politices -

determinan les dimensionen de le.organ1zacien del partido, y

eu cuel1dad o contenido. Loa cargos p6blicoo engendren la or

ganizeci6n nuclear, y loe procedimientos y prActicaa elector.!i!. 

les provocan le cooperaci6n a la d1eenei6n entre loa nOcleoa, 

la organizaci6n del partido y la estructura de oportunidad·-

ea que los l!mit~a de la actividad del partido no son claree. 
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partido el cafacter voluntario de la mayor parte de loa apor• 

tac1onea es ~til para inducir al pueblo a participar, con---

cluir acuerdos con otros lideres y aportar conjuntamente loe• 

materiales de la lucha partidista no obstante lee lineas de • 

los partido• eon soepeohoeas, en cuanto a quien ce el lider -

real puesto que un partido ea una organizaci6n pare producir-

11d•r• Hay que considerar por ejemplo a loe lideres pGblicoa, 

que representen al partido como candidatos a loa cargos pGbl.!, 

coa y por otro lado a loe lideres internos cuya tarea se lim,l 

ta o la organizaci6n del partido. 

2.2 Oesignaci6n y Reclutamiento. 

Le tarea rundamental de loe lideres de una or

genizac16n ae la deaignaci6n de loe oondidatoa para los car-

gas. En base e esto se consideran dos oapeotoa, uno ea la or~ 

genizeci5n del reolutemiento 1 otro ea le aelecc16n paro los -

pueatoa entre loa aep1rantea activos, el proceso de recluta-

m1anto •• o•ntra 1n los aspirantes. 

1 

Una gran proporci6n deppl1ticoe proceden de r~ 

m111ea con experiencias paliticaa ectivaa. Lee organizaciones 

partidistas ee preocupan reclutar activamente, a loo condida

tae para loa c~rgoe, cuando hoy pocas eoperanzae de victoria, 

pero cuenda le designaci6n as importante, la organizaoi6n nu

clear ae limita, a elegir entre lae opciones el nombramiento-
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y auyu promoci6n se produce o lo largo de diferentes tipos de 

carrera pol!tica. 

Gran parte de la actividad organizativa en --

cuanto a la deaignaci6n conaiote en hacer desistir a otroo 

pretendientes y, si le organ1zaci6n quiere triunfar en laa U!, 

nas •umar oua arnbicionee o loa del cendidcto, As! le deaigna• 

ci&n combine un m6xima de dieueci6n respecto de todos los os• 

pirentee excepto el designado, con un m1nimo da descr4dito P!l, 

ra lo• reatantea. 

Este proceso de diauoei&n ao daaarrallo dentro 

de regla• aegGn una de loa aspirantes obtiene la deeignaai&n

del partida. 

2,3 Formulaai6n de objetivos. 

Una vez que le orgenizaci6~ del partido ha es

cogido au candidoto, ciebe buocur epoyo par rezoneo distintaa

al •imple impulsa de poder, lea deaiciones alectoralea abar-

can el contenido de loa objetivoo y programas ciel partido, y

por esto ea precloa que el partido eatoblebleece un programe

º pletarorma, ye que la poeici~n del partido, desde el punto

de viata de loa l!derea como de loe votantes serS definida -

por su pletaforma, el proceso de sulecci~n del lider decide,

la politice que ae va a defender. Pero, al margen del lider -

del partido hay que contar con los ciudadanos tnrluyentea en• 
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asuntos p~blicos, profesores o periodistas a los quo el partl 

do puede recurrir para que contribuyan a establecer ou pol!tl 

ce. 

El partido est~ condicionodo por el tiompo, -

loe diferenciea internas el aparato administrativo del gobie¡ 

no y otros elementos importantes del sioteme pol!tico inclu-

yendo la pol!tice exterior, ya que la politice gubernamental

requ1ere un permenente apoyo masivo, a le eliminación de lao

reglas que rigen la competencia. De otro modo el partido que• 

ocupa el gobierno define lo esencial de eua posiciones por la 

rorme en que responde e lee alternativos que ee pres~nton en

eu mendeto. 

Es normal que sean aue lideres y eu cuerpo ad• 

minietretivo loo que rormulon en gran medida eu poeici6n. Au!J. 

que loe partidos que eetAn al margen del poder tienen, mayor

liberted pera definir sus poa1cionee y responder el gobierno

Y e lee elternativeo que se las ofrecon y por esto los l!do-

rea deaempenen al papel principal. 

2.4 Comunicecien. 

Esta ea muy importante en la actividad dol par 

tido, existe une comunicaciOn por medio de per!odicos, la ra

dio, telev1ei6n, encueotas de opinión p~blica que informan a~ 

bre lea actividadeo de los votontcs, el partido debe de in---
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fluir oebre la informaci6n que difunden los nuevos meuios de

independientes. 

Cada campoíla crea tareas para reclutar votos,

deben de organizar fiestao, rounionee etc., para hacer m6s p_¡¡, 

eible el reclutamiento de personas paro dar lo impresi6n que

el partido cuenta con el apoyo popular. AG! tambi!n en el mi.!!, 

mo dfe da lea elecciones, una oroan1zac16n puede hacer muchas 

coeaa para aaegurerae que los votantes comprometidos voyon a

laa urnas y voten por eatoe. 

2.5 Dinero.- este representa una aportaci6n de pr,!. 

mera importancia para la organizoci6n, por su contribuci6n a

la necesidad perlodioo de ampliar lee actividedea r6pidamenta 

!ate puede proceder de apotracioneo de la gente y praporcio•• 

nar rondas, y sirven paro r~forzer la identificaci6n r.opular

con el partido. Pero existe el problema de la influencia co-

rruptora de eota eportaci6n, y se ha restringido aobre le le

galidad sobre la cantidad aportada , y loa fuentes de las a-

portacionaa del dinero. 

Tamb16n ae suele imponer un l!mite de dinero • 

que puede gastarse en la campana. 

La eficacia del partido. 

Este se manifieata en cuanto el partido logra-
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na al poder, este victoria se debe ~n ocasiones a lee desici,g, 

nea del partido, lea dea1c1ones de sus oponenteo o de algGn -

·gob1arno extranjero sobre lae que el partido no tiene ningGn

m1d1o de control. 

Cualquier partido que tenga una oportunidad r.!! 

zoneble de conseguir el poder atraer6 o loa que tienen inte•• 

r6s por loe cargos pGblicos v tombi6n para loa orupoa de pre• 

a16n relacionados con lea actividades del gobierno. 

Loa grupos cuyos objetivos limitedce pueden •• 

1er alcanzados por medio de le influencia de una organizaci6n 

menor, graviten en torne o lea partidos minoritarios. Si una

orgenlzaci6n pol1t1ca quiere llegar a ser o seguir siando, un 

verdadero partido pol1tico debe responder o odeptaroe e lo e~ 

tructura de lea oportunidades pol1ticaa. 

22 



3.- EL PARTIDO EN CUANTO PARTE DE UN SISTEMA, 

El partido en cuanto parte de un sistema sus-

tente modos de coexietencia (Duverger). 

Alcance y defin1ct6n, 

''Leo tnteraccioneo entre loe partidos eat6n re

lacionados con le naturaleza de leo unidades que interactOan, 

y lee interacciones, a su vez. tienen repercuciones sobre les 

propias unidadee, los siotemee de partidos pueden y deben ser 

tratados con independencia de loo unidades que los constitu-

yen lee interacciones de laa unidades ofrecen invariablemente 

atributos que no se ponen de manifiesto on le deacrpci6n de -

latas, y aunque dependen, en gran medida da las caracterfsti

ces individuales del partido, reflejan tambi~n a otros facto

res como, sociedad, siotema pol!tico 1 estructura general de -

lucho politice que graviten sobro le axistoncia de los porti

daa."(6) 

El partido en cuanto o uo unidad y el partido

en cuento e perta de un siatP.ma 1 aon independientes tnmb1An -

en dos sentidos• 

Primero se definen a los sistemas de portidos

como interacci~n competitivo entre esto~ que se conciben como 

un eisteme política con partidos, o seo se conciben como par

tidos manol!ticoa que sirven a ciertos reg{menes como instru

mentos de control y operando en realidad coma estructures de

competencia política •• 
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un tipo partlcular de sistema pol1tico, eote proccao ent~ un! 

do a estructuras y funcionas pol1ticas. 

Las estructuras son loa gobiernos roprecuntat! 

VDllo 

Las funciones, las que cumplen lao cloccionoe

en loe sistemas representativos: el reclutamiento pol1t1co v
poner en relac16n el reclutomlento de ll~eres con lo agreoo-

ci6n y cohee16n de Jos objetivos pollticoo, o sea or~anlzar -

h voluntad popular con el objeto do conf i¡¡urar lea npclonos

que ae desprendan de las elecciones. 

La agregeci6n ea nuceaaria no s6lo a causa de

los electores, sino tambi6n par11 proporcionar con funda1~ento

a la autoridad en loe reg1mones rapreaentotivon. La autoridad 

efectiva en una democracia debe establecerse por los votoo do 

lea masas, en la asomblao repreoontotiva y esta voluntad ooa

leg1slat1ve, pero mientras quo 1 en mabon casca la formaci6n -

de le voluntad colectiva se encuentra incluida, laa ~is fun-

cioneo de la agregac16n (representar cuerpea de opiniones y -

Bpoyar a la autoridad pueden muy bi~n r.ntrar en conflicto. -

Cuando m6a fielmente est~n representados opiniones divergen-

tes, m~s probable ser~ que la autoridad ae halle insuficient~ 

mente, sustentado, El reverso eo tambi6n cierto puos el m6xi

ma apoyo pera la autoridad procederia de un sistema de porti-
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~n segundo lugar un partido puede permanecer -

•l margen del s1stema de partidos de una comunidad pol1tica 1 • 

v •• en el caao de cuando no interact~a compet1tivomente con

otros part1doe en rorma apreciable o nea cuando ee trota de -

un pert1do muy paquefto que ejerce muy poca 1nfluencia pol1ti

ca, o cuando se trate de un grupo de presi6n (o une organ1ze

c16n revolucionaria que e610 se inserte en loe movimientos de 

competencia partidiata paro dar publicidad (o disfraz) e sue

•ccionee o pera obtener les ventajea que conf 1ere le condici6n 

da un partido (tales como viojce gratuitos en ferrocarril y -

especioea en le rad1o y la tclavia16n), la porticipeci6n en 

un eietema de partidos podr1e conaideraree como condici6n pa

re la 1nclue16n de une orgenizeci6n en el universo pertidiata 

con independencia de la denomineci6n que le organizac16n ee -

di e a! misma. Ser1e ee1 si el concepto de partido airve pera 

derim1r un objeto te6rico coherente, o sea un conjunto de ca

•o• similares entre o! y asimismo, ouficlentemente diferentes 

de otros oomo pare aceptar la formuleci6n de generalizacioneo 

lnrormntlves v~lldas poro todos loa casos y de otros salo v6-

lldes pera elloa. Los "falsos" portldoo deben ser eotudiadoo

bajo rGbricas diferentes de loe de los partidos. Pueden cons

tituirse en s1 miamos univcraos tc6rico~ espec1ficoa o puedén 

aer lnoluldos en otros univ8rsos m~s amplios s los que perte

nezcan, no s6lo los partidos sino tembi6n atrae eatructuras. 

Los sistemas de pcrtldoa, son interacciones en 
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un tipo particular de sistema pol1tico 1 este proceso e~ta unJ.. 

do a estructuras v funciones pol!ticas. 

Lee eatructuras son los gobiernos reprcsentatJ.. 

vo•• 

''Lee runoiones lee que cumplen lea elecciones -

1n loe siatemea representativos: el reclutamiento pol!ticoa y 

poner en relaci6n el reclutamiento de lideres con la aorega-

ci6n V cchea16n de loe objetivos pol!ticos 1 o sea orgoni~er -

la voluntad popular con objeto de configurar las opciones que 

ae desprenden de lee eleccionas:(7) 

Le agregec16n ea necesaria no solo e causa de

los electores, sino tamb16n pera proporcionar un fundamento a 

la autoridad en loe reglmeneo representativos. La autoridad s 
rective en una democracia debe establecerse por los votos de

las maaae, en le ueamblee reprecentativo y esta voluntad ser~ 

lagielativa. Pero mientras que, en omboG casos la formoci6n -

de le voluntad colectiva se encuentra incluida, lea dos fun-

cionea de le agregac16n (reprDsentor cuerpos de opiniones y -

apoyar a la autoridad pueden muy bien entrar en conflicto, -

Cuando m6s rielmente est~n repres~ntados opiniones diver~en-

tes 1 m&s probable aer6 que la autoridad ae halle inouficient~ 

mente •ustanteda. 

El reverno es tumbi6n ci~rto pues el m6ximo a-
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poyo pera la autoridad procedoria de un sistema do partidos -

tan perfectamente agregativo quo no llegara a ofrecer ning6n

tipo de opci6n 1 en consecuencia lo oaregaci6n aupono lo b6o-

quedo de un 6ptimo entre los volares conflictivos de unidad y 

divergencia uno para sustentar al podar, otro pare ofrecer oa 

clones. 

Las funciones qua desempef\en un sistema de par, 

tidoe por muy importantes que sana, y por muy estrechamente -

vinculados que est~n al proceso de la contiendo electoral, no 

es, sin embargo, convertir e aetas funciones en critPrl.os CP.!.). 

tralee pare la delimiteci6n de los si5temas pertidiot.,,1, y e~ 

to por dos razones; la primera es que muchas estructuras sun

tenciolmente diferentes, dentro del sistema pol!tico, o en -

sistemas pol!ticoe diferntee, reclutan lideres y egrogan pro

rerenciee. 

En loe aietemaa leaialativos le agreaoci6n de

las preferenclae De lleva o cabo no oolo por media del prace

eo legislativo, elno tambi~n por cualquier grupo da prea16n -

moderadamente complejo o par bur6crotao, que consultan entre

s! y son terceros, tonto ai purtcnccen al gablarno com~ oi e~ 

t6n del mismo conforme al reclutamiento. La segunda ruz6n ea

que el reclutamlento y la agrogaci6n no son lee ~nicas funci.!l, 

nea de loa aietemaa de partidoa. 

Loe partidos proporcionan muchos finco como e-
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dUc•ci6n pol!tica e inculcan virtudea pol!ticea, especialmen

te • aua propios militaras por medios como dabatee por eecci.E, 

nea, cursco de estudio, publicaci6n y d1fuoi6n de informes y

manualea o escuelas de rormac16n, proporcionen facilidades P.!1. 

ra le 1dquisici6n de conocimientos pol!ticos de todo gAnero. 

Loa aiatemaa de partidos incluya le pauta de • 

1nteracc16n entre organizaciones electorales significativas y 

genuinas en los gobiernos representativos, gobiernoa en loe -

que talas sistemas cumplen fundamentalmente ya sean bien o -

mal las funciones de proporcionar una basa pare la autoridad• 

efectiva de definir lea opcionce ousceptibles de eoluci6n me• 

d1ant1 el proceso electoral. 

El estudio de los aistemos de partidos consie• 

t!na en dlacuaionea sobre las unidades constitutiva.o y trate• 

b•n, de los sistemas de determinados paises y ae daba poca 1J!l 

partancia a las ceracter1et1cao generales del aiatema, esto -

se reflejo en las aetudioa de Weber, Ostrogoakii y Hichels •• 

mencionan e loe partidos en cuento s unidedee. En la actuali· 

ded no ea han establecida concepteo descriptivos para caroct,!¡, 

rizar a las oistemas de loa partidos, y tampoco ae hen verif.!, 

cada adecuadamente las gencralizacionea sobre tales siatemao. 

En las primeros aíloe de la posguerra eperecie• 

ron 101 primeros libree que hablaban de sistema de psrtidoa,-
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se investig6 sobre les relaciones entre las pautas de compe-

tencis partidista y lee relaciones de los gobiernos represen

tativo•• 

Entre lea dos grandes guerrea, el gobierno re

presentativo a trevAe de una aituaci6n de crisis, que parec!e 

proceder de los sistemss de partidos, particularmente en mat!, 

ria ideol6gice de le contienda partidista en ciertos paises.

La cr!tlce aa enroc6 eobre loa sistemas representativos, pare 

que lou hachos de la vida de los partidos como, grandes patr.5!, 

nea oligarqu!as, camarillas, tr,rico de intereses, procedi--

mientos electorales poco escrupulosos, insensibilidad entre -

la opini6n y los problemas, teles psrec!an constituir uno bu!, 

la de los ideales del gobierno liberal. En conclusi6h los pr.!, 

merca •acritoa de loe sistemas de partidos se centraron en -

prorilaxie y loe remedies: la rorme en que loa partidos po--

dr!en ser mis democrlticos, mle responsables, menes fragment.!!, 

do• y dogm6ticoa a rin de que la critica ent1democr6tico pu-

dlera 1er desarmada y las crisis evitadas, puesto que le re-

pre1ant1ci6n proporcional produce siatemas de partidos contrs. 

riso el buen runcionamiento de le democracia y recomienda el

eistema de meyorie simpla como remedio para los males de la -

democracia. 

Loo partidos deben eer capaces de llevar e ca

bo lee programas que ellos miemos hayan eetablecido 1 capaces-
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de proporc1oner tanto un gobierno como una oposici6n coheren

te, m6a apto paro resistir les presiones y formular el inte-

rla p0bllco 1 mAs independientes de le voluntad p~blioe, ea! -

como lideres reaponsablea ente loa miembros del partido, esto 

tul seguido en loa aMoa cincuenta como a1ntes1s de sistema de 

partidos. Heurice Ouverger establece el m~s importante de 101 

estudios de los partidos politices (1951) ~l emplee el tlrmi-

no eetructura del partido otros ~amo unidad de partido. 

Maurice Ouverger, ea el primero, que emplee -

le dietinci6n entre unidades y a1etema, ~l treta de conetruir 

oetegorlee descriptivos generaleo para carücterizer y clesit.!, 

car len diterentee caeos, esl como generülizoc1onea empAricaa 

aobre loa ditsrentee tipos. 

"ouvergsr habré camino y proporciona intrumen-

toe para futuree 1nveat1gacion1a 1 menciona el autor, que eua

tlrminco e investigaciones aon mere sugerencia, tentativa, lil 
u 

compl1ta e imprecisa. (8) 

Pare un eatudio mfis preciso de los partidos se 

necealtarla en primer lugar: se necesitan conceptos deecrlpt.!, 

vea adecuados pera ooracterlzar, distinguir y clesiricar e -· 

loa sistemas de partidos, ya que sin catos conceptea cual•••• 

quier ded4cci6n te6rice posterior es dificilmente concebible. 

En segundo lugar es preciso hallar los factores determinantes 
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de las diversos formas de partidos pul1ticos, En tercer lugar 

hay que hacer frente al problema de los impactos runcionalea

de loa diferentea sistemas de partidos sobre loa sistemas so

ciales y pol{ticoa m6a amplios en cuyo interior se deearro--

llan. 

3,1 Variaciones en los sistemas de partidas. 

Las unidades partidistas que son lea medidas -

en que loa s1otemaa de partidos est5n consolidadas a fragmen• 

tades, pero este enfoque no ea el mSs importante sino le Gni

ce dimensi6n que le mayor parte de los eatudioa existentes a• 

plioan a los sistemas de partidos, y para esto se lee ha dado 

une d1mens16n de tres clases: eiotemas unipartidiatas, biper

tidistae y multipartidietes. para distinguir o las siatemaa -

unipartldistoa se hace una subdivlui6n dentl'a de estas ha e.! 

truoturee dictatoriales de las representativas o sea todas 

lea generalizaciones sobre las determinonteo impactoa funcla

nalas del aistema de partidas se njustun o los siguientes tAI, 

minae, de tales generalizaciones, el proceso de creacien de -

·una nac1en a la vinculac16n a un desarrolla econemioo y ao--

cial acelerado conducen a un sistema unipnrtldista o exigen -

su existencia, el aiatema electoral de mayor1a simple un1nomJ.. 

nal loa aietemae plurlpartidlatas hacen que los gobiernas pe.E, 

lamenterios sean ineatables e. lneficucan.PPuasta que el nGme• 

ro de partidos ea una dimensi6n b6~icu v obvio para explicar-
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lee variaciones del oistema de partidos, yo que no ea una di.!!, 

t1nci6n que permita por e! misma realizar distinciones clarea 

y precisos, puesto que la tipolog1a num~rica parece haber ac

tuado como una barrera para el descubrimiento de hip6tes1a a

ceptables. La literatura sobre los partidos es rico en ganer.!!. 

lizaclonea emplricas pero pobre a lo que exija una veritica-

cl6n rigurosa ya que la ralta reside en lo propia tipologla,• 

pu1a la realidad ea muy diferente a las proposiciones del pa.r. 

" tido unlnomlnel.(9) 

3,2 Sl~1~MA UNIPARTIDISTA. 

Estrictamente el concepto de sistema un1pert1• 

dieta, une cose sel no ea posible, ya que el sistema de part1 

dos incluye la interacci6n entre les diferentes unidades par

tidistas en al proceso de la contiende electoral, por lo tan• 

to la idea de sistema unipartidiota es abaurda 1 puesto que no 

es poalble una contienda o una interacci6n cuando np hay m&e

que un actor no obstante si se u~illzo el concepto, deben e-

xlatlr condiciones eapeclficas que permitan ignorar la ex1a•-

tanela de todos los partidos; salvo uno, o fines de guneral1-

zeci6n, incluao en loe sistemas genuinamente competltlvoa, -

o bcjo les cuales un solo partido sin competidorea sea conei• 

derado, como genuinamente inserto en la contienda elactorel,

este ee el procedimiento utilizado en el partido Gnico. Blon

ksten conaiderll a M~x1co como un sistema de partido Gnica. 

El resultado es que el universo de loe siete•• 



mes unipartidistas ee heterog~neo incluyendo ren6menoa ten •• 

dieporee cbmo los partidos dictatoriales monollticos, que su

primen toda opos1c16n por ejemplo los partidos total1tor1oa,• 

los partidos que no emplean un grado elevado de coacc16n, t1!, 

nen un monopolio. 

3,3 SlSTEMA BIPARTIDISTA. 

Loe e1atemae bipsrtidistes su cetegorle no ea• 

l~gicamente abourda, cotos son muy raroe, y hablar de etoe r!. 

quiere que se encojan previamente las unidades que van a in•• 

cluirae o excluirse del sistema, y estas opclonas, cuando se

reellzan oin criterios erectivoa y expllcitoa, se agruper•n • 

nuevamen~e en un conjunto muy het6roge y esto hace dlflcil •• 

cualquier generalizec16n. 

3,4 Sl~fEHA MULTIPARTIDISTA. 

El aiatcma multipartidieta su concepto en com• 

plejo, puesto que todos los sistemas de partidos pueden in••• 

cluiree en este, a1 leo categories de sistemas un1partidistaa 

blpartidistae y mutipartidistas, .y anal1z6ndo cada uno de e-

llos vemos qua la primera es insoetenible y la bipartidlata -

coa! vacio emp~rlcamente, los criterios para incluir y eK•••• 

cluir a las unidades deben ocr e~peclficas justiricados y CD!!, 

slstentementc aplicados y esto en rigor es muy diflc11 de ha• 

cer. Adem6a la tendencia al fracaso de los gencral1zacionee • 

sobre loa sistemas pertldistaa ajustados a la ttpolog{e trad1 

cionel v esto puede aer debido al hecho de que hay muchos re.s. 

toree independientes de los n~merlcos que configuran los im•• 
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pactoe de toles sistemas y reflejan las condiciones que los -

afectan, y entre estos so encuentra el nGmero de los partidos 

que puede aer solo una fuente menor de dificultad. 

4.- F~RMAS DE CLASIFICAR A LOS SISTEMAS POLITICOS. 

Pare clasificar loa sistemas pol1ticos se r•--

a) Preoiciones técnicas sobre el eatableclmie.!l 

te del n~mero de lea unidades partidistas que compiten de to.E, 

ma que lo dimensi6n nGmerica pueda ser utilizada con pres1--

ci6n. 

b) Prestar la adecuada tenciOn a las restantes 

dimensiones de variabilidad. 

Oiatr1buci6n d• Fuerzas. 

Las presiciones t~cnicas sobre el n~mero de -

lea unidades partidistas que compiten, de forma que lo dlmen

ei6n n~merica pueda ser utilizada con presici6n y prestar la• 

adecuada tonciOn a las restantes dimensiones de variedad, as

too requisitos se incorporan, a lo distinciOn entre las rea-

pectivae fuerzas da los partidos, En relociOn con el n~mero -

da unidades en los sistemas de partidos,lo~ mediciones de 

tuerza pueden colaborar u le identificoci6n del n~mero de lea 

unidades particularmente competitivas o sao aquellas euflcie.!l 
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temente ruertea como para jugar un papel notorio en le con--

ti•ndo electoral v en cualquier proceso de combinoci6n post•

rior e leo eleccionee, le diatribuci6n du ruerzea entr• lee • 

unidades pertidiatea son conoiderades como dimensiones esperJI. 

daa en el momento de caracterizar v clasificar a los sietemea 

de partidoa. 

Le ruerza de un partido hace referencia e le -

cantidad de votoe o de cargos represe~tetivoe que obtiene•(lO) 

4,1 CL~~IFICACION DE LOS PARTIDOS (DUVERGER). 

Duverger cleairice a los partidoa en cuatro t! 

por.: 

a) Partidos con une propens16n mayoritaria ca

pacee de rormer une meyoria ebaolute. 

b) Grendea pertidoa, que no pueden normalmente 

formar meyor1aa absolutas, pero pueden gobernar con una serie 

d• apoyoa exteriorea. 

c) Partidos medios, que pueden participar en • 

el gobierno a condici6n de deaempener un papel aubordinado en 

lea coaliciones, v que no pueden llegar a coaligur a la opoc! 

oi6n en torno euya. 

d) Partidos menores que aon ten pequcílos que -
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na pueden desempeñar ning~n papel importante ni en el gobier

na, ni en la oposici6n. Con respecto al concepto de partido • 

dominante, y a eate partido Duverger lo utiliza para rererir• 

ee a un partido muy fuerte que no hace rrente a ninguna opo•,!. 

c16n significativa. 

Ouverger analiz• e1toa 11stemas en relao16n con 

el papel real o potencial de loe partidos en el gobierna y en 

le opasici6n. V aunque este papel eat6 determinado sustancial, 

mente par le magnitud de au representaci6n y del apoya elect.!!. 

ral 1 tembi6n puede ser arectado por otros rectores, alguna• -

da loa cuales eon cuantitativos. Tembifin ee considera el tem,a 

na de loo campet1dorcB del partido¡ as! como le d1stribuci6n

d1 lee fuerzas numfiricaa entre lo• partido• m6e grandes. En -

algunoa c2saa, 1ata d1etribuci6n padr1a permitir que pequenaa 

partidas independientes pudieran hacer air au voz en la rorm.1 

cl6n da loa gobiernos y en el praceaa de la eleboraci6n da •• 

lea declaianea. 

Adem~s, una pequena fuerza politice podr!e lls, 

gar a ser importante a causa de su capacidad pera entrar en • 

coaliciones de m6ltiplea tipoa en las sistemas de partidos d.5!, 

minantce por le fragmentaci6n o sea por au deseo oportuniste

de puestos, o proque su situaci6n politice le haga indiapene.1 

ble en lo farmaci6n de laa coalicioneo, can independencia de

que sus lideres sean oportunidstas u hombres de principias. 
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La unidad nominal de partidos que estan desun.!, 

dos es marginada en la cetcgorizaci6n de los slstemaa de par• 

ti dos. 

Un sistema nominalmente bipartidieta puede CO,!l 

aistir en estructuras ten dAbilee que seria m6s concreto cla

sificarlo junto a ciertos sistemas multipartidistaa. En el e.l!, 

tremo opueeto ciertos partidos independientes pueden contarse 

como una fuerza Gnica a causa de su persistente y estrecha -

allonza. 

Es muy complejo especificar indicadores preci

sos, generales y f6cilmente apliceblee de la capacidad pare -

la formaci6n de coaliciones, as! como de eu poeici6n eetrat•

g1ca a lo largo del proceso, del grado de 1dentificaci6n in•• 

terportidiata y de la cohesi6n interna del partido. Aunque e

xisten med1c1onee Gtiles como le cantidad de votoe proceden-

tes de pertidoa dlveracs en lee cuerpea legislativos a la fr.! 

cuencie de participaci6n significativa en las coaliciones. 

En los trabajos actuales sobre los sistemas de 

partidos, ee emplean doa medidas de le fuerza de les partidos 

de forma impl!cita en general, pare eate prop6oito. 

Una incluye el tamaffo absoluto de los unnida•• 

des, o sea los partidoa con menee de un determinado porsents-
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jB d1 votos y estos aun desdeMadoa y loo que tienen m6s votos 

son consldersdos como conatitutivoa do un partido Gnico. Ls • 

otra opere a partir del tsmaMo relativo o de porcentaje da •• 

rueries; •e prescinde de los partidos que queden por debajo -

de ls magnitud del partido o de los partidos principales. Am• 

bas medicicnea ayuden sl eotsblecimientc del nGmero de unido• 

des competitivas en un aiotema de partidas, lo mlemo que O••• 

troa menos utilizadaa, como la extcna16n de la del cent.rol ª.!!. 

bre ciertos puestos s lo largo del tiempo o del porcentaje de 

permanencia en el poder de los dlversoe partidos~ 

5,- lntegraci6n de loa Sistemae de Pertidca. 

1
1 En los aistemse da pertidoo pare que en elloa

se identifique una competencia, se debe conocer el nGmero da• 

les unidades competitivas y sus rueriss relativas y tambi6n -

la forme en que se dsaarrolla ls competencia entre las unida• 

des. Existe el problema de el tipo de reclamos a que general

mente acuden los partidao, tambiAn se da el caao de que las -

pertidoe quieren reclutar nuavos adherentes a movilizar v1e•• 

jau partidarios, trata da exagerar lee dlvisionee o minimizar 

eu importancia, exagerando lee div1eionce o minimiiar su im·

portoncia, operar independientemente a en alianza m6s o menos 

estr•cha, y m6s o menas, nacionalea a mla o meneo abiertas:' 
( 11) 

Si los partidaa ideol6gicamente y pragmutica--
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mente se perecen unos a ot~os, de tal manera que la pauta de

le competencia ea m6e sencilla. Pero no aa1 sucede, todos son 

partidos nacionales de inter~s o agregativas ideol6gicaa o -

pregm6ticaa de masas o de caucus o si pertenecen e especies -

rundementelea diferentes, y usan pr6cticas distintas dentro -

de un potr6n competitivo m6a complejo. 

Los partidos utilizaban un lenguaje t6cn1co -

disponible para caracterizarse pero a pesar de esto no habla

un car6cter general y praciao para tratar de las variaciones

de esta !ndolc a nivel del sistema de partidos. Helm.1~ Unckel 

buch, ~ate defin1a un sistema de partidos como une integra--

oi6n oiempre y cuando ofrece un bajo nivel de enemistad o co.ri. 

fllcto o distancia entre loa partidos no eat6 integrado cuan

do suceda lo contrario. 

~1 DEFJNICJON POLITICA ENTRE PARTIDOS Y FACCIONES 

Unkelbach, mencione dos formas especiales de -

1ntegrac16n de partidos, que incluyen eubaiatemaa de aiatemaa 

de partidoa: aiatemaa bipartidietee logra~ integrar loe gru-

poa de partidos que eat~n unidos y son capacea de originar -

una mayor1a parlamentaria comGn. Dietingue tembi~n, entre le-

1ntegraci6n, que se basa en un consenauo suficiente para per• 

m1tir que los diferentes partidos o facciones lleven a cabo • 

un programa comGn y la falsa integraci6n o sea la mero colab.2, 

rac16n electoral. 
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Una vez asumida la posibilidad de rormulacio-

nee relativamente precisoo, el concepto do integrac16n de los 

sistemas de partidos gs esperanzador ya que puede ayudar y B• 

determinar exactam~nte el n~mero, y la fuerza relativa, de 

leo unidadea competitivas en un siatema partidacte. 

Rel°evancia del sietema de partidos las dimen•• 

eionea, el n~mero 1 la ruerze relativa y lo 1ntegrsci6n de lea 

unidades partidistas, tratan da los a1stemas 1 dejando de ledo 

le referencia a su1 contextos. 

Las condiciones por loa s1etemas sociales y PS 

l!tlcoa m6s amplios y por alguno da sue aubeietemao 1 ein que

tambi~n participen en diversos procesos pollt1~oa junto a o-

trae catructuraa. Las formes en que realizan todo esto conatJ, 

tuyen una parte de sus cerecter1stices estructurales, y pue-

den igual que su integracien, situarse bajo una Onice ounque

d1vlalble d1meneiftn 1 le •relevancia•, y eate consiste en un • 

eiateme da partidos refir6ndoae e su aigniricaci6n de focil1· 

tar u obstaculizar el funcionamiento de loe eistemaa pollti-

coa o da eua partes. Esto implica dos conaideracionea bincul,! 

daa: la sign1ficac16n de loe sistemas de partidos, en rela••• 

ciftn con otras estructuras en el marco de la competici6n pol.!, 

tice global, incluyendo en que otras estructuras est6n aubsu

midae en las unldadee del sistema, y el alcance de lea funcis 

nea polltlcas (y sociales) que realmente cumple el slatemo de 

perUdoa. 
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5.2 LA CONTIENDA POLITICA YSUS FORMAS DE MANIFESTACION. 

La contiende politice men1fieete uno o mAe ob• 

jetivoe loe cuales consisten en: 

a) Reclutar e los que elaboran las decisiones, 

influir en eae elaboreci6n y determinar lee formee eepec!f1-

cee de aplicar lee decisiones y distribuir loe valoree. En r.!!. 

leci6n con cede uno de eatoe aspectos, le contiende pert1dia• 

ta puede oscilar desde constituir el rector mAs importante -

hasta le irrelevancia en relaci6n con otros t1poe de proceeoe 

competitivos como aquelloa en que loe poderes de los designa

dos mediante elecciones pera ocupar un cargo pGblico, en rel.!! 

ci&n con el nombramiento y la situeci&n de loe runcionerios,

eet6n delimitadoa con reeici&n. En estos ceaoe lee ceracter{!_ 

ticae de loe eietemes de partidos eot6n definidas, por normas 

da tipo legal. 

Loe eiatemes de partidoa que restringen au ac• 

tividad a las runclonee mis manifiestes del sistema como re-

clutamiento • integreci&n de las preferencias, o e loa que PS 

nan el Anfaala en funcionas mla latentea (como la creaci6n de 

un sentimiento de identidad nacional, el fomento de activida

des participativee ente el sistema pol!tico y le educaci6n y

el ediestremiento pol!tico, y en aquellos que combinan ambos• 

tipos de funciones; Duverger menciona que el sistema pol!tico 

surg16 como respuesta e la democratizaci6n o como anticipo a

la extensi6n del sufragio corresponde el adiestramiento pol!

tico. 
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Las sistemas do partidos m6s relevantes tienen 

repercuc1onee runclonsntes m6e coneidersblee en la sociedad -

en buace de un bieneatar de aus interese•• 

5.3 La din6mlcs de los sistemas de los pertldos. 

Le• d1n6mices de lo• partidos se men1rieeten -

dentro de loo sistemas part1d1ataa y la dinAmica en los eist.1. 

•a1. 

P•rs le dln6m1ca de la• aistemsa partidi•tas -

Ouvergsr menciona que ae refieren a las pautas de Gxito, y -

lee pautas de desplazamiento, dantra de loa eistemee de part1 

doa que cambian en •u contenida pera na en su rorme. 

Duverger distlngue cuatro tipa1 blaicas d1 di

n•mica intraaietem•tica. 

Una ea la altarn1tlv• aa decir, el movimlenta

regular daade el poder a la opaaici6n y daede la aposici6n al 

poder que aa encuentre en algunos, pero na en todoe, loa sis• 

temes bipertidiataa, y que pueden aer importante& pera la el.!!. 

baraci6n de generalizaciones sobra tales sistemas, as1 como -

le int1graci6n del aiet1ma. 

Le dinfimica en loe si1temes Duverger la denom.!, 
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na distribuc16n estable, e ausencia de voriecicnee eprecia--

bles en le ruerza de les partidos durante un largo periodo. 

Ouverger mencione el izquierdismo como tercer

sistema, puesto que la desoparici6n gradual de partidos de d.!, 

recha y el nacimiento de partidos de izquierda o biseveraa 

ain ning~n cambie en les ceracter1aticee formales del sistema. 

Eo determinante en el oistema la domineci6n o aee el domlcio• 

interrumpido de un partido. 

La dln6mica de loa pertldoa politices son las

que mantienen a pesar de el desarrollo sus carecterlsticae e• 

lo largo del tiempo y otros que no lo mantienen. 

Los or1genes de loe sistemas da pertidoo son -

tamb16n un aspecto de eu din&mice 1 ye que los or1genee ecn -

siempre une parte de lee pautas de deaerrcllo y primordielme,11 

te marcen rectores determinantes con respecto e los sistema&• 

de partido& y condiciones el deearrollo de eetoa. 

6. Oeterminantes de loa Sistemas de Pertidoe. 

Les corecter!aticas de los sistemas de perti-

dca est&n enrocados en tres aspectos. 

e) El sistema pol!tico general e alguna de --
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sus subestructuras¡ los sistemas pueden tratarse en relaci6n

y como respuesta a otros aspectos de lo pol1tica. 

b) La estructura social, y cultural que se ma

nifiestan como estructuras pol1ticamente como fuerzas aocia-

culturalee~ 

e) Se constituye por trayectorias hist6ricas:

puesto que los e1etemaa con un pasado pueden aer condiciona-

das por ••• pea•da. 

6,1 SISTEMAS POLITicos. 

11 L1• hip6teai1 que vinculan a las elstemas de • 

partidos con otras aspectos de le estructure politice. No ab~ 

tente la teor1a fundamental de las sistemaa de partidas, aan

en esencia el resultado de arreglar electorales y de las nor

mas formales que regulan au competencia , puesto que el obje• 

tivo manifiesto d1 la competencia partidista en maximizar la· 

repreaentac16n y la influenc\a d• un grupo sobre el gobierno

y en que loa diferentes sistemas electorales, tienen diferen• 

tes estrategias para lograr su objetivo sobre todo la mec5ni• 

ca formal de loa sistemas electorales parece tener una in--·

fluencla directa en la combinac16n de estrategias a sea si •• 

los grupos con intereses y opiniones semejantes pueden maxlm! 

zar su influencio operando independientemente en las cleccio-
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nes, o a trav~s de variadas formao de analizar, o 1nsert6ndo

se constantemente en grupos integradores m&s amplios, Pues 

las reglas electorales condicionan el n~mero, el volúmen y le 

1ntegreci6n de lea unidades y las tendencias din5micas en los 

sistemas de partidos. Los hip6tea1s sobre los efectos de los

sistemas electorales gozan de popularidad pu~s incluyen la e~ 

tructura politice jur!dica-rormal 1 preocupac16n esencial de -

loe polit6logae1 y par supuesta parque ae adaptan en esencia

s los estudios que tienen un prop6sita rerormadar. Los siste

mas electoralee son da r&cil ldentlrlcecl6n y msnipuloci6n 1 -

mientras que las fuerzas hist6ricas y socialeo son m~c alusi

vos, ya que est&n generalmente dedso y esto do por renultodo-

" deeeflar sl control. (12) 

Las teorfas sabre las relaciones entre loo re

glas electorales y loa sistemas de pertldoe tlenen m5s conte

nido 16gico que empfrico cabe mencionar, los intentos de neu

tralizar le• tendenclaa cr!t1ca1 mis podaraeas 1 sin ceder en

ning~n terreno rundamental. 

Le1 releciones entre los sistemaa electorales

la primera fuA le de Hermena 1941 1 este autor menciono que la 

representaci6n proporcional contribuye a minar le democracia

por sus efectos sobre loa sistemas de partidos¡ tiende a fre,¡¡ 

mentar tales sistemas en gran n~mero de unidades independien

tes, en un sentido de desintegrac16n. Como contraste, el sio-



tema electoral meyor1tar1o consolida e integra e loe partidos 

promoviendo es! el gobierno erect1vo¡ esta teorfe era un pro

ducto l69ico que auscitaba une fuerte convicci6n. A partir de 

equ! ee acarrearon los materiales emp!r1cos 1 necesarios pora

epoyer eate 16gice¡ pero en este punto los argumentos eran m!. 

nos convincentes, ya que los datos hab1Sin sido claramente ª.!!. 

leccionades pera ester de acuerdo con los presupuestos iniciJ!. 

les, edemAs de que ero posible encon.trai: rllcUmente caeos co.!l 

trad1ctorloa. 

6.2 SITUACIONES ELECTORALES. 

Duverger en 1951 11 hablar de loa partidos po

líticos mencione le obra de Hermen1 tanto por eua ergumentos

bAaicoe como por le fuerza de eu 16gice, pero difiere de elle 

en varlo1 eepectoa ye que Duverg1r ee ref lere e trea tipos 

fundamentales de e1tuec1ones electorelea, y no e dos: 

e) Le repreaenteci6n proporcional. 

b) El alat1ma d1 m1yorfe almple e uno vuelta. 

e) El alateme de •1yor!e aimple a dos vueltas. 

En este punto Duvcrger haca notar que, en mu-

chas aspectos, presente atributos eimilares a los de la repr.!!. 

scntaci6n proporcional, a eea una mod1f1cac16n importante del 

sistema mayor1terio puede producir resultados diferentes a --



los que Hermens le atribuye. Ouverger aduce excepciones empi

ricea a sus argumentos, o·sea la hip&tesis de que el s1stema

mayoritar1o a una sola vuelta conduce a un siotP.ma bipartid1~ 

ta que produce la alternancia en el poder, son explicados por 

diferentes condiciones especiales, que en oposici&n a Hermens 

menciona que hay algo mAs que le l&gica electoral en el acon

dicionamiento de los sistemas partidistas, aunque la l&gica -

electoral mantenga el lugar de honor. No obstante llamar a t.a 

doe loe restantes rectores relevantes condiciones esp~ciales, 

y a los casca que rigen, caaos deaviantea, eo asumir que la -

regla de los sistemas electorales determinan los aist~mas de

partidos ha aido ya establecida¡ pero Duverger no muestra en

parte alguna como se ha realizado esto. Su objetivo es compl.!, 

car la t6sia de Hsrmenu. 

Ouverger aatablece que hay una ausencia gener~ 

lizada de organizaciones de 1ntereoes en los partidos que ti.!l, 

nen menea votsci&n o sea los que est6n organizados, 

Esta falta de orgsnizaci&n de algunos partido~ 

perece militar contra la consolidaci&n y la integrsci&n de -

los partidos, ya que un grupo sumergido en una organ1zaci6n -

m6s amplia para finalidades electorales no disponen de grupos 

de presi&n o no tienen atrae alternativas, para el logro de -

suu intereses. 

Les relaciones entre las reglas electorales --

47 



y los eistemao de partldps. 

6.3 R3GLAS ELECTORALES DE LOS SISTEMAS DE PARTIDOS. 

Les reglas electorales son los que rigen las -

formas de loa sistemas de partidos, sobre las l!neas de mode

los maximizados s6lo bsjo condiciones espec!ficas cuya ausen

cle puede conducir a direrentes resultados e incluso contra-

dlctorio• de los previstos por los modales. 

Estas condiciones son: 

e) Que la 16gice de les reglas aea comprendida 

por loa actores. 

b) Que loa ectoree se encuentren vinculados el 

gobierno representativo. 

c) Que tenga ur.a tendencia hacia el poder como 

rinelided y que les posiciones eignlficativaa da poder sean -

elcenzeblea e trevle de le competencia electoral. 

d) Que le intensidad pol!tica de los actores-

eee baje o ese que su estilo pol!tico aea pragm~tico, no doc

trinarse. 

e) Que no sean dirusas las unidades que act~en 

que sean espec!ficee en cuanto a sus prop6aitos sociales. 



r)Que el sistema politice orresca alternativas 

para la consecuci6n de los intereses. 

1.- Que ae precise la atenci6n que a las re--

glae electorales a otros aspectos del contexto pal!tico en el 

cual opere el sistema de partidos, es decir supone la cons1d.!!, 

raci6n de otros tipos de regles rormales y de determinados a~ 

pectoe de le culturo politice y de la estructura m~s amplia -

de le competencia politice en una sociedad. 

20 - Pua1to que 1119 relaciones entre l :os reglas 

electoralea y loa alot1maa de partidos eetfin vinculados o las 

ruerzaa aoclo-culturelee y lea condiciones polfticas 1 y se -

beat1n ea!Miamae unidea. 

7.- FUERZAS SOCIOCULTURALES. 

Lee aietemae de partidos politices se pueden -

concabir en cuento a le d1stribuci6n de lea prererenciaa pal.!, 

tiesa relevantes o aea cuento ~eyor sea el nGmero de prefere.!l 

aies modales, m&s numerosas serAn las portidaa no obstante -

los partidos aglutinan heete llegar a incluir diferentes pre

rerenciea modales, ya que loa partidos disponen de muchas ca

minos al margen de loa partidos para desarrollar su actuaci6n 

politice, en especial las grupoo de preai6n y laa oraanizeci!?, 

nea revoluc1onarias. 
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Loa aistemae de partidos deben eer sensibles a 

laa condiciones da la estructura social y cultural. 

Lea axigenc1aa alectorelea lae condiciones BO• 

cioculturalee proporcionun uno v1ai6n parcial de los sistemas 

de partidos, ya qua solo den cuenta de un n~mero limitado da 

caeos y de algunos aspectos parc1slea de satos. Une buena ea• 

tratag1a electoral ea un factor predominante el logro de el•J¡ 

c1dn da loa pertidoa y •• una ruerza obviementa que ea rerla• 

Ja aoc1ocultural•enta, cantral1zada a le maxim1zac16n a las • 

alaccionaa• 

El P••ado de loa aleta•aa de partidos, 

Loa alat•••• da partldoa ion muy 1anslbl1a • • 

laa condlciona•lantoa axtarnaa an al parlado da rarmac16n, v• 
qua canaarvan can paatarlorldad au1 caractarfatlca1 aeanci••• 

laa a ••no1 qua 11an daatruldaa por cueatlon1a pollticaa, o • 

aaa 1u da1arrolla •• medida, a 1u rormac16n or1ginar1oe. 

Lo1 partidos modernos y burocratizadoa parti•• 

doa d1 •eaae, pueden engendrar grupos con fuertee interese• • 

creadoa tendientes s la conservac16n de loa eistemaa 1n su -· 

ror•a actual. 

El predominio de un partido se produce donde • 
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loa aiatamaa de un partida 1e han rarmado en la lucha por la-

1ndependencia nacional, que cree un eistema polltico que per

sista en la unidad, y eate procaao ae pone en conexi6n con -

las divi1ianea 6tnicaa 1 ragianalea 1 ideal6gocas 1 religiosas -

•la aatan•••• 

Loa orlganaa daa••P•"an un papel aigniricativa 

an la conriguraci6n da otroa tipas de sistemas de partidos, -

rragmentarioa tiendan a aurg1r 1 y a persistir, en loa camien

zoa de una part1cipaci6n polltica generalizada coinciden con

la exiatencia simultanea da profundos conrlictos diviaorioa -

aobre lea tinalidadtla rundamantales como la identidad nacio-

nal, al ord1n aonatltucianal y la politice nacional e intern.!!. 

cional b6e1coa. 

El impacto funcional de loo aiete~ae de parti-

Eata probl••• aa rariere a la forma en que loa 

alat1maa d1 partldoe aractan a loa contextos que a su vez •-

f1ctan e loe aiateaaa; a c6aa 101 aietemao de partidoG contr! 

buyen e la vlabllidad y al runcionamiento erectivo de otrae -

astructurae 1 incluyendo el eiat1ma pclltico en au totalidad y 

a la reelizaci&n de aua rinallded1a especificas, a6lo una 

gran relevancia puede preater a loa sistemas de partidoe 1 un

aapacto general de lea funciones y de lae formas de loo eiat.!!. 
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•H de un p.rtlda~· 

Laa runc1onea poe1blea de loa partidos y de •• 

loe alet•mea de partldoe son inv•nterladoa y eolo parcialmen

te, •in preater atanc16n e loa tipos de oietemaa que permiten 

deearrollerlea adecuade•ante. 

Loa eletem1s de partidos que movilizan polltl• 

cemente a grandes rn••ea eon aquellos que ecent~en el conflic• 

to mla que la cohee16n, y la• leeltedee aegmanteriee mfio que• 

le unidad nacional. 

Loe aiatemaa pert1d1atae adecuedoa e determin! 

dee rinelidedea ea poco probable que existen donde oe proc••• 

aan con mayor urgencia, elll donde es necesario craor la com~ 

n1dad y le identidad nacional, e• probable qua loe a1stemea -

de .partidos aeen mla rregmenterioa y aatAn mle d1a1ntegrodoa, 

preciaamént• por la ausencia de vinculaciones aocialea m6e ª! 

pl1aa, donde una mov111zac16n polltlce amplie no ea todevfe -

mla que un objetivo, donde aaa la tranarormaci6n social ea la 

t1nallded predominante. 
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Anal1a1s eoc1o jur!dico de loa partidos pol1t! 

coe y se ralte de cred1vil1dad ente lae masao o ante los vo-

tent••• 

7.1 ASPECTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO. 

El Aspecto de loa pertidoe pol!ticoo en H6x1co v
au ••n1faatec16n trente al Eatedo 1 con un enroque socio jur!

diao. 

En Mlx1co pare eateblecer un onAlieio de la v! 

de pert1dar1a y electoral oe tiene que v!ncular al Cctado pe

ra que cobre autonom!e legitima. Para que ee pierda •uta outs. 

nom!a pol!tica ee cuando se manifiesta la crisis en loo partl 

das pol1tica1. 

Loa partidos pol1ticoe en 11 estructura pol1t! 

ce eu eaencia es le democrsc1e, ya que lo democracia es cona!, 

daroda como un r6g1men politice e una forme de vide social en 

al qua al pueblo ea el que menda. 

7.2 DEFINICION DE DEMOCRACIA. 

Damocrac1a etimolog1camente proviene de loe -

tArminoa grlagoa: demo1• pueblo, Kretoe•poder. 

Le democrac1a en Mlxico se manifieste por 

igualdad libertad y juatlcio1 que se ha reflejado en una ror

ms de gobierno condicionede por lee diferencias de lo misma -

aocieded 1 de lee relaciones de poder puesta que el poder como 

~) s 



meneiono Georgae Burdeau ea una ruerza nacida de la voluntad

eocial pare conduci~ a el pueblo, hacia un bienestar com~n, V 

para llegar e ••ta rin ben6rico para lograrlo ea necesario 1.!!l 

poner1e para que ea llegue a aste r!n, y como porte del Esta

do eat6 el poder ao la violencia 1nat1tucional1zeda. 

7 .3 EL PODER Y SU LUCHA. 

El poder y eu lucha por este ha propiciado ls

axietencla de loa grupo• pluralietaa que son grupos de pre--

s16n y rectores realce del poder. Esto fundamenta a la acci6n 

de loR partidoo pcl!tiooe y su lucha por el poder legalmente, 

puesto que para acceder a la toma de deo1c1ones pol1ticas ee

man1f1eotan a trMv6s de pertenecer e un grupo pol!tico de po

der dentro de el partido pol!tico. 

7.4 EL SISTEMA POLITICO MEXICANO. 

El aletems pol!tico mexicano por medio de loa

port1doa pal!ticas busca el mejor nivel de vide de la aocie-

ded en todos aus sentidos, y eato se debe meniraatar por me-

dio de le part1cipec16n ciudadsnQ y la representeci~n politi

ce. Puesto que la estabilidad en H6xico dependo del control -

que netsbleecen los altea dirigentes pol1t1coe del pa!e. (13) 

DEFINICION DE PARTIDOS POLITICOS. 

Partido pol!t1co.- etimal6gicamente proviene -

de las vocae paree perte o rracc16n poli • ciudad, que signi

fica un todo pol1t1ca, y parte de la saciedad que interviene

en le vida del Estado. 

Oemacreticemente al partido pol!tico se le de-
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da pal!tico ee una orgen1zeci6n mejor y hacer que el derecho

ee acerque a las exigencias de la justicia social y del bien

comun d1 11ta. 

7.4 LEY FEDERAL ELECTORAL. 

La Ley Federal Electoral Mexicana en su ertic.!:! 

lo l? de 1988 expresa que loe partidos pol1ticos son eaocia-

cionea 1nat1tu!daa en loe t~rminos de este ley, integrados -

por ciudadanoa en pleno ejercicio de sus derechos para f inee-

1lectoralae da la aducaci6n c1vioe y de orienteci6n politice. 

Los pertidos pol!ticoe ee menirieeten a trev~s 

de le voluntad de lee meses votantes junto con loe orgenoe -

electorelaa en eate forma se manifiesta el proceso electoral

eunado con le estricta vigilancia del cumplimiento de loe de

recho• de loa ciudadanos de eligir e sus gobernantes, 

El articulo l? de la Ley Federal Electoral Me

xicana, plaema que un partido pol!tico 1 es un organo de poder 

que mediante la ecci6n conjunte de eus miembros y de sus org.!! 

nao de elecc16n 1 aua principios tienen como fin representar -

loa 1ntereaee de loa sectores que lo componen y eotos se man!, 

tieaten por al poder del Estado, poder jur1dicamente orgcniz.!!. 

do, como fundamento esencial de loe partidos pol1ticoe, con -

el fin de llevar e cabo euo programes y principios. 
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r1n1 como un grupo de eeres humanos que tienen una organiza-

c16n 11tabl1 con el fin de mantener a aus lideres ya que es-

toe tienen la a11pacld.ad de persuadir o dirigir a los hombrea, 

y 11 lidar ea ld1nt1f1ce y se resuelve en la esfera del poder 

que 1a el resultada de sus actividades y eat~ ligado a lee e!. 

p1ctatlva1 de sus aeguldoree, con sus recursos con sus deman

de• V ectltudea por eato los lideres tienden la influencia an 

1antan1r 11 control da un gobierno, con el objeto de dar e 

101 1ntagrantea del partido, por intermedio de tol control, • 

vent1Jas y b1neflcloa tanto ideales como materiales. 

11 Hax Weber define a un partido pol1tico como a• 

qu1l qua eatl formalmente organizado por uno maquinaria naai,2 

nal, 111 cual aa encuentra en monos de aua organizadores, o •• 

aea bur6cratae del partido. criaturas de la democracia ee eu• 

rraglo universal , de lo necesidad de halagar y organizar y • 

da1arroller al m6ximo da unidedee, direcci~n y diac1pl1ne del 

partido. Pue1to qua loa partidos asumen eu forma moderna con• 

al Eatado legal tomando como base le Conet1tuci6n hacia un •• 

r1n democr6Uco.'' ( 14) 

"Hans Kelaan arirma que partido pol!tico ee le• 

voluntad colectiva o aea de meaos por la libre concurrencia • 
/1 

da 101 grupoo de 1ntereeee. (15) 

Luis Recesen Sicloe.- manifieste que el parti-
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FUNCIONES DEL ESTADO. 

El Estado tiene una acci6n fundamental en la -

ciudadan!a y por ende es factor frente a las masas votantes -

puesto que el Estado, se manifiesta como consecuencias que -

ror~• planteamientos pues tiene la concentrcci6n de los ins-

trumentos de mando como son loa militares, burocr6ticos y ecs_ 

n6micoa en una unidad de occi6n de el poder. 

Hobbea, dlce que en el Estado natural todos -

loa hombre• poseen fuerzas iguales qua unidas a la ambiciOn y 

• el egolamo humano general hostilidad y para terminar con esto 

hay qua llog•r a un contrato social que reglamente con recti

tud lea rormae de convivencia en el que oc repiten lns dere-

choe d• loa hombres, hacia una normatividad justo que so ou-

bordlne el poder, para llegar a un bien r.om~n. 

Haller menciona al Eetado como una unidad org.! 

nlzade de deaicionee y de acci6n, que se justirica en cuanto

a••gur• •u derecho en una etapa hiat6rica determinada de la -

dlvl•l&n d•l trabajo y del intercambio social. 

Cama rundemento de la credibilidad de laa mo-

asa el Estado tiene atributos, como ea la eobcran!a y el po-

der como aoberanla, con respecto a los leyeo pol!tices es la

soberanla del pueblo, puesto que el papal soberano de la com.!!. 

nidad ae runde en la igualdad y la libertad fundada en las l.!!, 

v••· 
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El gobierno como elemento del Estado ea el que 

ll•va e cabo las demandas de lo pablaciOn entre gobernantes y 

gab•rnadas, que representa la administroci6n p6blice que con~ 

tituye el poder de la burocracia, puesto que esta es lo con-

centrac16n de loa medias de adminiatraciOn y de gestiOn en m.!!, 

nos de las qua detentan el poder scg6n Weber, y en este fenO

meno par •upuaeto el lider politice es responsable de le sri

cecls ejecuci&n de los Ordenes y debe subordinar eua apinio-

nas pol!tices e au sentido del bienestar de loo hombres de -

partido que lucha por el poder que debe manifestar capactda-

dee creativas y asumir reapansobilidadeo por iniciativa poli

tice propia. Puesto que en una democracia de masas, el con- -

trol del l!der pol!tico sobre la burocracia estatal y de par

tido ee hace poeible a la capacidad cartsm6tica del l1der po

l!tico pare obtener un ~~ita electoral en condicionee de au-

rragio universal. 

8.- ORIGEN Y EVOLUCION IH:L ESTADO. 

El origen y la evoluci6n del Estado se fu6 ee

tableciendo a las necesidades ~xistentee del pueblo, y aet se 

fueron eatablec1endo los derechos fundamontalaa del hombre, • 

pero na siempre el Estado se ha manifeotado cetrict~mente en

eate runci&n aino que en alounas cosca el hombre era factor -

determinante de las deoicionea pol1t1csa y en otras, sujeto -

de exploteci&n del sistema, y esto l6gicemente origina la fe.!, 

ta de credibilidad de lea moaas o votantes pues el Esta.do ti.!!, 
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ne que manifeataree rectamente afianzando el modelo de vida -

social como son le libertad, igualdad y juoticia. Eeto se de• 

be enceminer hacia un gobierno real y objetivo adecuado o 111 

neceaidedea de la poblaci6n como un deber de este el servicio 

del puebla. 

Lo1 elementos an lae meaos o votanteo formo -

une fa•e importante al Estado para lo credibilidad de los ma

esa pu1eto que el Estado constituye ol acuordo de voluntadee

de lee maeaa o de todos loe lntegrantuo de la sociedad, y su

objetivo ea le equiparaci6n jur1dice de lo comunidad, y osto

ee determinante pera lograr la integroci6n de la sociedad que 

lD inteora y loa elementos de el Estado quu ea conf iguron en

tsrrl torio, pueblo y gobierno. 

Conform1 al territorio, Jellinek manifiesta -· 

que el Estado es el que poeee uno oxtenoi6n territorial y es• 

te dado de un poder de monda, por un 6mblta de validez de le· 

nor~e Jur!dlce, puesto que el poder ec manifieste en el Eete

do, y de aeta emane le dominaci6n tonto politice corno econ6m.1, 

ca y cultural, y Kelaen analizo al pueblo como el 6mblto per

sonal de la norma jurfdlca, no hay que confundir Estada y Ne• 

c16n pues jur!dicamente estos son ein6nirnoo do pueblo, oeg6n

ert. 39 da le Conatltucl6n Mexlciono, pueo el pueblo ea el n~

mero de hebitentee que integro una nuci6n, y lo naci6n es la-
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que constituye une rorma de vida, de costumbre ctc.(16) 

8.1 GlillIERNO. 

Gobierno.- Lo analiza Georges Burdeau como el

poder encaminado e la violencia 1natituc1onellzeda. 

Aal como une perta primordial de los ciudeda•• 

noa, sal le credibilidad que el Eetedo que ee he msnirestedo

por su exagerada soberenls y poder rrente el ciudadano, ya -

que eoberanle en el Estado debe eer el pueblo sujeto y titu-

lar, de la eoberenla, que es el 6rgano en el cual se deposita 

el ejercicio permanente del poder supremo, o aes loe goberna!l 

tea, pueeto que es le nac16n le que de vida al Estado, al ha• 

cer delegacl&n de su eoberanle en loa gobernantes que instit~ 

yan en au Constituci6n. 

Le&n Ougul t anallze le soberanls y B'l poder p~ 

blico, poder del Estado, autoridad p&litice y dertne sobers•• 

nla, como poder pOblico, poder del Estado, autoridad politice. 

En bese el poder como rundemento tambiAn de la 

credibilidad puesto que el poder ea le capacidad o poaiblli-· 

dad de obrar, de producir erecto, y puede ser referida ye aee 

e individuos o grupos humano• en le rclaci6n social con la vi 

da del hombre. 
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Le sociedad mexicana se enfrenta a una grove -

crlels que para Corominoa la crisis es una mutuci6n grave que 

eobrevlene en una enfermedad pere mejor!a o empeoramiento, -

les dlf1cultadea de M6xlco han adquirido una alta dimensión -

de exigir y esto no a6lo es debido e los errores de los diri

gentes, sino tambi6n a errores internacionales o seo tanto i,!! 

ternos como externos mundialmente, debido a esto se aplazaron 

numerosos proyectos de desarrollo econ6mlco y social. Si laG

flnonzss pGblices y el manejo pol!tlco se hubieran conducido

con mesura, hubieran perdido un evence menos ri!ipldo pero s61.!, 

do pare satisfecer las necesidades b~elces del creci-iento -

acon6mico y les demandas de justicia social. 

E¡ desenlace de los gobiernos de Lula Echeve-

rrla (1970-1976) y de Jos~ L6pez Portillo (1976-1982) de e- -

lloa hubiere podido decidirse que ne ac puede gobernar sola-

mente con las ideas y loe decretos ni tampoco actuar sin re-

flald6n. 

Pare la opini6n pGbllce, loe nlvclea que alean 

z6 le corrupci6n fueron peores que el voluntorismo irreflexi

vo de Echeverr1a, ya que cant6 con recursos que pacen Prcei-

dentea de le RepGblica han tenido a su alcance para hacer - -

frente a loe problemas del pa!o y corregirlos de foncto coma -

es le ccrrupc16n y la ineficiencia entre otros. 
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La exprop1aci6n de tierraa en el norte del - • 

pala y el retiro de la concesión para la explotaci6n de la -

bance e loa particulares fueron en los 61timoa dles del go- • 

bierno de L6pez Portillo, y eata des1ci6n m~s que nacional -· 

tu• personal. A pesar de que ae quedaron los formas jur!dicae 

dadas las disposicionee conutitucionelea y las carecter1eticas 

del sistema politice. Con estos actea arbitrarioa, medidas di• 

lapadoras, le confianza en la racionalidad del orden constitu

cional y·le contienze en el funcionamiento del aistema pol!ti

co, embaa indispensables pera asegurar le ligitimidad, que - • 

cualquier oistema social o polltico exige pera au correcto, -· 

tuncionamiento, lee dificultades de orden económico oe hubie-

ran auperedo con la racionalidad del orden econ6mico y en leg!, 

timided del aiateme pol!tico, eetoa dos ingredientes hubieran

aido auf icientea para inrundir le confianza en lea masas v~te~ 

tea en le politice gubernamental, pero esto tuvo resultadoo d!, 

aeatroaos a nivel nacional. 

Sobre la problem•t1ce de le falte de credibili• 

dad de lea ma•ea o votantes Seymour Martln Lipeot¡ son las ca~ 

dicionae econ6micas, tales como la crisis aunado con le infls

ci&n v el desempleo, la p~rdida de credibilidad no se origina. 

en una mala noticie, sino en una secuencia por lerao tiempo de 

malea noticia• y de carenciaa a todos niveles cada vez m6a ag~ 

doa. 
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8. 2 ESTADO, IGLESIA 

Los medios de comunicaci6n se han ocupado en las alti 

mas sem-nas de declaraciones y entrevistas sobre el tema Igle

sia-Estado y cuanto se relaciona con asunto tan importante y -

de trascendencia para el pa!s, Y naturalmente ha habido de t~ 

do, pero han menudeado las declaraciones de pronunciamientos -

aan de profesionistas, diputados, pol!ticos, funcionarios y 

particulares que se supone son cultos, bien informados, decen

tes y civilizados, pero que, por lo que dicen dan la impresión 

de vivir en siglos pasados. 

"sorprende que esos pronunciamientos revelen desconoci 

miento de algunos conceptos, o una marcada ideologizaci6n, o 

tabdes que ofuscan la mente, o quiz! una mala fe, Por esta r~ 

zOn y poraue tememos que la opini6n pdblica sea desviada de la 

verdad, quede confusa y por ello con ideas menos exactas res -

pecto a la iglesia, al Estado, a la jerarqu!a, a la pol!tica y 

a los laicos, nos permitimos hacer unas reflexiones al respec

to. Y quiz! tambi~n por que se ignore el alcance que tales -

conceptos tienen en los individuos, instituciones y en las na

ciones, V.Gr. los derechos humanos, verdades y principios mor~ 

les y leyes internacionales que tienen dimensi6n universal y 

trascienden fronteras, ideolog!as, partidos o sistemas pol!ti

cos y nacionalismos, y por eso algunos se expresan en la forma 

que lo hacen, segan creemos'.' ( 17) 
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As!mismo, el gobernador de Tabasco enfatizó que no -

ea necesario aplicar un refer~ndum para que el pueblo decida -

sobre esta cuestión y añadió que "lo mejor es dejar las cosas 

como est4n" Esto, observó, ha permitido una coexistencia ar-

rnoniosa entre la Iqlesia y el Estado, 

Esperemos ·que en poco tiempo esta discusión que se P2 

ne de moda con mucha frecuencia, ten~a una resolución favora -

ble no para el qobierno o la I9lesia, sino para los mexicanos 

que somos todos y que sin duda estarnos en favor de que se res

peten los derechos de la persona humana y no que se hagan los 

caprichos de grupos oscurantistas ~ue aOn viven en el siglo p~ 

sado, 
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La declaración de los ocho gobernadores deja ver clar~ 

mente este enfrentamiento entre los propósitos del Presidente, 

que pretende imbuir un nuevo estilo de gobierno, y los segundos 

que no quieren abandonar el estilo que les ha permitido llegar 

al puesto que ocupan y ~ue les puede reportar aan muchas comodi 

dades. 

Para estos )"Ol!ticos no representa una prioridad, ni-

tampoco consideran de interes nacional una reforma constitucio

nal para reconocer los derechos políticos de la iqlesia, ni es

te es elmomento para reabrir debates superados por la historia. 

Antonio Riva Palacio, gobernador de Morelos, al respe~ 

to afirmó: La reforma al precepto constitucional en este sen

tido sólo se dará cuando el desarrollo cultural y político de -

Mexico evite influencias del clero, en todo caso que tendrá que 

verse son las nuevas formas aue tendr! esa nueva relación que -

de ninguna manera tendría que ver con el cambio o reconocimiento 

de la personalidad jur!dica del· clero y que el pueblo de M6xico 

ya ha definido previamente • 

Por su parte, Salvador Neme Castillo hizo notar que 

cualauier reforma a la Constitución deberá ser el resultado de 

una decisión populari se trata de un problema que en el pasado 

causó muchas divisiones y el derramamiento de sangre del pueblo 

de 11exico, por lo aue ser!a inoportuno tratar de ponerlo en la 

mesa de las discusiones , añadió. 
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partido alguno- es caridad que se desdobla en miles de obras -

de caridad, llámense hoy asistenciales o servicios sociales, o 

de inspiracidn cristiana. 

Y esta política del bienestar· general desplegada por 

eclesiáticos que va desde lo acaddrnico e instructivo apoyando 

y acompañando la formaci6n del hombre -sin excluir, todo lo -

contrario, la formaci6n c!vico-pol!tica- hasta los servicios -

de caridad, levant6 la polvareda de inexactitudes, de profesi6n 

de fe pol!tica retr6gada hasta de pol!tica que llamamos de bi

suter!a, al conocerse la instancia del Papa Wojtyla a los obi~ 

pos mexicanos visitantes en Roma, de que trabajen y se esfuer

cen para que en Mdxico se ampl!en los 4rnbitos de libertad y la 

Iglesia tenga una intervenci6n en la cosa paboica, tanto la 

Iglesia en su vertiente jerárquica corno la que forman los fie

les laicos, seqttn la funci6n ·de cada una. 
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Desde luego que es funesto su abstencionismo en la 

actividad pol!tica partidista. Porque están plantados en el -

mundo laico que es su área de acci6n evangelizadora, en él ti~ 

nen que dar un testimonio convincente en todos los niveles de 

la sociedad. 

Y al actuar as!, lo est4n haciendo corno ciudadanos c~ 

t6licos advirtiendo que el ser ciudadanos no les cancela ser -

cat6licos y el ser cat6licos no les suprime su funci6n de ciu

dadanos. 

Pero hay otra'vertiente de la política, llarnuda por -

los estudiosos, pol!tica del bienestar de todos -individuos o 

grupos- y tiene corno mira el bien corn~n. 

Es rn4s amplia que la pol!tica partidista, llega a to

dos los sectores de una naci6n -incluso al pol!tico partidis

ta-; no tiene membrete ni siglas, ni secretarios ni presiden -

tes y si los tiene s6lo ea en la l!nea organizativa y no parti 

dista. Es m4a bien un clima, una atm6sfera que penetra toda -

realidad humana para el bienestar del hombre. En esta políti

ca, tan amplia como amplio es el quehacer social del hombre, -

la jerarquía y la comunidad catOlica laica ha desplegado, des

pliega y seguir4 desplegando siempre una impresionante activi

dad que siendo pol!tica no es partidista, que extendiéndose a 

todo lo humano s6lo es c!vica y emanando del Evangelio -no de 
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Nos vamos a permitir puntualizar algunas ideas al re~ 

pecto, aunque sea desde nuestro punto de vista pero basados en 

el conocimiento, estudio e investigaci6n de investigadores y -

peritos en la materia. 

Trat4ndose de la pol!tica -de la que hacen los funci2 

narios y que aparece en los medios de comunicaci6n, esto es, -

de la pol!tica partidista¡ de la que se implementa en los gru

pos o asociaciones para alcanzar el poder de gobernar-, trata~ 

dose de esta pol!tica partidista, la jerarqu!a cat6lica -di4c2 

nos, sacerdotes y obispos- nada tiene que hacer, o mejor dicho 

nada tiene que hacer como activista de partido, pero s! mucho, 

desde un Angulo 'tico, moral al anunciar los grandes y univer

sales principios dticos, morales de los que ni individuos ni -

grupos humanos -cualquiera a.ue sean- pueden sustraerse¡ y para 

denunciar a los violadores -pl1blicos o particulares~ de la 'ti 
ca y de la moral. Esta, en parte, es misi6n de la Iglesia je

r&ra.uica y esta misi6n no es partidista ni intromisi6n parti -

dista en los asuntos internos de gobierno ni de partidos.(18) 

La pol!tica partidista -funciOn y competencia de todo 

ciudadano en las naciones democr!ticas- es deber y derecho de 

los fieles lalcos y es condenable su ausentismo en los asuntos 

p1lblicos del p!is1 es condenable que sean mediocres en su pro

fesi6n1 deshonestos en la vida individual, conyugal, familiar 

y en el mundo de los negocios. 

&B 



Le credibilidad con respecto s les masas o a -

los votantes, no redice en la vaguedad de sus facultades sino 

en.;que, les normas, lea gsrant1aa 1ndividualea son layas con.! 

titucionelee sean estrictamente respetadas con los derechos y 

obligaciones que eta~en tanto e gobernados como e gobernantes, 

asl como tambi~n la protecci6n de la riqueza nacional como en 

eu capacidad pare estimular el desarrollo de la riqueza. Mu-

cha• vecea nueatrea layes den la impreai6n 1 de que fueron he

chas pare eatimular el desarrollo de le riqueza, las leyes -

dan lo impresi6n de que fueron hechas pera intereses com~nes

de loe sectores establecidos en el poder, asimismo pera estor 

bar el desarrollo del pa1a 1 ya que ae ha permitido la explot~ 

oi6n del subauelo 1 por esto no ee logre la protecci6n de le -

riqueza nacional, ni su desarrollo. Mientras rija en México -

el principio de concealonee que permiten le iniciativa priva

da el desarrollo del subsuelo ea necesario otorgar dicha ini

ciativa privada le protecci6n que haga posible le explotaci6n 

mee eficienta y econ6mlca. 

Morineau defiende el dominio y propiedad de la 

neci6n, tel y como loa define el ert. 27 1 y en contra de los

derechoa reales ae lleven a cebo conforme a le ley natural a

plicable cede vez que ~parece la apropieci6n, uso y dlafrute 

de une cosa, seg6n el ert. 21 constitucional no puede funda-

mentarse en principios extrañoo al texto legal. Su interpret~ 

ci6n ea poaitiva~ 
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Determinada sistema no as jur!dico en s1 1 sino 

lo es cuando ha sido consagrado como norma objetiva de dere-

cho en determinado lugar y tiempo puede sostenerse que es Ju! 

to, moral, eficaz y va hacia un bienestar social, y es jur!d! 

ca rormslmente pero jur!dico en el sentido de regir las rela

ciones humanes, en determinado lugar y tiempo ea necesario -

que see incorporado en une no~me jur!dice positiva y vigente. 

El ert~ 27 conetitucionel busca el equilibrio

•con6mico indispensable pera que el peis llegue a tener una -

verdadero demoorecie, politice y ecün6mica que el objetivo e

lemental del Estado no es la protecci6n da la propiedad priv! 

da como quieren muchos intereses sino la de proporcionar ali

mentos a sus habitantes, y anta esta necesidad, resulta rid!

culo de los que pretenden que une p~rte fundamental de la ri

queza nocional sea propiedad.de una empresa eKtranjera y que

el reata de la propiedad privada, eut6 en menas de una mino-

rla inaigniricanta. 

Harineau, menciona que la nec•aided de que e-

xisten reglas y normas aean claras y estrictamente aplicables 

hacia un bienestar cam~n, y ai les normas vigentes no funcio

nen conforme al desarrollo y al requerimiento nacional, es n~ 

C8aBrio mDdificerles conatitucianalmente. 

En 1982 sa estableci6 la reforma a nivel cons-
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titucional al reglamentar le acci6n del Ejecutivo en el campo 

de le actividad econ6mica del Estado. 

Pues uno de loe primaras actos del preaidente

Da la Madrid, ful el envio al Congreso de la Un16n de une in! 

clatlva de le Lay para reformar y adicionar loa arte. 16, 25 1 

26 1 27 1 28 y. 73 da la Conatituci6n Pol!tica del peia. 

La racha da envio rul el J de diciembre de - -

1982 1 o oee doa d!aa daapuls de haber asumido la presidencia, 

ee actualiz6 la ley miKima con objeto de permitir la conver-

gencia de loe earuerzoa de loa eectore1 de la econom~a miKta

pare arirmar la seguridad y conri1nza en el desarrollo nacio

nal, y ªª"ala el escrito le necesidad de ir dando cauae a una 

creciente orgenizeci6n y part1cipaci6n de la aociedad nocio-

nal, puesto que los principios constitucionales del derecho s 
con6mico nacional, que 1etas reformas propone, est~n referi-

dos a la naturaleza y funcionamiento de nuestro sistema poll

tico constitucional. Estos son correspondientes con el rlgi-

men da propiedad y las rormas de releci6n entre el Estado y -

le sociedad que ella determina, a1l como con nuevos meconio-

moa de partioipaci6n social que lleven e fortalecer y perfec

cionar nuestro rlgimen democrStico y se delimiten tambiln las 

runciones del Estado, Pare llevar a cabo eote prop6sito se o,¡ 

denen y establecen de manera estricta las atribuciones del E.!l, 

todo y la eociedad que elle determina, as! como con nuevos m.2. 
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ceniamos de pert1c1pac16n social que lleven e fortalecer y -

perfeccionar nuestro rAgimen democrAtico y se delimitan tam-

b1fn las runciones del Estado. 

Pare llevar a oabo este prop6aito se ordenan y 

establecen de manera estricta lee atribuciones del Eetado en

materia econ6mica referidos al interfa general y limitadas e.!!. 

tas atribuciones por la propia Conatltuc16n y lae leyes, con• 

ello ea afirma el principio de legalidad en la funci6n recto

ra del Estado y se le hace consistente con loa instrumentos -

de le politice econ6mice y la estrategia de desarrollo nacio

nal. 

Las mod1f1cec1onse al arto 25 conetltucional• 

reafirman el papel rector del Estado en el proceso del dess-

rrollo nacional, pues permitir& el pleno ajerctcio de la 11~~· 

bertad y la dignidad de loa individuos, grupoe, y claees so-

c1slee en general, cuya seguridad protege esta const1tuci6n,

pueeto que el art1culo 25 eonala •El sector pOblico tendr6 a• 

eu cargo de manera exclusiva lea lreee eatretAgicea que aefte• 

lan en el art 28 v el cual el 6lt1mo pirrara indlce. 

La ley alentara y protege a la actividad econ~ 

mica que realicen loa particulares y proveer& lee condlclonea 

pera que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al 
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desarrollo econ6mico nacional en loa t~rminoa que cstablecE -

la conatituci6n. 

El p6rrafo IV del art. 28 define las fireas ee

trat6gicae que son funciones excluaivan del Estado (acuñaci6n 

de moned~, petr6leo y demfis hidrocarburos, minerales radiactl 

vos •te.) y modifica bfisicamente las actividades que expresa

mant• aeftalen lee leyea que •xplde •l Congreso de la Unl6n, y 

la 1mportanc1a de 1ata modif1caci6n conatltucional radica que 

en lo sucesivo no serfi una facultad diacreaional del jefe del 

ejecutivo el ampliar, mediante decreto o acuerdo prc"\dencial 

el 6ree reservada al EatAdo. Loa cambios tecn6l6gicos, los 

nuevos descubrimientos podr~n obligar a ampliarla, pero se "Ji. 

cionelizer6 le competencia del poder leglalativo para contro

lar los actea del ejecutiva, o sea la iniciativa retorna al -

principio de derecha constitucional: a loa particulares se -

les permite hacer todo aquello que no les est6 prohibido, - -

mlentraa que el Estado a6lo puede realizar aquello para lo -

que 1st6 facultado. De esta manera se acepta poner trabes al

•jercic1o d•l poder, y garantizar el concurso de lo particul.! 

rea en el desarrollo del pa!a. 

El art. 27 conatitucional p6rraro tercero ref~ 

rente al derecho que tiene la naci6n en todo tiempo de impa-

ner a la propiedad privada lea modalidadea que dicte el inte

r6s p6blico. Puesto que la impoaici6n de model1dades correa--
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pande al inter~s ejecut1vo, quien puede hacerlas por simple

decreto1 sin necesidad de obtener la aprobación del poder l!, 

g1al1tivo mediante una ley. Loa particulares catan protegi-

dos por une norma p6rraro II art 0 27 que manifiesta las ex-

propiaciones selo podr6 hacerse por causa de utilidad p~bli

ca y mediante indemn1zaci6n. Puesto que la protección jurld,! 

co-pol!tica contra un abuso del poder es dAbilo 

Va que esta reforma deberla rodear de mayores 

garMt!aa al particular. No. 11e trah de que el estado renun

ciare al derecho de imponer a la propiedad privada las•mode• 

lidades que considere pertinentes en runciOn del interAe so

cial, stno reglamentar el ejercicio de tal facultad. Un Est.! 

do moderno aet6 obligado a ser rector de la vida econOmica y 

arbitro y regulador de la vida social hacia un bi~n com~n n.!!. 

cional pero el Estado eoU obligado a comportarse conrorme a 

d9racho y a ser racional paro .su•. moderno, evi tftndoae al m6-

x1mo 11 uso de racultades d1acresionales por perta de uno de 

loa poderes, sin control de otros. 

Pero con eatae reformas no puede garantizarse 

al funcionamiento perrecto del Estado de derecho y el respe

to y garant!a de los diversoo y variados intereses de los 
1 

diatintoe grupos oociales, pues ninguna legislac16n puede 

preveer las situaciones que se presenten con formal tiempo. 
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"El Funcionamiento edecuado de una sociedad de

pender& de la aplicaci6n del orden constitucional y politico

y de la credibilidad de lee masas o votantes conforme a su ª.!!. 

tricto runcionamiento legal de lee instituciones y sus gober

nentea, HAxico ha logrado estabilidad politice y desarrollo -

econ6mico, Daniel Casio Villegaa escribe que sin acudir a las 

doe r6rmulas politices, la dictadura o la democracia, ya que

sin haber eido gobernado arbitrarla o dictatorialmente predo

mina en el pala el poder ejecutivo aobre el legislativo y el

judlcial, y existe un partido oficial o aemiortciel, no Gnlco, 

pero al dominante, Por esto las dos piezas principales y ca-· 

recterfsticss del sistema polltico mexicano son: Una preside.!l 

ele de le RepGblica con fecultsdee de une amplitud excepcio-

nal y un partido oficial predominante~(l9) 

"El comportamiento del Presidente de la ReptJbl.!. 

ce tiene una importancia fundamental en la generaci6n de sen

timientos de credibilidad en el sistema jurldico y polltico,

puea la pre1encia preponderante de un s6lo partido en la c6m.! 

ra de diputados y el control total del senado, han permitido

que el poder ejecutivo lleve adelante au politice sin tropie

zoe, ocasiona clarta credibilidad ante las masas o votantes -

con respecto al sistema. Durante el perlado del desarrollo e.:!. 

tabilizeda del sistema (1953-1970) se logra acumular un gran

capltal de confianza en el sistema y en sus reglas eetableci

das~(20) 
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Cuando las siguientes Presidentes asumieron PS, 

llt1cos de matices populistas o adoptaran medidas econ6mi-

cea err6ticas, contradictorias o ineficaces, se puao de ma• 

nifleato uno de lee debilidades del sistema: la impae1b1l1• 

ded de que el poder legislativo las enmendare y mucho menos 

que pudiera frenarlo•• V en esta torma ee perd16 le credib!, 

11ded de lea mease o votante•• 

Ante le pirdide de le credibilidad de l•• M•••• 
o votanteo canrorme el rella dal aietema, y aunado e eeto -

se unieron loe grupo• ecan6micem1nte poderoeoa. Por e•te ej, 

tuec16n el sistema trata de refrendarse adoptendo co~porte• 

mientas acon6micoa racionales desde todo• 101 enroque• ya • 

••en 1nd1v1dual o comunal, pero a6n a1l fuf duro al golpe v 
por 1upu1ato lesivo pire loe intereaea d1 le sociedad, ya • 

qu• le empreea moderna con au capltsl fijo y au c6lc~la ••• 

d1maa1edo sene1ble frente a lea 1rrsc1cnal1dades del dera-• 

cho y le 1dminietrac1en. 

Se habte lndlcedo que las ~•nifeatecionea da ·

credibilidad ante laa meeaa votante• aa heb{a mex1m1aedo, -

junto con loe empreaBrioe. Pu6a ae asociaran pol1ticaa y sg, 

titudee del Jefe de Estada y sus colaboradores, aunado esto 

con un gasto desenfrenado superior e loa recursos. 



Surge le interrogante, que represente el popu

liamo lea masas o los votantea en M~xico 1 v para esta interr.!!, 

gante manlfeetamoa que en el gobierno de Echeverr1e, supueat~ 

mente se constituy6 un r6gimen populista ya que el misma Ech.!!, 

verria hacia alarde de ser populista y eatu supuestamente r.!!, 

aolv16 loa problemas pollticos heredados en 1970. 

"Torcuoto di Tella manifiesta que el populismo

maeas o votantes en movimiento politico con fuerte apoyo PºP.!:!. 

lar, con la partic1peci6n de aectores de clesea no obreras -

con importante influencie en el partido, lea fuerzao que int.!!. 

gran el populismo llameee tembi6n masas o votantes aon una 6-

li te ubicada en loe niveles medica o altea de la estratifica-

ci6n y provista de motivaciones, una mase movilizadora forma

da como resultado de la revoluci6n de las aspirocionea 1 y una 

ideologle o un entado emocional difundido que favoreaca la cg, 

municaci6n entre llderea y seguidores y cree un entusiasmo C.9. 

lectivo~· ( 21) 

01 tells estudia loe distintos movimientos de 

mease o votantes, y distingue dos etapas de movimientos popu

liatas, y distingue dos movimientos populistao, lo primeta: -

en 1930 1 cuando ae contaba con d~biles y reducidas clases bu!, 

gueeas, que se manifeet6 en el gobierno de C6rdenas, y la se

gunda cuando estos grupos se han ampliado, y menciona aqui a

L6pez Mateas, en este tiempo el PRI ha ido incluyendo a sect.!!. 
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r•• •I• ••pl101 d1 11 lllte ublc1d1 en los niveles medios V• 

1lto1 ele 11 eocledad, qui no 11t6n d1al191t1mado• dentro d1 -

1u1 grupo• v 1ua motiv1clone1 ion m1no1 radlcelea. 

H111o J1guarlbe d11orlb1 11 populiamo latino--

111rlc1no como une ror•• de c1plt1ll1mo prlv1do, 1unqu1 con -

or11nt1cl6n 1ocl1l v n1cionsl, 1u11nt1ndo 11 p1rtloip1cl6n ele 

111 ••••• o votante• v 001pl1t1r, m1dl1nte ln1trumenta1 di E!, 

t1do, 11 1ccl6n d1 le burglea!1 n1elan1l v• que nunc1 oan1ldJ. 

r1ron can 11ri1d1d loa goblerno1 popull1t11 11 po1ibllld1d d• 

l1pan1r 101 11pr111rlo1 n1clon1l11 un1 dlclplln1 ml1 11v1r1 -

d1 101 qui pod!a 11rlo une 1dp1t1ci6n poco tlr11 de eu1 ectl• 

vld1d11 1 111 m1t11 de loa plan•• n1clon1lea, V nunc1 rueron

•I• 1111 de ddbil11 r1rma1 d1 control 1ocl1l de 111 r1rm11 -

prlv1d1a, • p111r de n1d1 lnrr1cu1nte1 v 1fir•1clcnas en lo -

aontr1rlc 1mltlda1 en le rase de crla11. En tales condlcionae 

renunc11ron en 101 hachos, a ejercer 1lgo mi• que un a1ruerzo 

di p1r1u1cl6n 1obre 101 1mpr111rlo1 naclon1le1, v en rlgDr es, 

br1 •l 11ctor prlv1dDo 

E11 cuanto 11 101 grupce 1xtr1nJero1, 111• re1- -

trloclone1 lmpueat11 por loa 9ablerno1 aupua1t1mente popull•• 

t1e ruaron paces y ae limitaron • 11 n1clcn1llz1c16n di algu

noe aervlcios pC.bUcoa y a h orauc16n de mcnp11l1os e1t1hlla. 

Cuando Echaverrl• aaum16 el poder el 10 de dl--
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ciembre de 1970 el pele habla conocida un gran desarrolla ec.2, 

n6mica lo cuil se consagr6 en loa juegao ollmpicoe de 1968, • 

pero an el segunda informe de Echeverrle 1 eua actitudes poli· 

ticee lea encamin6 aupueetemente hacia el papuliamo. 

Paro aurg16 l• raforme agraria exiatlo una •·· 

vanzade lagialeci6n aoc1a1 1 paae a grave• dafic1enc1ea e lne.11. 

f1c1ancia• en au epllcac16n, era impoeible elaborar una ldaa• 

1ogla co•o aupuaat.a .. nta •• •anejaba. 

Eeh co11portplent.o erdUco no reapondh a la 

polltlce populiata de Echevarrla, otro aapacto en la moviliZ,! 

ci6n real qua gener6 el cardanleao que no tenla cabida ye que 

en el fondo no se daeeaba eov111zar a lee ••••e• 

En el tiempo de Echeverrla la 11ovilizaci6n de• 

lae mease o votantes era un chantaje a loa grupos paderoaoe,

pero • aeta el gobierno no le tem!e, ye que pod!a perder el -

control de le sit.uaci6n, (1968 eetabe a~n presente par el Pr.2, 

blame eetud1entll). 

Otro punto ruA le '11te en el poder oobra todo 

el aaotor financiero de la sdm1n1atrac16n p~blice no s6lo QD• 

zebe de legitimidad, y tembi6n contaba con numeroeae ligee -

con loe sectores empresariales, en algunos caeos personele• o 

familiares v en atrae m6s financieros y de negocios. De ah! -
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que no ee llev6 e cabo el eletema populleta e Echeverrla une

prorunda r1rorma riscal en tiempos de Echevsrr!e hubiera per

altldo eumenter loe ingresos del Estado en forma no inrraccls, 

nerl• y dar mayor apoyo y rortaleclmiento •1 gasto soclal cD• 

ao tento elerdeaba. Pero no hubo t1l reror•1 riecel 1 por t•-

•or • que ee contrajera la lnvera16n y huyeran 101 cepltal1•• 

no obetente •atoa salieron r1nalm1nte o eea •• pag6 •l coeto

y no ee tuvo nlngOn benertclo • la• clase• •le neceelted•• y• 

papul•r••• 

Eato 1mpllca que el papulle•o de Echaverrl• na 

rul mle que une raree. 

L6paz Heteos un ha•bre car1em6t1ao por excel•!l 

el• caquateabe con el populiemo •ln peeer da esto, pera ee -

mantuvo la dlsciplins rlnanc1ere, 1e naclonellzeron companla1 

de luz y ee derend16 a Cuba eln enrrentaml1nto con Eetadoe .!:! 

nldo1. Con Echeverrta se eeentu6 aupueetamente 11 tono popu--

1 le ta y la raree verbal que rúl propiciando le d1bilided del• 

gobierno para emprender 1ue eupu1et1a rerormae flscelee, •eta 

oceeiona entre otras coeaa, la lndiec1pl1ne en el gaato p0bl1 

ca ful creciente y deaamboc6 en la devalu1cl6n de agosto da -

1976. 

Da esta forma ae vi6 deteriorada la imagen de• 

la Revoluct6n Mexicana como ruante primaria de legitimidad --
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trente e lee mesas o votantee v la controcc16n del desarrollo 

econ6m1co v el biene•tar popular. 

El desarrollo eatabilizedor d1sm1nuy6 conaide• 

reblemente el gasto destinado a tinee aocielee y ae hablan a• 

cumulado una aerie da demandas v tanaione1, aunado con el a•• 

oonteclmlento estudiantil de 1968, v esta d16 por resultado • 

que el movimiento obr1ro ne participara. 

11En 1970 .u inici6 un cambio v uta tuvo au b1· 

ao en 111 ideologh de le RevoliJo16n Mexicana, como ur1 regre110 

a loa orlgenea, encarnados en le figure de L6zero C6ljenae ye 

que este ea un modelo trente el cual ee comparan todos 1011 

pre1ldent1a. Pero Echeverr1a el contrario de Cfirdanae, que 

llevft una eocieded rural, tradicional, heb!a pasado a ser un

mundc predominante moderno, urbano, que diflcUmente pod1e a

e1m1lar el retorno de loa or1g1nea:~22) 

En loa aMoa treint• reaultebe indiepenaeble la 

mov111zeci6n de les meaaa pare apoyo al presidente en au lu-

oha centre Callea y poder realizar la rerorma a¡¡rariei". Poate

r1emrmente, la nacionel1zac16n del petr6leo abtuvo un enorme -

apoyo popular, e diferencie de la acontecido con le expropie• 

c16n de le bance, y sobre todo e les poderee ahorradoree mex.!, 

canoa que tenlan sus cuentes en d6leree aa le• conjet6 pua• • 

•e devolv!• en pe1ae eu dinero mis no en d6lar111, come ae e1-
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mente, el pueblo percib1a ~on eeto que hable fellee en el go

bierno qua ectuaben cont~a aue 1nter6eea, y que el 6rden ina

tltucionel aetebe por m•l camino, por telea consecuenc1aa, el 

gobierno pare rerorzer por ee1 decirlo la credibilidad de le1 

me••• o votantea y ee1 poder levarse un poco tanto lodo, man.!, 

feet6 eetoe puntee e loe gobernados. 

1.- La Con1t1tuc16n nacaelte reformara• pare • 

lntroduc1r formau leg•lee elejeroiolo dlecre1lonal de lee fe• 

cultad~a del poder ejecutivo en cuento e le 1mpoelc16n de 11· 

•ltac1onee a le propiedad privede 1 no e1 ve e tratar de 1upr.!, 

•lr eate raculted elno de reglemanter eu ejerc1clo 1 medlente

le lntarvenc16n dal podar legislativo 1 poaterlorided judl- • 

chle 

2.- En cuento il le politice debe ol~lderee el• 

papullamo, ye que MAxlca ee une eocledad moderna, por eeto -

hey que 1ctuelizar loa expedientes pera legitimar la ecc16n -

gubernamental. e) En primer t6rmlno lee elecclcnoe que en le

fuente de. legltlmidad y el reepeto al voto. 

b) Ef1cac1e en eeunto pOblico1 en materia en-

tre otrea tente politic1 econ6m1ca, que debiendo estar en 1e~ 

vlclo de la pol!tlce no puede aportaros, como JeaOa R1ya1 H1" 

rode1 men1feetaba ni ceder e presiones demor1mientos o de gr~ 

poe eln nlngOn pe10 pol!tico. 
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tipulaban las reglae bancarias, lo cu&l d16 una imagen muy n.i¡, 

getiva de credibilidad de las mesas o votantea hacia el go- -

bierno por m~ltiplee pasos que se llevaron a cabo sobre todo

en la gobernature de L6pez Portillo, Jegueribe explica que -

loa erectas de relte de credibilidad de las meses o votantee

en el gobierno es oomo un boomerang que provoca el popullemo

ya que cancele le oportunidad de realizar verdaderas reror~ae 

que exige una sociedad moderna donde debe predominar la raci.2, 

nalidad hecle el pueblo v no loe ebueoa que utiliza el poder

para con su prepotencia oprimir cada vez m5e a el pueblo. 

Jerguarlbe (argantino) manifiesta que lo dato.::. 

mecl6n de todos eetoe ecto1 anticonatltucionolca y agreeioneo 

conetante1 el puebla· en todo e1ntido, econ6mico, polltioo, 82, 

clal 1to., provee• un1 imagen pol!tica en cuento a lee mBsaa

o votantes falta de credibilidad en ellos ye que, contribuye

ª debilitar el impulao pol{tico da laa masas y a despertar le 

cr1ciente realstencie d1 le mayor parte del nuevo gobernanta

'" turno y este contribuy6 e lq ruina democr6tica populista. 

Econ6micemente el pueblo ha ido cay~ndo en un 

preeipicio sin rondo, tanto para loe ampreenrioa, claoea ma-

diae se perdla la ff en le inverei6n y ahorro, Echaverrl1 y -

L6pez Portillo no respondieron a fortalecer el crecimiento en 

al pueblo eino en e6lo sectores pol!tico1 ruaron benericiadoa · 

v poniendo en banca rota al pale, actuando anticonstituclone.!, 
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J.- En cuento e le pol1tioa exterior, que en -

el pondo ae pena6 que conotituh une fuente de. legitiuiecHm. 

Le derenee de los princip1oe tred1c1onelee: eutodeterminaci6n 

de loa pueblos y no intervenc16n o eeo que ee respeten lo• -

pr1nclp1oe rundamentolea de loa derechos lnternacionelee. Con 

Echeverrio eostenla que la destrucc16n de le libertad donde -

ocurra, ja11161 ser6 pare loa mexicanos algo •J11na y dhtente ,

tode aco16n en contra de un pueblo libre dieminuyu la liber--· 

tad total v en aae medida nao afecte incviteblamenta. Puea de 

acuerdo e la doctrine Eatrada v el inicio da un involucre•i•Jl 

to en loe asunto• de otroe pa!aee, v al m1emo t11mpo un en- -

fr1ntee1ento con loa 1ntereaee de atrae necionaew 

Paro 8' Mlxico t1ane 1nt6reeee vltelea que am!. 

r1ten 1u 1nvolucremiento v si cuenta con loe recuraoe neceae

rioe para eoatener un enfrentamiento, v la ex11tenc1a d•l COJl 

saneo interno pare llavsr e cabo una pol1t1ce exterior vigor¡ 

ea, o e! an realidad ea eficaz para ~•ntener lo leg1t1m1dad -

del gobierno; y eete polf. tica exterior, S.ntareeu V st'ecte al

ciudodeno de la clase medie, el obrero, el campeeino en t'ln e 

todo al pele. 

Mlxico d1f 1cllmentc puede enfrentarse e Eete-

doe Unidtio 1111 como e otros pe!aee poderoeoe pues tendrh un

floque econ6mico o pol1tlcce y eoc1elaa, aa! como tembil~ CBJ!l 

paftea da deapreetig1o ate. 



9.- LA FALTA DE CREDIBILIDAD DE LAS MASAS O VOTANTES. 

Ln falta de credibilidad en lao mesea o votan

tes, he eido por un c~mulo de problemas nocionales, e lee ma

lee noticiae, a les bajes de precise del petrOleo, lee fruc-

tuacianee de lee tasee de inter6eee, la falta de emplea, le -

ralte de eegurldad p~bllce deeembocen hacia una oplni6n peoi

mlete canrorme al pelo y al sistema pal!tico llevado a cabo -

que eOlo beneficie e lee clases predominantes en los runclon.!J. 

rioe y Organos del gobierno. 

Hace ?5 eMos desde el inicio de le Rcvoluci6n

Max1cena, este ruA una revoluci~n intelectual puAs le hiato-

ria y le pol!tica adquirieron un a1gn1r1cedo con tendancia a

la ayude y el mejoramlanto de le sociedad en un oentido nete

mante democr6t1co, no obetente la politice dejO de ser le re• 

ealuc16n edm1n1etrative de loo asuntos ,com~nee o la b~equede

liml te de une eoluci6n al problema del momento para converti,!. 

11 en une cancepciOn del Orden 1oc1al. 

El tiempo he trenacurrido y ee ha visto que 

ningGne revoluciOn, puede constituir indefinid~mente en un 

programa de gobierno que enfrente y de respueota e problemna

nuevos y clrcunatanciee diferentea. Las conquistas sociales y 

el papel rector del Estado y su obligec10n do ser el &rbltro• 

y regulador de le vida social no puedenecharse por la bcrde.

F.l Estado tiene que fortalecerse,. hacerse respetar e inupirar 

confiania. Para ello no es neceeeriemente tiene que crecer ni 
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recurrir 1ndiocr1m1nedamente el ejercicio del monopolio legi

timo du la violencia. 

Paro le credibilidad de las masa& o votantee -

hay que convencer mediante la existencia de un orden conat1t.!:I, 

cional justa, une conducta politice apegada e derecha· y un -

er1caz manejo de lea instituciones pOblicas. 

Une aocledad moderna debe ester rundeda en la

reoionelidad del orden jur1dica, en le eficacia de la admini.! 

treci~n pObllca y en la honestidad de eue func1oner1oe. 

se10 •• t se puede tener credibilidad entre las 

maaas o votentee llevando un erden juato y legal en el pala, 

y esta aeri la obra de una labor conatante poro luchar contra 

todo t1po de corrupcilln el51o ·an1 la cr1e1a se podrfi m1jor1r. 

9.1 Le Ee1ncia de la Democracia. 

Le democracia es un a1steme que caoi todoe loe 

portidoo y movimientos po11ticoe dicen pero que csoi n1ngunD• 

respeta y pr6cticamente cuando alcanza el poder.(23) 

Loe antecedentes m6e remotoa de lo democracia

loa encentramos en Atenas. La democrecie implica la particip.! 

ci&n de los ciudadanoo en lo direcci6n de loe asuntos de la -
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c1ud•d• 

L• elecc16n de un gobierno por el voto de l• -

m•yorta de loa c1udedanoe ee un elemento de la demacrecia, p~ 

ro no ea el 6nica. Ni tempoca el hecho de ser elegido por la

meyorta da derecha a un gabierno a cambiar a su antojo el or

den jurld1co, econ6mlao y pol1t1co. 

Un gobierno no ea democritico por el e6lo he-

cho da llegar al poder mediante alecc1onee. Hitler lleg6 •l -

pod1r con el apoyo de las mayarlaa, pero na par esto se puede 

d1cir que el gobierno d1 Hitler ru6 democr6tico. 

Le d1•aaracla •• un proceso que v• mis alli de 

lea urnas electarelee, Pues su principal runci6n ea el reope

to del gobierno en bese e los tres derechos fundamentales del 

hambre; 

9,2 Vida: Propiedad, libertad. 

Estos derechos 1atin plaamodoe •n le constitu

cl6n como gerentlea individual•• y ea la ley rundamentul, y -

1u objeto as protejer el individuo de loe abusos de las gobeL 

nantea y limitar las actuaciones de loe funcionurios p6blicos 

• la establecido previamente en le conetituc16n. La democru-

cia eupane un gobierna limitado. La democrecie tembi6n s1 ce-
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'recterlze por le dlviei6n de poderes: ejecutivo, legisletivo

V judicial, mediante eetaa mecenlema• se mantienen un balance 

y contrapelo en les deeicianea de las gobernantea. 

Cuando un gobierna no raapete le propiedad, le 

d1viai6n de poderea, le canatltuci6n y lea elecciones no pue

de llamarse democrltica. 

Un proceso democrltico de elecci6n do loa ga-

bernante1 na significa un procesa eutom!tica ni eligir e loe• 

mis preparados pera ase procesa ha demostrado ser el camino -

mgs seguro pera rectificar errores y efectuar cembio1 en un -

ambiente de paz y arden 1acial. 

"Les elecciones democrlticee no garantizan que

genen loa m6s •ptas, pero ee le mejor f6rmula pera limpiar •.!!, 

ceaaa y combatir la carrupci6n~(24) 

La d•mocrecia tiene mucha• arrore• y deeventa

Ja•, no abatente Churchill, mencione que al menee, ea uno di

las mejores eistemac pollticaa. 

Plural1•mo y Demacrecla. 

Derivado de la lib1rted del ser humano, •urge

como una cer•cterl•tica de la democracia. El plureli•mo. 
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La democracia no constituye un orden social -

unitario y homogEneo desde el punto de viste de valoree, ye -

que une de lea ceracterhticaa· l'ündementade de la democrecia

ee respetar los diversos ordenes de valores de loe miembros -

de la sociedad. 

En un• democracia, todo credo, religi6n, reza

ee re•petar. En une democracia no existen metes nucionalee u

nitari•e ni ae las puede exigir e los ciudadanos adoptar un -

determinado programe gubernamental en perjuicio de eua pro- -

pios_proyactoe, en le democracia quien no quiere trabujar, no 

debe ser obligado e realizar un trabajo eGn siendo en boae de 

un benel'icio social, 

En le democracia, loe Gnicoe valoree a todoe -

los oludedanos son loe derivados de la naturaleza_ y dignided

humene que son primordialmente, el reepeto a la vidn, propie

dad y libertad, 

Todo gobierno que aporte como Gnice escala ve

loretive v6lida de une determinada relig16n 1 ideolog!e o plan 

no puede llamarse democr6tico ni pluraliste. 

El pluralismo no ten s6lo implica eceptec16n -

de le diversidad de religiones, sino tsmbiln de loa proyecto• 

econ6micos de cede ciudadano. Un gobierno que pretende guiar-
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le economta a trav'a de un plan central tampoco ea pluralista 

y, por lo tanto, na ue le puede denominar democr6t1co. Le a-

ceptaci&n de le plural1dod de religiones, metas, culturas, -

costumbres y planea econ6micoa es uno de los rundamentoa eae.!l 

cielea de una eociedad democr6t1ca. 

Sin plurel1amo no hay democracia. 

¿No ee el momento? 

Loa eotuelee gobernantes de Mlxico han decidi

do que na ea el momento para respetar la democracia. Pu6a de

bido a le criela, no as posible ceder parte del poder, ya que 

pone en peligro loe planea centrelea gubernamentales. 

''Muchos miembroo del partido en al poder !liguen 

pensando, cerno Porfirio Diez, que aolamente ellos eat6n preps, 

redoe pare manejar loa destinos de la patria, y bajo esa - -

creencia, afirmen que ei otros pert1doa ganen les elaccionea

de gobernsdor en elg6n estado o controlen lo C6mare de Diput,¡ 

des, podr!s aurgir el ceoe. En momentoa de crieie econ6m1ca,

puee mencionen los polit6legas oficlalea~ae necesario el po-

der absoluto. Eaos argumentes lea sirven paro justificar fra,¡¿ 

dea en les elecc1ones:'(l?5) 

Parad&jicemente, lu 6nica forme de que el gru• 

po en el poder recobre imagen y mantenga la pez social ea ra-
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conocer loa triunroa de la opoe1ci6n en lee elecciones. 

La tes11 de que los psrtldoe de opoe1c16n no • 

tienen ninguna experiencia ni oapec1dad de gobernar, nos re-

cuerda a la teeie de Pror1r1o D!ei y sus runcionarios (dicta

dor) quien deapu•s de gobernar al pa1a por varias d6csdas pen 

aeben que aolamanta ellos podr!an eegulr gobernando. 

Faltan Contrapeaoa. 

Una de lea ceueas del frecaao econ6mi~o de loa 

Oltlmoa gobierno& en la ralte de limites y contrapeaoe el Po

der Ejecutivo. Ea un hecho de todos conocido que haete le re

cha l• mayor!e prilata en la Cimera de Diputados •e ha llmlt.! 

do a levantar el dedo para aprobar servilmente cualquier pro

yecto de ley y lee dceorbitedaa e 1nfac1onar1ea cuentas pObl! 

cae del poder ajecutlvo. 

9.3 Monopolio Pol1t1oo o Corrupc16n. 

•un proceso limpio de elecciones no ee la pene

oia, como tampoco lo ea la competencia en la econom!a pero e1 

hay opcionee y podemos elegir un producto e menor precio. En

la politice el existe competencia y nea preocupamoa en parti

cipar, tamb16n podemos elegir un mejor gobierno a menor coato 

aocial. 
10
(26) 
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Loe excesos en el gaato y la corrupción impa-

r•nte •n •l gobierno no ea consecuencia Onice de la falte da

moralided de nuestros gobernentea 1 aino del monopolio del po

der que ~entienen. En,econom1e 1 cualquier producto que tiene

el monopolio sobre un producto e lo lerge nos de menor cali-

ded y mayor precio. V ese he sucedido en el gobierno mo~ice--

ne. 

Lo• •xo••a• 1 dilapidaciones y d•ahoneatidadea

acn el producto natural del monopolio del podar por el grupo

denominedo •La gran ramllle revoluclon1ria•, qul•nee impune•

aln competencia y con lea eapeldes cubiertaa por eua euceao-

res cometen deamenea 1 abu•c• y arbitr•riedadea. 

En incongruente que al monopollats habla da •.!!, 

jcrar la calidad y la moral del gobierno cuondo el miemo tieJ!! 

po impide que eurja la competencia. Una de le• principales -

cauaaa par lo• que •l grupo •n •l podar no acepto un proc•ao

demccr6t ico •• qu• loe rraudaa, rabea y corrupci6n dentro d•l 

aector pGblicc e• han podido consumar lmpunemente, ye qua en

loo puestos eleves de la adm1nistreci6n pOblica unos ee t•pan 

• otros, e aee son c6mplicee. 

El aerviliemo y contubernio de le mayor1a d• -

loe diputados del partido gobernante ea evidente, le convali

daci6n de loa errores derroches y ·enriquecimiento il1cttoa de 

loa gobernantea anteriores por los nuevos es un fenómeno con.a 

92 



clda en MAxlco. 

El miedo de que personas ajenaa al grupo an el 

poder lleguen a pueatoa claves en le sdmin1straci6n pGbllca,

ae destapen v ee pongan en evidencia los millonarios freudes

V malos manejos de loa Gltimos gobernantes es una de lee cau

ses por 101 que 11 grupo gobernante sigue cometiendo rreudea

en lea elecciones, la cual aumente la falta de credibilidad -

anti lee masa• o votantaa. 

En caso d1 que la opos1ci6n llegue a controlar 

la GAmara de Diputados o qu2dar une gubernature en menos de -

la opoa1ci6n se podrf an descubrir millonarios fraudes que no

ten a6lo provocarfan la pArdida del poder de altoa funciona-

rios pGblicoa, sino que tambi~n ceer!an cabezaa y esta 1r!en

B la carcel. 

La falta de credibilidad ante las masas o va-

tantea, ha aumentado debido tamb1An a la deacaroda corrupci6n 

y el evidente saqueo de las arcas pGblicaa, y ea porque loa -

saqueadores saben que cuentan con el apoyo e incondicionali-

dad de los demAa poderes (legislativo y judicial) y de loa f.!;! 

turas gobernantes. 

Si el gobierno bwscara una verdadera renova- -

c16n moral, empezarla por respetar la diviai6n de poderes y • 



laa elecciones. Pues no sirvió de nade le Secrater!e de la -

Contralor!a pu6s su manutenci6n coet6 mucho el Estado, y a -

rtn de cuentas s6lo se salven los altas runcionarioa y caen -

las cebezaa chicas, hundiendo aOn m6s el pele en une incredi

bilidad de maesa a vatantea hacia el gobierno. Pero el pader

ejecutivo no puede ignorar la divisi6n de poderes y cometa -

rraudea 1lectorale~ v esto demuestra que es corrupto sino que 

tapa eatae anomal!as y ae! se propicie lo que meo mesen o vo

tantes no crean, pues el gobierno deber& demoetrer le d•mocr.!l 

ele qu• en cede sexenio se hace alarde, y na abstente ceda •• 

vez el sector p0bl1co abuse de sus racultedes apr1m1Ando m6a

al pueblo, ahog~ndola en une incertidumbre cede vez m6a aari

xiente. Penaendo en esto, a rinea del sexenio de el Lic. Mi-

guel de la Medric ae pene6 en el orgenismo inotitucional de -

lo contencioao, administrativo, pensando en, poner e loa par

tldoe que rreudulenten loa votos o cualquier enomal!e que e-

recte al orden jur!dico sea penada, y esto se afectu6 para 

dar credibilidad e lea maese o votante& y ea! dar un salto a

la democracia y convertir en copert!cipea de le responeablli

ded de gobernar e otros grupos. 

9,4 La Menipulec15n de le Const1tuc16n. 

La Const1tuci5n nace como un rreno al poder i

limitada de los gobernantes bajo loe reg{menee abaolutiatee.

Le direrancia entre un gobierno conet1tuc1onal y un absolut1.!!, 
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. ta ea que el constitucional tiene eus limites marcados en le

Conotituci6n y el absolutista no tiene m&a limites que el ca

pricho del gobernante en turno. 

La raz&n de ser en la Constituci6n o ley runds 

mental de un pa!e, ea determinar exactamente y claramente lee 

funciones y limites de loe gobernantes. 

En un gobierno totalitario o absolutista, lao

&rdenae de un gobernante eon ley. En un gobierno conotitucio

nsl y damocr6tico loa gobernantes deben limitar aua ~rdeneo a 

lee leyee praviemente conetitu!das. 

Le constituci6n tiene como objetivo fundemen-

tel limitar lee funciones de loe gobernantes y proteger e loa 

ciudadanos contra loa abusos de loa runcionarioe pObl.icos, ya 

que lea garantlee individuales, que es la parte m5a precisa -

de lea constituciones moderna1, son las leyes que protegen al 

individuo contra loa abuaos de quienes detentan el monopolio

de 11 fuarze. 

Una Constituci&n debe marcar clara y concreta

mente lae funciones de los gobernantes. Un gobierno conat1tu

cionelista parte del supuesto de que los gobernantes solamen

te pueden hacer aquello que eet~ legalmente establecido en A! 

te; mientras que loe ciudadanos pueden realizar cualquier ac-
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cl6n 1 con excopc16n de equellea, que expresamente lee e~t~n,

prohibidos por las leyes. 

"La conati tuc16n establece principios generales 

que sobreviven a loa anca sin necesidad de cambiarloe como s1 

fueren calendarios~'( 27) 
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CAPITULO Il 



CAPITULO II LOS PARTIDOS POLITICOS FRENTE AL ELECTORADO, 

1.1 ANTECEOErJTES OE LOS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO, 

Reniont'5ndonoa e la Independencia se cona ti tuy6 

como naci6n libre de le monarqu1e, en une lucha en b6aqueda -

de su identiricaci6n, El pa!s no ten!a personalidad pero ain

embargo germinaba r~pido toda clase ce manifestaciones ideal~ 

gices o movimientos politicos, 

Loa pobladores del territorio que hasta cnton

cea tenia poco tiempo era una colonia de Espana, no obatante

el triunfo de la guerra de Independencia habla une escasa co

rriente regresiste, 

Loa mexicanos esteban unidos por haber obteni

do le libertad, que por largo tiempo y penosamente consiguie

ron, pero a6n as6 hubo debates en cuanto a le forma de inte-

grar el Estado en M~xico: puea exist!an pugnaa entre conaerv~ 

dores y liberales. 

"Loa mexicanoe amalgamados en criollos, mesti-

zos, emigrantes luchaban por una nuevo nacionalidad; pero a6n 

es! existlan en muy pocos que se resiat!en a soportar el anl

quilemien'üo de la colonia~' ( 28) 
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con una estructura y una organizaci6n definida, pues las ten

dencias pol1ticas existentes, actuaron secretamente, en oca-

aionea en forma clandeetine 1 con el objetivo de lograr el po

der. 

Pues loe vasallos del monarca que ocupa el tr.5!, 

no de España, que nacieron supuestamente para callar y obede

cer y no para discutir y opinar en loa altos asuntos del go-

gierno. 

Con el movimiento de Independencia, llevado a

cabo por Miguel Hidalgo y Cootilla, tomaba lo que la mayor1a

de los habitantes de la Nueva España bu~caban para a1, por lo 

que se considera el primer movimiento pol1t1co de los mexica

nos. 

Jos& Mar!a Merlos y Pav6n no obstante, se doc.!!, 

menta y testimonia ciertamente lo que sensiblemente se hacia, 

aunque no ee hab1a expresado hasta entonces. 

La primera expreei6n grupal encabezada por Mo

relos con contenido y organizaci6n y que conjunta las deman-

dos del pueblo. Antes de Hidalgo estudioso asiduo de la Revo

luci6n Francesa, influy6 estas ideas, que manifest6, en las -

reuniones que ten1an en eu domicilio en el cual se reun!an, -

gentes que ten1an inter6s en liberar a M6xico de la opreelon-



En M~xico, debido a eates ·diversas oposiciones 

ae formaron dos corrientes: 

e) Loa mon6rqu1coe. 

b) Los republicanos. 

y estos ee debieron a une consecuencia. 

los manerquicos pensaban que una for~ule de g~ 

bierno, muy diferente a lo que el pueblo sojuzgado tuvo en le 

corona eepaílola, pueo decion que ere dificil de implantar, no 

obstante sostenlan e la vez de manera absurda que era el mee.!!. 

nismo adecuado para que los beneficiarios de la colonia po- -

d!an conservar e~n e pesar de la Independencia, sus privile-

gios. 

loa republicanos, tenian idees radicales en 

aue planteamientos, pues eostenian que conservar cualquier 

forma de gobierno o vestigio de monarqu1a, equlval!a o mante

ner lea ataduras de un pueblo esclauo, puea dec!an que era lo 

mismo servir al imperio eepanol que a uno mexicano, 

En estos condiciones, la corriente republicana 

propuso la 1ntcgroc16n de un Estado FederAlista y dernocrfiti-

ºº• 
Pero no existian grupos pol!ticos integrados -
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en los cuales tocaban diferentes ideas, para llevar a cabo es 

te objetivo. 

Morelos en su escrito "Setencientos a la Naci6n puso en 

pr~ctica un nuevo sistema, el cual plasmaba un humanismo igu~ 

litario, cristiano, y en este ped1a que los empleos fueran p~ 

ra los americanos, y que las leyes moderaran la opulencia y 

la opulencia y la indigencia, que no hubiera privilegio algu

no y se erradicara la esclavitud, la distinci6n de castas, 

enfatizaba en la igualdad de todos los americanos y s6lo dis

tingu1a a uno de otros por la virtud, 

Morelos obviamente chocaba con las ideas del Partido Rea 

lista que eran contrarias. 

Morelos luchaba por un orden de igualdad y justicia so -

cial, quitando toda clase de privilegios, en cuanto a protc -

ger a los trabajadores y en la propiedad del campesino sobre 

la tierra y obviamente en su libertad. 

El movimiento de Independencia deriv6 también de la exp~ 

riencia en la guerra y los siglos de colinajc, al rechazar el 

predominio an~rquico imperante, fracasando luego el intento -

de Agust1n de Iturbide, propugnador del imperio criollo. 
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No obstante Moreloa Caudillo incansable de sus 

ideales de libertad e igualdad, aofoceba corrientes de grupos 

eisledoa diaperr.oo que actuaban cedo uno por su cuenta, estos 

grupos ae avocaban a un llder que ideara le integraci6n de un 

organismo representativo que centrara y coordinare loo eafue~ 

zos pera conotituir un Estado nuevo. 

Por iniciativa de quien despu~a oer!a conside

rado como El Si~rvo de le Neci6n · el cu~l apelativo el mismo 

oe designo, el 15 de septiembre de 1813 se reunieron en Chil

pancingo los representantes de les zonas libcred•s, el 6 de -

noviembre de 1913 en la proclemec16n formal de le Ind•pend•n

cia d• HAxlco, rechazando le mcnarqule v e1tebleaiendo Rep6-

bliae. 

En Apetzlng6n.el 22 de octubre de 1914 se pro

clame le primera Conet1tuc16n que consideraba la integraci6n

d1 un congreso representativo~ l~evendo e cabo la ebolici6n -

de le esclavitud y le deeoporici6n de castas y privilegioe, -

hacia uno bese de igualdad general parq todos los maxicanos,

ae ebol16 tembi~n en los impuestoo pare los campesinos. 

Morelos tenia idees liberales, fu~ el primer -

lider del movimiento de le Independencia cuando Juan 0 1 Donoj~ 

ar.ept8 la Constituci6n de une junte provisional Guvernative -

que despu~s se convirti6 en une regencia. 
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No obstante Morelos Caudillo incanaable de sus 

ideales de liberted e igualdad, sofocaba corrientes de grupos 

aislados dispersos que actuaban cada uno por su cuenta, estos 

grupos se avocaban a un l!der que ideara la integreciOn de un 

organismo representativo que centrara y coordinara loa esrue!, 

zo11 para constituir un Estado nuevo. 

Por iniciativa de quien despuAa eer!a conside• 

redo como '·El Siervo de la Naci6n• el cufil apelativo el mismo 

se designo, el 15 de septiembre de 1813 se reunieron en Chil• 

psncingo los representantes de lea zonas llberedaa, el 6 de • 

noviembre de 1913 en la proclemaciOn rormsl de la Independen• 

cia da MAxlco, rechazando la monarqu!a y estableciendo Rep~-

bl1ca. 

En Apatzing6n el 22 de octubre de 1914 se pro

clam6 la primera ConstituciOn que consideraba la integraci6n

de un congre&o representativo, llevando e cabo la abolic16n -

de la esclavitud y la desaparici6n de castas y pr1v1legios, -

hacia uno base de igualdad general porq todos loa mexicanoa,

ae oboli6 tamb16n en los impuestos para loa campesinos. 

Moreloa tenia ideas liberales, ruA el primer -

lider del movimiento de la Independencia cuando Juan o•oonoj~ 

aceptO la Constituci6n de une junte provisional Guvernativa -

que deepu6s se convirti6 en una regencia. 
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La Regencia que permaneci6 en funciones haste

el 21 de mayo de 1022 1 estuvo integrada por Agust1n de Iturb.!, 

de 1 Juan 0 10onojG 1 Manuel de l~ Barcena, Manuel Vel6zquez de

Le6n e Isidro Yáñez, Poco deapuAs se les uni6 Nicolos Bravo,

Manuel de Herss Soto y Miguel Vslent!n, para reemplazar a al

gunos de sus participantes, 

Loa Mexicanos ye considerados en este movimie.!!. 

to se mantuvieron constantes durante ese peri6do, y ella apa

reci6 finalmente cuando Iturbide se autonombr6 Emperador de -

MAxico, con este aconteqimiento ocasion6 violentamente el re

chazo popular hacia le monarqu!a, 

Durante los tres siglos de colinajc fueron de

opreei6n ideo16gica y material, pero a partir del triunfo de

la Independencia influenciados por la Revoluci6n Francesa, -

los mexicanos ubicaron sus tendencias pollticas en la mancne

rla, 

En 1624 cuando se originaron las logias mes6n.!, 

ces como plataforma del pensamiento y la acci6n politice, 

A fines del siglo XVIII que fuA el primer rito 

mas6nico 1 durante el virreinato de Juan 0 1 DonojG y el cual -

ruf fortalecido por Felipe Msrt!ncz, 
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Surge entonces el rito mas6nico indcntificado

como "Escocia" este grupo pedla cambios superficiales y en -

este mouimiento sobresali6 Nicol6s Bravo, el cual quer!a im-

plantar en MAxico de nuevo la monorqu!a y que reinara un mieJ!l 

bro de la casa de los Borbones. 

Apareci& en contrapartida el rito mas6nico 11,!!. 

medo '·Vorktno , ~ate querla la monarqula y exiola cambios prg, 

fundas de rondo y forma, en el aiatarna palltico mexicano. 

Vicente Guerrero, encabezaba a los •vorkinos"

lucharan por mantener la RcrGblica y dar t~rmino a la colonia, 

pero conservando la Independencia lograda. 

Loa enfrentamiento entre escoceses y yorkinaa

rufi dura y violenta, pues loa escoceses usaban como tribuna -

de su penaamiento e ideolagla el perlodico El Sal y los Vork,!. 

nos, el per!odico El Correo y la Federaci6n. 

Tanto loa e~coceaes como loa Vorklnas, se baa.!!. 

ben para aplastarse unos contra otros en base de amarillismo

a las calumniao e insidias, mientras que Guadalupe Victoria -

gobernaba incidentalmente para mediar los intereses de ambos

ritos mas6nicos 1 tan encontrados pero a au vez contradictor -

rios. 
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Guadalupe Victoria para mediar estas dos ca- -

rr1entea fund6 el grupo pol!tico apoyado por mnsonea deacon-

tentoe con loa yorkinos y escoceses·, cuyo nombre era al A-

gulla Negra en tanto Miguel Ramos Arizpe aatablecia el de -

•Loa Imparciales • 

Lao controversias y discusiones entre todos e

llos propiciados hacia un rin de alcanzar el mando v las ac-

ciones de mentirse y agreaionea llevadas a cabo, se produjo -

un debilitamiento cuando apenas ourglan. 

La masoner!a sin embargo logr6 plenitud por la 

ausencia de otras organizaciones pol!t1caa 1 el presidente Vis, 

toria reepondi6 e las presiones y man1reat6 la llegalidad de

eaoa cultos lo que ocasion6 debilitamiento total. 

Esto provoc6 una casi total anerqu!a por cuan• 

to a grupos pol!ticos de militancin id~ol6gica; los encoceses 

en un esfuerzo final, combatieron a victoria y lograron echa! 

lo del mando de la nac16n. 

~Acepta la presidencia del pa!s un viejo mlll·

tante del rito yorkino 1 el General Anastacio Sustamante, -

que duran~e su mandato golpista, d16 fin a los intentos pro-

grea1staa de los maxlconos!'C 29) 
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Los Vorkinos asimismo, se vinieron abajo puee

Vlcente Guerrero fufi perseguido y asesinado y sus vestigios -

de au corriente fueron exterminados por 8ustemnnte 1 en su Vi.2, 

lencie absolutista. 

Bustemante suprimi6 e ineteur6 un Gobierno Co.!l 

servador, despota y ganer6 la corriente •centralista• ein6n1-

mo de opree16n y eojuzgamiento a les ideas politicae. 

Bustamante aplicar rormaa de gobierno en base

s la Colonia, tomando en cuenta los privilegioa de l~ moner-

qula espaf\ole. 

La disputa politice entre centaalietas y fede

ralistas fufi el gfinero 1deol6gico del pala durante 1813 heAta 

le revoluci6n de Ayutla. 

También destac6 Antonio L6pez de Santa Anna, -

como militante de otro tipo de corriente llamados, centralis

tas junto con Valent1n G6mez Ferias y Andrés Quintana Roo por 

los Federalistas, 

México, contin~s luchando por una identifica-

ci6n y personalidad, No obsta.nte se seguian luchando diferen

tes grupos por mantener atrae ideas politices, pero ,les con-

ciencias nacionalistas iban ganando terreno, pues pugnaban --
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por la ccneolidaci6n federalista y democr6tica. 

1,2 EL LIBERALISMO, 

~1EXICO OURArHE LA SEGUNDA l'oITAD DEL SIGLO XIX TENIA UN FUTURO 

POCO FAVORABLE. 

Pues Estados Unidos, representado por Millard

Fillmore tente la mira en H6xico 1 y amenazaba con tomar Te• • 

huantepec¡ ya que Sonora estaba invadida por Gast6n Reueaeet

de Boubcun 1 pues ae aprovechaban de lee divisiones poltticas

pare secar provecho propio de un pala desunido. 

Loe franceses y Norteamericanos y una Empreaa

Mincra de Arizona, Chihuahua e punto de sublevarse contra la

Federec16n e invadida por tribus n6madae de apaches y comen-

ches; Temaulipae ~ttledo por JoeA Marta Carbejal. 

JosE Marte Condea y sus seguidores buscaban -

quedaroe con una parci6n de territorio y crear la Rep~blica -

de la Sierre Madre, del Estado de Tamaulipas 1 para anexarla e 

Estados Unidos; por otro lado Mezetlan, estaba levantado en -

armes debido a les disposiciones f lscalos do las eutorldedes

eatatalea. 

Ourango inv~dldo por tipos n6medas de lndtge--
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na•, VucatAn no podla calmar loa reaagoa ocaaionadoa por la • 

guerra de c•ataa, HlchoaoAn sentido por el cuartelazo en con

tra del Gobernador Helchor acampo, debido e le legislatura r.!!, 

rormiata que 1mpueo la libertad rel1gicaa; el estallido del • 

movimiento en contra del Gobernador Jee~a L6pez Portillo, en

Guadalajara. 

Era •uv dirlcll en aataa circunstancias daren• 

dar la un16n e integrid•d del pala. 

Laa •rcee esteben 1equead11e y el clel'r•, enemi.!!. 

teda con el Gobierno, basada en au inrluencla doctrinal v po

lltlc• y rlnanciara. 

En este contexto lea idees liberales aegulan -

pugnando por aue rinaa. 

El liberall••o, con aus t&ais de renovaci6n, -

libertad polltlca de tolerancia ideol6glca v religiosa, y so

bre todo, con pl11nte11mlentas modernos de democracia. 

En Mlxico con e•t•• ideaa ae eetableci6 au po

der polltico derlnitivo en el pala, se cre6, esto se logr6 -

por el aplastamiento de la lucha contra loa grupos conservad.!!. 

rea aunado con la derrote de loe extranjeros v direrentee i·· 

deaa que tenlsn como rtn seguir saqueando y colonizando al •• 
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p1!1. 

Na abstente ente el liberaliema huba das divi

siones llemadoa puros y modernos, loe puras, aoatan1an que eu 

rln ere pura rederaci6n, ain nada de cola", y eren radicelea• 

par su disciplina a las postulados contra el rever del canet! 

tucioneliemo y le 1uprem1c!e del poder civil 1obre le Igle1le. 

Loa mad1redae, cuyo generador de aataa ideal • 

era Manuel G6mez Pedreze, aran caneervedoree, claricele1 y m.!!, 

nerqu11ta1 1 na abstente loa ~oderodoe obtuvieron par paco • • 

tiempo el poder en HAxica. 

Loa puree encabezados por Velentln G6mez re• • 

rlea uno de sus principales objetivos ere evitar el saquea •• 

de1meeuredo de le neci6n sal como la concentreci6n de la ri-· 

qu1z1. 

En 1847 se debat16 en el Congreso la Confl•c~ 

ci6n de loa bienes del Clero y participaron en e1te debeta 

loa puros y loe moderadoa y e1tableoieron pGblicamente eua dl 

rerenciee 1 el alero tret6 de defender sus lntereaee y poco 

deapuAs desot6 la sublevaci6n llamAda de las palkae. 

Ambas movimientos, opositares al Partida Cona•!, 

vedar, aube11tieran e lo largo de le Reforma y de la luche cD,!l 
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tre la Intervenci6n Frenceee y el Imperio. El per!odo que e1• 

gui6 e le nevoluci6n de Ayutle, cuando el equilibrio ee rom-

pi6 entre le dos rscoionee, sobrevino el predominio de los m,2. 

deredos pere que el golpe dedo por Ignacio de Comonrort triu.!!. 

rere. 

Por otre parte, el clero rortelecido por su -

cusntiose riqueza, rul combatido por los liberales, en rebrs

ro de 1847 1 mientra• loe yenquie invad!an el territorio, Ve-

lent1n G6mez far!a1, gobernante en turno, convoc6 a un mit1n

·•l primero que se di6 en el pah- psre presionar e ).n Igle--

1ia pere que apoyare econ6micemante el gobierno pera combatir 

el enamlgo lnvseor. 

Gu1ll•rmo Prieto, Joal Cestilla Veleeca, Igna

cio Remfr•z 1 El Nlgromente" ancebezeran un mitin en la Unive!. 

aided en el cual ee critic6 el clero, pero e•ta demanda el g.2. 

bierno no le epay&. 

En este tiempo ee originaba la contienda de l.!, 

bereleo y coneervedoree, el pa!e perdi6 eu territorio por pr!. 

aionea de E•tado• Unidos, qua ru' Texas en 18361 poco de•puAe 

Celirornie, Nuevo MAxico y Arizons, en 1848, y le Mesillo en• 

1853. 

En lB57 fuf expedida la Conetituci6n y se ori-

110 



gin6 una gran movili?ac16n pol1tica. No obstante que no ae a

gruparon partidos u organizaciones pol1t1cea, se integraron • 

alguno1 clubeo pore participar en les eleccionee rederalea -

previstas en la nueva Corte Magna. 

El Golp1 d1 Eatedo de Comonrort 11mit6 el ova!!. 

ce de le apertura democr6tica creada por la Conet1tuci6n y, -

se origin6 una gran movilizaci6n pol{t1ca 1 por la Conatituci6n 

del 5?, eete hecho propici6 que la corriente liberal y refir

mara encabezada por Benito Ju6rez, Sebest!an Lerdo de Tejodo

Porfirio 01az en ala militerimta. 

Ael oon eatos movimientos pol1tlcoe ee logr& -

la ld1ntidad nacional y 11 constltuy1ron partido1 pol1tlcoa -

ya organizados v definidas con un rln de alcanzar el pedir. 

Mlxico cantaba con la Ley Supremo, uno Canut1-

tuc16n qu1 11rla la ba1e hacia uno aocieded m6e justa y el d!. 

•arrolla nacional, pero a~n a1l poeteriormente hubo grupo1 

que no estuvieron de acuerdo y se levantaban contra eataa i-

daee B favor del imperio. 

Loe liberales del e1glo pasado tcmeron como b.!!. 

ee documentos, por Morelo•, pera le Conat1tuc16n, en Chilpen

cingo, el 16 de septiembre de 1813¡ ·El acta de Independencia 

del 6 de noviembre de 1813 1 · signada en Chilpanclngo, y el 'O!. 
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1,3 LA REFORMA. 

M6xica, e~n 1urr16 golpes 1xternoe, traetorn6Jl 

do1e au1 ln1ituclonee, lnvadi6 con sue trapee el territorio • 

neclanel, bajo juetlrlceclonee vanale• e imperielietes que -

eren el patrimonio di lee potencie• del mundo In le aegunde • 

mlted del 1lgla XIX. 

En 1862 franela egredi6 b6licemente el pela, e 

lmpu10 1 M1x1m1llena de Heaburga, en le corone, •urgiendo con 

1eto 11 Segunda Imperio da M6xlco, 1ustltuyendo el O~uierna -

Canatltuclan1l de B•nita Ju6rez. 

Meximlllano r•rarm6 11 •l•t•m• mon6rquica apo

yado por une peque~e mlnar!a, que tenlan rencores el pal• - -

pue1 mucho• de ellos rueran deeterredaa, otras aniqulledo9 

par lturblde, y ten!en •ed de venganza, retomando en apoyo a

Mex1m111ana, ovbiamente, qued6 toda legielac16n liberal que -

heb!e coatedo reudelea de sangre llegar a conquistarlo.( )0) 

Pira en contra de Hexlmilleno ae egruperon, -

grupos pal!tlca1 para desterrarla, con loe derechos ye este-

blecldoa, loa cuele& eren las bases liberales llevados por Be 

nito Ju6rez; el cual encebez6 la lucho contra el segundo lmp.!:, 

rlo y eua eeguidareeo 
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Dur6 tres enoe de luche contra Heximiliana, •· 

la cual •• le llem6 Guerre de Rerorma. Por rln triunteron l•• 

be••• legelee conetitucionalee y se reoteur6 le Rap6blice y • 

al pel• recuper6 eus derecho• de loa Hex1cance y ae retomo au 

ceuc• da lagellded. 

Daspuls de eeta luche •l pela queda muy de••• 

quebrajada, pula •• volv16 a •mpezar can ldealea hacia una •! 

ciadad juata. 

La• liberales ovbiamente aegulen en pugna can-

101 cans•rvadoree, pero aetas fueron aniquilado• junto con •l 

clara, como cona•cuencla de la exp•dlc16n da l•• L•Y•• d• R•· 

torme. 

El movimiento liberal triunfante, en !ncuentr• 

por le ccnaolidaci6n de eua ideales y obtener plenament& el • 

poder •n el menaje de loa negocia• del E•tado H1xiceno, la• -

negociecione• politices se hicieron m6a crlticae hasta formet 

•• eutAntlcea facclen11 1n el Partido Lib&ral. 

Benito Ju6rez,·Sabeetlan Lerdo de Tejada y Po! 

firia Dlez eren parte de la recci6n ministerial y Dlaz, mili• 

ter se ccnvlrti6 eal en le opoelc16n. 

Porririo Diez gozaba de aimpetla y cerieme pe• 
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puler entre los ciudedeno1 debido e 1ue fxltoe millteree ael

Generel 01xequeno contra le 1nterveno16n frenceae, por otra -

ledo Lerda de Tejede negoc16 •UB poaicione1 con Ju6rez y 12 -

un18 a el. 

Se con1tituyeron en e1te forme, l•s mlntateri! 

111 y loa aposttore1, eceudilledoe por Diez, quienes pertici

perlen en le definioi6n del MAxico futuro. 

JuArez, une vez mA1 conquiste le Victoria Ele~ 

toral y se reelecto Presidente Canatitucionel pera un per!odo 

m61, en 1671 Porfirio Ofsz de s conocer el Plan de la Noria -

en contra de JuAr.ez; pero lo ~po~eron los militares Ooneto -

Guerra, Vicente R1vs Palacio, Trinidad Gsrc{e 1 Jer6nimo Trev.!, 

na, Pedro Trevin1, Miguel Negrete, Servando Canslea, frencia

co N1r1njo, Juan N. Mfndez y Juan Criatomo Bonilla. 

l1 revuelta erm1d1 encebezede por D!az, ruA --

1plecede par loe m1litere1 de Ju6rez: Ignacio Mej!s, que era

Hin11tro de Guerra; S61tenes Roche e Ignacio L. Aletorre. 

Oe1pufa de le sublevaci6n Ju~rez, ocup6 de nu!_ 

va 11 gobierno. 

Muere Ju6rez 11 18 de julio de 1872, y con e-

lle se vino abajo el Partido Liberal, aGn ss1 Lerdo de Tejede 
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acup& en au lugar la Pree1denc1e de 11 Repfiblice. 

La• movimientos pollt1co1 en realidad na ae •• 

con1tituyeron en aut~nticos pertido1 pollticoa, ml1 tord1 con 

la reb1li6n di tuxt1pec aueplalada por D!az, en contra de LeJ: 

da debido -• eata 1mpez6 o perder autoridad. 

Olez derrumb6 e Lerda can un rln de tomar le • 

Pr1eldencio de la R1p0bl1ca, Diez canquiata una vez mi• a loe 

mexicanos, puea mantuvo su discipline ddal6g!ca de la corrie.!l 

te de 101 liberales. 

Diez 1in 1mb1rg1 1 tuvo privilegia& a le olaae• 

burgue10 1 canaecuent6 tembi6n el paderi6 del clero y 1u pa-

d1r econ6mico, y entre eatso setenlon tambi6n preferencias •.!l 

tre 101 civilletea y loe militerl1tea. 

Lea 1leccionea pre1idenci1lea de 1871 1 surgieron 

otros p8rtido• pollt!cos con f!n1l!dod electoral, como el Pe,t 

tida Ledical, con idee• liberales, 9urgiendo en Tabasco y el• 

Partido Republicana Progreelata que rechazaba a Julrez y poa• 

tulabe a Lerdo. 

Dlez lonz6 au candidatura a la Preaidenola de• 

11 RepOblica en 18761 bajo el leme Na ReelecJ16n '• u1eda ci.!l 

co ena1 entes en contra de Ju~rez, y que treinta y cuetro a-· 
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na• d••puta •er!a •l que la derrotarte en al procesa electa-

ral pera ••r expul•ada Dlaz, finalmente del pa!a. 

El ftn d1 Dlaz era 11 poder, au gan1a •ilitar

y el aarlama ante el pu1bla la b1nef1c1eban. 

Su campana •n cantra del lib1reliama c1v1111te 

y •poyando la Can•t1tuc16n de 1857 y la• Ley11 d1 Reforma de

Julrez, au1111nteron lea aimp•tlaa para ganar la Preaidencia de 

la RepGbUaao 

El triunfo damocrgt1ca da Otaz, ful uontunden

t1 y a1n di•cua16n. Lardo baja una pr1patencia que adapt6 en

el manda dal pala, h•ch6 ebeJa l• que 101 1d1al1a de Ju6rez. 

"Lardo dHde la Pr1ald1nch aojuzg6 a lll dhi-

d1ncle y abali6 la libertad d1 prenaa, prohibiendo la publlc.!! 

c16n d1 par!odicD• 1•crlto• qua na eatuvieran de acuarda con

•ua inter1ee•, cerr6 varia• perlodico• cama 11 Sigla XIX, El

PIJara U1rd1, El Ahuizote, El Combata y el Bien POblica, en-

tre otra• 1acrita1 d1 menor r1l1vanc1a, tribunas del l1bera-

liHID de lH ideaa pragreshtH d1 aquel tlempa;· ( J1 ) 

01 ••ta forma el Ola• Liberal, progreal1ta de

fensor de la Patria, aac1ende a la Primera Meg1atrature del -

pala, un aupueato periodo de 4 enoa, que habr!en de prolonga¡, 
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•e por mucho mis. 

EL PORF'I RI SMO. 

El General Porfirio Diez aurgi6 al mando de le 

naci&n, bajo eetatutos del liber•li•mo, con le• Leyes de Re•• 

forma en ecci6n v con apoyo del pueblo, era puee un moaaico -

adecu11do par11 que Mlxlco, .coneolldsra su eepiri tCi democr6t1-· 

ºº• 

No obetente 101 prabl1me• que padec!e al P•l•• 

como 101 grandes interea11 econ6mlco1 y pol!tlco• entre otras 

qua 1e acentuaben con la Reforme , Le Intervenc16n rrence•a,• 

el constante acecho de E1tado• Unldo1, el Imperio y 1obre to• 

da el debilitamiento del clero, •• prepareron pare preeioner• 

el nuevo gobierno v reconquieter •u aategorle •uv deterioreda. 

"o!az en •u primer mandato (1876-1880) rut lev.s 

mente cona1cuente en le distinc16n 1n cuanto e la• ideas lib! 

rale1 que d1 su gobierno 1e 1ep1rabe, pule le burgue•!e 1 el • 

clero y entre atrae formes retr6gredoa intentaron negociar -

con el mando pol!tico, mismo que 1rroneamcnte tul aceptado~' 
(32) 

D!ez ae dobleg5, evitando con esto los avances 

democr~t1coa alcan~adoo e hizo concesiones para gobernar bajo 

el supuesto "Orden y Progreso; esta rraee que O!az pronunci6-
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era cooo queriendo tapar lo ofrecido al pueblo, pues justifi

car de alguna manera el sojuzgamiento de las clases proleta-

rias y la naciente media urbana limitaba el uso de las liber

tades de expresión. 

Ju!rez en su liberalismo y sus avances sentimientos -

de la Refirna no se llevaran a cabo y con esta medida se fue

ron aniquilando, aunque las voces de disedencia del gobierno

de D!az tuvieron que acudir al.clandestinaje por la opresión

de que fueron victimas. 

Porfirio D!az inicio su mandato en el pa!s cuando los 

oovimientos pol!ticos eran solo expresiones que no maduraban

una organizacidn y una estructura que les permitiera consti-.

tuirse como una fuerza pol!tica que participara, ya fuera en

los procesos electorales o en el ejercicio de presiones, para 

evitar el uso excesivo del poder por parte de D!az. 

~l presidente D!az, permitio la seducción de su mand~ 

to por parte de la burguesia y el clero, D!az se atrajo a los 

ya pocos caudillos y l!deres de movimientos pol!ticos disper

sos y, les obligo a incorporarse a su sistema de gobierno, m~ 

diante la claudicación a sus ideales. 

D!az llevo una poli t!ca de conciliación y desmintien

do su decisión de "mucha administración y poca pol!tica; atra 
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jo a eus enemigos pol!ticos por medio de sobornos y chantajes 

o si no loe obligo, 

Pero Mariano Escobado y Lerdo de Tejada no estaban de 

acuerdo con la forma de gobierno de D!az e hicieron algunos -

intentos para derrocar al gobierno porfirista, pero Díaz te-

nía muchos alíados·que participaban activamente para aniqui-

lar todo aquello que no estaba conforme con su gobierno, e i~ 

pidieron loa intentos golpistas. Manuel Romero Rubio un emi 

nente liberal lerdista, formo parte del gabinete de D!az, 

qu-en luego se convertiría en su yerno, al casarse con Doña -

Carmelita Romero Rubio. 

Aquellos que no fueron aniquilados, se incluyerdn en

la ndmina presupuestal y otros exiliados al extranjero con el 

pretexto de cumplir oomiaiones diplomáticas para tenerlos fue 

ra de alguna sublevacic5n. 

No obstante, loa primeros cuatro años de mandato de -

D!az sobre vino la convocatoria a.elecciones para el proximo

presidente de la RepOblica en 1880, con un aparente corte li

beral, se crearon dos corrientes pol!ticas: la civilista y la 

militarista que participarían en los comicios. 

Los civilistas constituidos en el Partido Constituci2 

'nalista liberal, era presidida por Ignacio L. Vallarta, justo 
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Ben!tez y Protasio Togle; obiamente eran opositores de D!az,

por su civilismo. 

Pero los militaristas apoyados desde el palacio Naci~ 

nal tanto pol!tica como econ6micamente, ten!an sus cabezas a

Ger6nimo Naranjo y a Francisco Naranjo. Su candidato a la -

presidencia era Manuel Gonz!lez. Llamado "El Manco". 

En la contienda electoral obli.iamente gano Manuel Gon-

z:Uez para que as\.11\iera la gubernatura del pa!s de 1880, a - -

1884, pero O!az que ya ten!a consolidada su supremacía pol!t!. 

ca. Obligd a que "El Manco" sQSt\lvieae su mandato en aparie.!l 

cia, ya que D!az por debajo del agua seguía su mandato. 

Obviamente Manuel Gonz!lez Fracaso en la presidencia

y se fortalecio D!az, y este participo mayosamente en las - -

elecciones de 1884, de la que salid triunfante en forma avas~ 

lladora, 

Pero los liberales no contentos con esto, pretendie-

ron hacer un frente a las intenciones de O!az, pero O!az dbl!. 

go a acallar tales intentos por medios de corrupcidn y desar

ticular la popularidad, enriquecida por el ni al gobierno de

Manuel Gonz,!llez, de esta forma se vino abajo los esfuerzos 

progresistas, que se doblegaron a los intereses de oraz. 

120 



Pero aun as.!, la existencia de un poder Legislativo -

libre hasta entonces, D.!az, Ten.ta la oposicidn entre legisl~ 

dores, cano Salvador D.!az Mirón y Alberto Garc.!a Granados, ~ 

ro estos fuerdn sometidos vilmente. 

México, no ten.ta partidos pol!ticos y movimientos or

ganizados pol.!ticamente para dar combate a la euperoridad de

D!az con su pol.!tica opresora. Pero en 1886 se dio licencia

para fundar el Club Amigos del Presidente D.!az, con el f.!n de 

organizar a las masas, orientando sus trabajos a las eleccio

nes presidenciales de dos años despW!s. 

D.!az reforso as.! su poder pol!tico y la hegemon.!a, -

los año1 subsecuentes, y ante las voces cada vez m&s aniquil~ 

doras y silenciosas de la oposicidn y por miedo a la aplasta,!l 

te fuerza de D.!az, decidid darle m&s formalidad a s,us reelec

ciones, y permitid que en 1888 se formara el Partido Antirre

eleccionista y la Unidn Nacional, apoyada esta por el presi-

dente y que engañaba con ser declarativamente la consecuencia 

histOrica del Partido Liberal de Ju4rez. 

As.!, la Unidn Nacional fue conformada y fortalecida -

por los llamados cientificos'·, quienes, detentaban el poder

econ6inico y pol.!tico del pa!s; que eran los latifundistas, -

los representantes de las empresas trasnacionales estableci-

das en MGxico, los comerciantes, y funcionarios del gobierno

de o.!az. 
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Jose Limantour el jefe de los "cientificos" ministro 

de Hacienda y socio de Porfirio D!az, quien en 1892, durante

la convenci6n liberal acept6 de nuevo la reelecci6n con un -

··renovado programa de gobierno. fortalecido por intelectuales 

y pol!ticos destacados. 

La convenci6n en contraparte, organiz6 el Club Oemo

cr!tico Electora: de Luis Pombo y Carlos D!az Duffo6, pero -

ree lacto O! az , des aparee 16 • 

El general Bernardo Regio, disciplinado y Real a D!az 

desde el movimiento de tuxtepec, decidi6 en la l!ltima d~cada

del siglo pasado iniciar su participaci6n en la política, en

base al respeto y adrniraci6n de los militares. 

Por otra parte los cientificos previnieron que Ber

nardo Reyes podr!a por sus sirnpatisadores suceder a D!az, por 

lo cl!al mañosamente los aliados a D!az no permitierón que Re

yes participara en la Convenci6n Nacional. No obstante Reyes 

formo un partido pol!tico, que no pudo llevar a cabo, aun te

niendo un fuerte apoyo popular a la corriente de oposici6n a-

Los Cientifico& 

Para las elecciones de 1896, D!az decidi6 que los - -

cient1ficos no fueran los que lo apoyaran, y opt6 por darle -

si al C!r~ulo Nacional Porfirista, bajo la direcci6n de Ante-
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nio Tovar y Demetrio Salazar. 

Con D!a2 en el poder, y un territorio devastado y una 

poblaci6n empobrecida y oprimida, se términa el siglo XIX pa

ra dar paso a la posibilidad de una nueva reelecci6n del dic

tador D!az. 

Se lucho durante casi todo el siglo pasado, mantener

la vieja estructura social colonial y de modificar en el sen

tido de hacerla liberal, democr4tica, tolerante y m!s justa y 

en esto se pugnaban los opositores de D!az ya convertidos en

un aaiduo Dictador. 

Empezando el.siglo XX, ae inicio la escena pol!tica -

nacional el Club Liberal Ponciano Arriaga , cuyos organizad2 

res convocaron a los miembros del debilitado Partido Liberal, 

para que se reunieran el 5 de Febrero de 1901 en San Luis Po

to&!. 

En ese ttempo los liberales deberían celebrar en to-

das las ciudades del pa!s reuniones con el f!n de integrar -

clubs. 

Estas juntas ten!an él f!n de vigilar el cumplimiento 

de la Constituci6n de 1857 y de las Leyes de Reforma, y para

denunciar a las autoridades los abusos del Clero. 
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La Organización del "Club Ponciano Arriaga" fue funda 

da por el ingeniero Camilo Arriaga y para enero de 1901 se te 

n!an registrados m!s de 50 Clubes en diferentes ciudades, 

siendo el m!s importante el que se estableci6 en San Luis Po

tes!. 

Volvi6 a surgir, el espíritu liberal en México, se -

rompi6 la pasividad política provocada por m!s de 20 años de

dictadura del general Porfirio.D!i;iz y en el aniversario de la 

Constituci6n de 1857, se celebrd el Congreso Liberal, en la -

ciudad de San Luis Fotos! en 1901. 

"Porfirio D!az con su dictadura era supuestamente con

secuente con sus opositores, pues cuando se consideraba los -

restos del liberalisllD estaban ya eliminados, no obstante se

fortalecio en 2 años el liberalismo el cual debido a".esto, se 

produjeron represiones en contra de la naciente Confederacidn 

de Clubes Liberales~· (33) 

Debido a esto se empezar6n a reprimir algunos Clubes

fuertes oponentes a la dictadura de D!az, entre uno de ellos

fue el Club de Ponciano Arriaga, de San Luis Potes!, y sus -

dirigentes, entre ellos al ingeniero Camilo Arriaga quienes -

fueron encarcelados, se nombro al Club Melehor Ocampo corno el 

que centralizar!a las acciones de las Confederaciones de - -

Clubes Liberales. 
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Debido a lo acaesido, no pudo celebrarse el segundo -

Congreso de los Clubes Liberales, a pesar de, esto más de do

scientos ya se habían integrado en todo el país, entre los -

m!s fuertes era la "Asociacidn Liberal Reformista, represent_!! 

do por Diddoro Batalla, Ricardo Flores Magdn y Lazaro Villa-

rreal. 

La Confederaci6n pdblico clandestinamente el periddi

co Regeneracidn, en el cual escribían los hermanos Flores Ma

gdn opositores a Porfirio Díaz señalaban sus criticas al go-

bierno. 

Pero el gobierno empezo a ostilizarlós y reprimirlos, 

logrando que la Confederacidn se desarticulara, y sus princi

pales lideres, tuvieron diferentes tipos de sanciones por Po! 

firio Díaz, corno, confiscar sus bienes, expatriarlo~, encare~ 

lados o en dltirno caso asesinarlos, para as! seguir con su -

dictadura y al mando del gobierno D!az. 

Pero en México, ya se hab!a encayado la corriente li

beral debido a las constantes represiones y seguia aun as1 la 

lucha en contra de la dictadura Por firista. 

En 1903 surgid el Club Redencidn Antirreeleccionis-

ta , cuyos integrantes trataban de consientisar al pueblo pa

ra salir de la opresi6n ya desempeñar con esto la lucha elec-
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toral en contra de la Sexta reelecci6n de Porfirio D!az, e 1 -

cual apoyo nuevamente el C!rcvlo Nacional Porfirista, en el -

cual participar6n los "Cientificos'. 

·aedenci6n Antirreleccionista llevo a cabo una segu~ 

da asamblea en la cual tuvo un fuerte eco y una gran asisten

cia llamada Uni6n Liberal, en junio de 1903, en donde even- -

tualmente se proclamada que el pueblo requer!a de partidos -

políticos de leyes, de instituciones, de lucha de ideas de i~ 

tereaes y de ideales. 

Pero todo esto nuevamente resulto envano debido a los 

opresiones de oraz, pul!s el quería seguir en el poder y esto

no convenía a sus intereses y de los que lo seguían. 

En marzo de 1908, Porfirio Díaz, se convirti6 en el -

centro de atenci6n, mundial, como resultado de la entrevista

que le concedi6 a James Creelman y que publicara en el ·Pe ar-

son' 1 Magaz ines en esta entrevista D!az manifesto haber es-

perado pacientemente, el d!a en que el pueblo de Ml!xico tuvi!!_ 

ra la suficiente informaci6n y cultura política para escoger

y cambiar a sus gobernantes en cada elecci6n y no llevarse -

por grupos amarillistas, que informaban mal al pueblo sobre -

sus actos en el gobierno, sin llegar a una revoluci6n armada

y sin dañar el crl!dito y progreso nacionales, y creo que ese

día ha llegado ya, fue la declaraci6n m~s trascendente emiti

da por el general Porfirio D!az. 
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Convoco D!az a que se organizaran los partidos pol1t,! 

cos. Jaré la bienvenida en esta circunstancia a un partido

de oposicidn en la Repdblica Méxiéana. Si aparece, lo veré -

como una bendici6n, no corno un mal, y si puede desarrollar p~ 

der, no para explotar ~ino para gobernar, en bien del pueblo

mexicano, est!re a su lado y me olvidare de mi mismo para que 

se estable11ca un verdadero gobierno democr4tico en pro de mi

patril 

En 1910 D!az anuncio en que se retirar!a del poder. 

Pero la historia finalmente demostrd que D!az mintid

en aquella entrevista, aun cuando dentro y fuera de México -

sus declaraciones las considerardn veraces y se actuó en con

aecuencia de estaa. 
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1.4 EL PARTIDO ANTIRREELECCIONISTJ\, 

El liberalismo una vez mas en su concepto practico t2 

m6 participaciOn en el desarrollo histdrico de México, aunque 

durante los sucesivos actos electorales la trampa, el chanta

je y la opresiOn lo hayan victimado. 

La entrevista Creelman-D!az dio aliento a los oposit2 

res del regimen de D1az, en tanto el pa!s vivia un hambiente

de desolaciOn pol!tica y econOmica. Se empezaba habrir la -

oportunidad, que historicamente estaba dada, aun contra las -

intimidaciones en contra de la UniOn Liberal y a favor del -

partido Reeleccionista. 

El Club Ponciano Arriaga fue destruido, ante la acti

tud gallarda de sus militantes que, desde las carceles, en -

forma clandestina o desde el extranjero a donde hab!an sido -

expulsados manten!an relacidn entre s! y se manten!an al ase

cho de cuanto ocurr!a en Hl!xico, para aprovechar la coyontura 

propicios para su resurgimiento como organizaciOn pol!tica. 

En febrero de 1905 Francisco I. Madero trat6 de orga

nizar un partido detr0cratico que habr!a de oponerse a la can

didatura reeleccionista del porfirista Miguel cardenas, quien 

pretend!a nuevamente la gubernatura del estado de Coahuila. 

Madero, meses después de iniciada su participaci6n, -
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en septiembre de 1905 fue forzado a salir del pa!s huyendo de 

la represi6n y ataques a su integridad y familia. El joven -

polttico Coahuilense que, para entonces-hab!a participado en

la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. 

Justo Sierra integrante del grupo de los "Científicos 

Intelectuales, el cual estaba en la corriente porfirista y -

esarbio en ensayo sobre "La evolucidn pol!tica del pueblo me

xicano", a propósito del centenario de iniciada la lucha de -

independencia, en el escrito manifestaba. 

"La evolución pol!tica de México ha sido sacrificada

a las otras faces de su evolucidn social, pues lo tal se de-

muestra, ya que no existe ningdn partido pol!tico y agrupa- -

ción viviente organizada, no en derredor de un hombre, sino -

en torno de un prograrna'.
1
(34) 

Cuantos pasos se han dado por estos derroteros, y se

han detenido al entrar en contacto con el recelo del gobierno 

y la apat!a popular eran, pues tentativas ficticias pues el -

d!a en qoo un partido llegara a mantenerse organizado, la ev.2 

lución histórica reemprender!a su marcha, y el hombre, neces~ 

rio en las democracias m4s que en las aristocracias, vendr!an 

luego1 la función crear!a un órgano . Sosten!a Justo Sierra. 

De esta manera se ven!a formando un ambiente que for-
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zosarnente se encaminaba hacia una acción concertada de las 

fuerzas pol!ticas dispersas. 

Madero educado en Europa y de Familia acomodada naci

do en Coahu!la, en el siglo XX se manten!a atento de los acon 

tesimientos del para. 

Antes de llevar a cabo la participación de su campaña 

oponente a la reelección del gobernador de su estado natal, -

al lado de Frumencio Fuentes, Madero participó en manifesta-

ciones de descontento popular en Nuevo Le6n contra la tambi~n 

reeleccidn en la entidad de Bernardo Reyes. 

Francisco I. Madero escribid un libro llamado "La. su

oesidn presidencial", aprovechando la entrevista Creelman

D1az, manifesto conforme a esto "nos hemos formado el propds,! 

to de aprovechar la primera oportunidad que se presentara pa

ra unir nuestros esfuerzos a los de otros ciudadanos a fin de 

propiciar la lucha por la reconquista de nuestras libertades. 

Publicado el libro de Madero en lo. sostenia que los

mexicanos deberiaft gestar los partidos pol!ticos, aunque seña 

laba que no necesariamente se ten!a que sostener la lucha ca~ 

tra oraz sino que el vicepresidente ser!a el que tendda que

ser electo por las masas populares impidiendo al dictador que 

si mantuviera en el poder. 
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En seguida, Madero, justifico que su apreciaci6n de. -

la presidencia, se deb!a a que éste no dejar!a sino como con

secuencia de una lucha armada en su contra. 

No obstante Madero planteo la necesidad de una amplia 

movilizaci6n popular a través de partidos pol!ticos y establ~ 

ci6 en su libro, mecanismos que perrnitir!an concretar este 

fin, independientemente de la permanencia o no de D!az. 

Tiempo depués en mayo de 1909, Emilio Vázquez G6mez -

cre6 en Ml!xioo el Centro Antireelecionista y convoc6 a las 

distintas corrientes liberales y antiporfiristas, para que se 

reunieran en ese sitio, en tanto las organizaciones porfiris

tas 1 el Partido Nacional Dcmocratico y el Partido Democrático, 

representado por Bernardo Reyes y JesQs Urueta respectivamen

te, sufrieron algunas desaveniencias con respecto a quién de

beria ser postulado para la vicepresidencia, junto a D!az()~ 

El Centro Antirreeleccionista Continuaba en proceso -

de la organizaci6n de sus cuadros y en incrementar el ndmero

de sus militantes, tanto de grupos corno de personas. Madero

se unio al Centro Antirreeleccionista en 1909, propuso una ~ 

rie de acciones operativas para dar buen cauce a la integra-

ci6n del Partido Antirreeleccionista. 

Es a partir de 1910 cuando las distintas organizacio-
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nes y agrupaciones políticas, asi como grupos no formalizados, 

se unieron con el f!n de participar en las elecciones previs

tas en 1910 optimistas por lo declarado por oraz al periodis

ta James Cree lman y que se publico en el "Person 's Magazine". 

As! participaron cuatro partidos pol!ticos: 

a) El Dérnocratico 

b) El Reeleccionista 

c) El Nacional Democratice 

d) El Antirreeleccionista 

El Democratice nacio en 1909 y postul6 a Benito Jua-

réz Maza, de Filiaci6n porfirista, pero contrario a los ..:ie!)_ 

tíficos el reeleccionista propuso la f6rmula D!az-Ram6n Co-

rral. 

El Nacional Democrat-co indico que D!az debia conti-

nuar en el poder pero señalo que Bernardo Reyes deber!a ser -

el vicepresidente, no obstante que éste finalmente declin6 su 

postulaci6n. 

El partido Antireeleccionista, que habr!a de desapar~ 

cer al concluir las elecciones, en caso de que saliese -riun

fante por la simple raz6n de su nombre, era de todos el que -

mas madurez política, de estructura y principios, en compara

ci6n con los otros tres. 
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El partido Antirreelecci6n fue la sintesis de un lar

go proceso de organizaci6n, de estudios pol!ticos, pués reco

g!a el sentimiento de la mayor parte de la poblaciOn ten!a un 

programa de acciOn que el pueblo conociO por los escritos, 

claros y preciso de Madero. 

El 15 de jinio de 1909 el Partido Antireeleccionista

d!o a conocer a la naciOn un m•niJiesto en el cual se basaba

en Sufragio Efectivo. No Reelecci6n • 

El partido Antireeleccionista en 1910 postulo a Fran

cisco I. Madero para Presidente de la Repttblica y a V&zquez -

G6mez, corno vicepresidente. 

El Antirreleccionista, fue el primer partido pol!tico 

con organizaciOn moderna en Ml!xico y el cual logrO hacer en -

el pa!s la primera campaña electoral, obstante la represiOn -

de la dictadura porfirista. 

Las elecciones se realizaron en supuesta libertad pa

ra los partidarios de O!az, pero se intimido y persiguio a -

los antirreeleccionistas. 

"Las votaciones mayoritarias fueron para Madero y 

V&zquez G6mez, el pueblo quedaba conforme con el resultado, -

no obstante se rrovieron los seguidores de D!az tomando rnedi--
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das corruptas, que desencadenaron en irovimientos sociales, al 

conocerse que la f6rmula D!az-Corral había resultado triunfa~ 

te. Esto ocasiono que Madero y sus seguidores tomar!n lo que 

les hab!a sido arrebatado, para burla del pueblo y soslayo de 

los seguidores de D!az. Y dada tal circunstancia Madero tomo 

las Armaa:
0 lJ'.:l; 



1,5 LA REVOLUCION Y EL CAUDILLISl'D. 

El fraude en las elecciones y el brutal golpe que la

actitud de Porfirio D!az y sus seguidores, negaron el triunfo 

de Madero y Vázquez GOmez, el pueblo ofendido proveed desave

niencia de Porfirio D!az y un equipo. 

El pueblo enardeaido se lanzd a la guerra para deste

rrar a D!az del pa!a, por otro lado Madero desde Ciudad Jua-

re1 Chihuahua, articulaba au participacidn en el movimiento -

armado. 

~n Mllxico estallo el movimiento revolucionario y ae -

dio origen a diferentes corrientes ideoldgicas, que al princ! 

pio eran deaarticuladas pero ae fuerdn articulando, para uni~ 

se en una conciencia nacional, para restablecer el orden, la

legalidad y el pa!a aa!a una democracia con baae a una legal! 

dad e igualdad para todo• loa mexicano•. 

Madero por au lado no queria derramar mas sangre al -

ya sufrido laaerado y piaoteado pueblo, y renuncio a la pre•! 

dencia que legalmente ex>nquiato en laa urnaa, a cambio de que 

D1az y sus seguidorea no ostilisaran mis al pa!s, en base a -

esto se suacribio el tratado de Ciudada Julrez. 

El canciller Francisco de la Barra tomo el mando del

pa1s, interina hasta que se formularan nuevas elecciones. 
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León de la Barrera, en la presidencia, tuvo una acti

tud pasiva, para que los cambios suscritos en Ciudad Juaréz -

no fueran presipitadamente acatados, rápidamente licenci6 a -

las tropas que habían combatido contra gobierno y soslay6 los 

principios del Plan de San Luis Potas!. 

El 9 de julio de 1911, dos meses después de que el g!!_ 

neral D!az renunciara a la presidencia, Madero manifesto que

el Partido Antirreeleccionista dejaría de funcionar, puesto -

que el movimiento armado hacia imposible su funcionamiento lo 

que provocó que se generaran diferencias ideol6gicas y deseo~ 

ciertos entre los revolucionarios que tenían depositada toda

au confianza y esperanza en Madero. 

Madero nombro un comit~ para que fundara el Partido -

Constitucional Progresista, ya que la revolucidn alter6 el ºE 

den de continuidad del Partido Antireeleccionista, por este -

motivo, ninguna agrupacidn política, se legítimo y reconocida 

como centro directivo. Habiéndome reservado la jefatura del

partido emanado de la revoluci6n, al hacer la renuncia de la

presidencia provisional de la RepQblica, me parece convenien

te reorganizar el antiguo antirreeleccionista sobre bases nu~ 

vas. 

Se organizar6n con Madero, Ledn de la Barra destituyd 

a Emilio Vázquez Gdmez, en el gobierno provicional se había -
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declarado que el propio Le6n de la Barra ten!a que renunciar

y Madero tomar el mando de la presidencia del pa!s. Por este 

motivo VAzquez G6mez se neg6 a la que desapareciera del Parti 

do Antirreeleccionista e inclusive su hermano Francisco lo -

presidi6. 

Por otro lado, entre julio y agosto de 1911 se crea-

ron numerosos partidos pol!ticos y loa que ya exist!an reanu

daron sus actividades para participar en las elecciones extr! 

ordinarias: el Liberal Radical y el Popular Evolucionista, -

postulando a De La Barra para presidente de la Repdblica, el

cat6lico, nacido en mayo de 1911, fundado por Gabriel FernAn

dez, Emanuel Amor, Manuel F. de Hoz entre otros, postularon a 

Maderor el Regista o Republicano lanzd la candidatura de Ber

nardo Reyes y, finalmente, el Partido Liberal Nacional que 

presid!a Fernando Iglesias Calderdn, quien apoy6 tambi~n a M! 

de ro, 

En julio de 1911 Madero, participo en el Partido Con~ 

titucional Progresista, que fundament6 su pt·ograma de acci6n

en el Partido Antirreleccionista. Aunque hubo algunas refor

mas, con el fin de que los procedimientos judiciales fuer6n -

m!s expeditos y dieran mayores garant1as a loa derechos indi

viduales. 

También prometi6 expedir leyes para el fomento de la-



pequeña propiedad, fijar impuestos equitativos, celebrar -

elecciones directas, repatriar a los mexicanos y quitar la P! 

na de meurte, 

No obstante, aunque tenian diferentes discrepancias -

todos los partidos revolucionarios enviaron representantes a

la convenci6n del Constitucional Progresista y, en forma un4-

nime, eligieron a Madero como candidato a la presidencia de -

la RepGblica aunque en la vicepresidencia hubo muchas discre

pancias. 

Iglesias Calderon y Alfredo Robles Dominguez, busca-

ban la vicepresidencia, junto con Francisco Vllzquez y Jos!! ~ 

r1a Pino Juarez. 

Pino suarez en la viceprecidencia, Madero tomo el po

der el 6 de noviembre de 1911 y de nuevo se rnanifesto su esp!_ 

ritu conciliador, se incluyer~n en su gabinete a ex colabora

dores de Le6n de la Barra, reforzando de esta manera a la co

rriente conservadora con Manuel Vllzquez Table y la revolucio

naria de Abraham Gonzlllez y Miguel D!az Lombardo. 

En cuanto a los poderes legislativos y judicial, cabe 

mencionar que en el judicial l'ªª actividades mejoraron y rec!:! 

per6 su libertad con respecto al ejecutivo, no obstante la rn~ 

yor parte de sus integrantes fue porfirista, corno era el caso 
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de Francisco Carbajal, que presid!a la Suprema Corte. 

con respecto al legislativo, hasta el 31 de mayo de -

1911, los componentes del congreso de la unidn eran integran

tes porfiristas. Con la XXVI Legislatura-Electa en junio en

los primeros comicios directores que se deban en el pa!s, la

cual contaba con una minor!a oposicionista, y una mayor!a ma

derista indisciplinada, 

Los opositores eran Francisco M. O la guibel, Josd M!!_ 

r1a Lozano, Nemesio Garc!a Naranjo, y Querido Moheno, consi~ 

rados como el cuadrillltero" que intentaron destruir a cual-

quier costa el trabajo de Madero. De los diputados maderis-

tas, destacar6n los integrantes del bloque renovador : Luis

Cabrera, Serapio Renddn, Roque Gonzlllez Garza, Enrique Bordes 

Mangel, JesOs Ureta y Francisco Escudero. 

En tanto, en el senado, que sdlo se hab!a reformado -

en un cincuenta por ciento, predominaron alientos retrOgrados 

y por Firistas de Sebast!an Camacho, Francisco Ledn de la Ba

rra, Guillermo Obregdn y José Castellot, antes quienes la pa~ 

ticipacidn de la linea maderista -Belisario Dominguez, Ferna!! 

do Iglesias Calderdn, Juan Sarabia y Manuel Bonilla- fue inu

til ganarles la tribuna. 

México manifestaba una inquietante rrovilidad; el Plan 



de San Lu.is y la Plataforma del Partido Constitucional Progr.!:_ 

sista no parec!an convencer en el corto plazo, y Madero, em~ 

z6 a ser severamente cuestionado, hasta por los jefes revolu-

cionarioa, 

El Primero en.rebelarse fué Emiliano Zapata. No obs

tante Madero trat6 de llegar a un acuerdo con el jefe suriano 

~miliano Zapara en diciembre de 1911, pués exigió que promul

gara una ley agraria y que retirara las armas que lo intimid~ 

ban, del estado de Morelos. 

Pero el general Zapata se rebelo y proclamo el Plan -

de Ayala el 25 de noviembre de 1911, con fecha anterior a las 

negociaciones con Madero, en que se reconoc!a como jefe a Pa~ 

cual Orozco y en su ausencia a Emiliano Zapata, 

''El 31 de enero de 1912 se inicio la rebeli6n en el -

norte con la expedici6n del Plan de Santa Rosa, apoyado por -

José In~s Salazar, veterano del Partido Liberal Mexicano y -

que en 1909 y en 1911 hab!a sido compañero de prisi6n de Pas-

cual Orozco, quien curiosamente fue enviado por Madero para -

ser combatida la rebeli<5n, junto con Victoriano Huert¿'.¡ .)61 

De esta forma surgieron nuevos levantamientos armados, 

unos muy bien organizados y pertrechados y otros no hasta, -

Bernardo Reyes y Félix D!az, sobrino del general Porfirio - -
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Dtaz, se levantar6n contra Madero en la ciudad de México y se 

provoco la Decena trágica, que término con la aprehensi6n de

MAdero y Pino Sulrez y, poco despuds, Madero fue asesinado en 

la noche del 22 de febrero de 1912 mientras eran conducidos a 

la Penitenciar!a para 8er juzgados. 

Mfxico nuevamente derrand su sangre y el desconcierto 

politice se hizo mas agudo. Surgieron cuatro l!deres, que P! 

recian abanderar las demandas de la poblaci6n: Carranza, - -

Ob~eg6n, Villa y Zapata. 

Carranza fud el organizador pol!tico, puds su proposi 

to era desconocer al presidente Victoriano Huerta le gano el

apoyo popular: Pero Obreg6n con instinto estratégico, mien-

tras Villa era explosivo y Zapata contaba con las masas popu

lares mls necesitadas quien y explotadas sobre todo del sec-

tor agrario que era por los que •luchaba. 

Cada uno con aliento revolucionario y caracteres dif_!! 

rentes fueron grandes caudillos de la patria. Pude sus movi

mientos armados hechar6n ra!ces profundas sociales y pol!ti--

cas. 

Las pol!ticas y tacticas entre, Carranza, Obreg6n, V! 

lla y Zapata se manejaban en formas distintas, pues desde que 

Carranza expidi6 el Plan de Guadalupe, con el cuál se censa--



gro en el Primer jefe del Ejercito Constitucionalista, tuvo -

que combatir a Villa, apoyado por Obregdn. Por otro lado Za

pata manten!a en pie su Plan de Ayala. 

No obstante carranza alcanzo el predominio pol!tico,

pero no la unidad polttica de el pueblo de México, aun ven- -

ciendo a los grupos rivales, no los incorpord a la vida orga

nica de la nacidn, pero si logrd la hegenomonía de la revolu

cidn. 

Carranza convdco "El Congreso Constituyente" el cual

se reunid en los años 1916-1917 que sumo las demandas popula

res, expresadas en la Revolucidn, e implanto las bases asla -

una vida democr&tica, en base al respeto de las garantías in

dividuales1 suprimían los privilegios y las desigualdades ma

nifestadas en el porfiriato y puntualisaban en la necesidad -

de repartir equitativamente la riqueza del páís. 

No obstante, el constituyente poco hizo para sentar -

las bases de la organizacidn pol!tica del pa!s y la manera en 

que,_la ciudad!!n!a debid iniciar el proceso democratice, me- -

diante el funcionamiento de los partidos políticos o de aso-

ciaciones y clubes. 

Carranza expidid la primera ley electoral el primero

de agosto de 1918 y en esta forma el pa!s hubiese conocido, -



el inicio de una organizaci6n c!vica, para que en lo poste- -

rior se crearan los primeros cuatro partidos que, junto con -

el Antirreleeccionista, fueron los precursores de los que en

la actualidad existen y fueron 1 

a) El Liberal Constitucional. 

b) El Nacional Cooperativista. 

el El Laboral. 

d) El Nacional Agrarista. 
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2,- I.úS PnIMEROS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO. 

Conforme a lo establesido a la ley Electoral de 1918-

expedida por Carranza, com:i resultado de las cuestiones pol!

ticas previstas por la Constituci6n de 1917, las primeras 

agrupaciones partidistas apegadas a la legislaci6n fueron 

creadas con intereses bien definidos y en los que caudillos -

que mandaban en la revoluci6n ten!an fijados sus objetivos. 

En la historia de M~xico, permanecier6n profundamente, 

pul!s era el instrumento para orientar y resolver los proble-

mas nacionales no eran las fuerzas organizadas sino los caudi 

llos que encabezaban el movimiento revolucionario que con du

ras penas apoyaban estas organizaciones para mantener vigente 

el proceso de la Revoluci6n, conforme a la concepci6n qlle - -

ellos ten!an. 

11 El partido Liberal Constitucional fue el primero en -

organizarse en funci6n a la nueva.ley, que surgi6 a fines de-

1916, que se basaba en defensa de las revoluciones maderistas 

y constitucionalistas¡ la parialidad del pueblo rebelada eran 

encabezadas por Pablo GonzUez, Alvaro Obreg6n y Venustiano -

Carran~ri." 07) 

Alvaro Obreg6n ten!a el apoyo de El Liberal Constitu

cionalista que fundo el mismo, y uno de sus impulsores m4s --
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Hiduos fue Benjam!n Hill. Sin un programa de accidn y una -

plataforma ideol6gica bien definida, este partido defendio -

una facci6n del constitucionalismo. 

A la muerte de Carranza y el triunfo de Obregón en 

las elecciones presidenciales, para suceder a Adolfo de la 

Huerta, el partido· se consolidd al ganar la mayor!a de las p~ 

siciones en las C4maras de Diputados y Senadores. 

Entre sus participantes m!s destacados 6ran Rafael Z~ 

bar~n, Antonio I. Villarreal, el procurador Eduardo Neri y R~ 

fael Martinez Escobar; los pol!ticos miembros del poder judi

cial y del gobierno, preaurnian ser militantes de este partido, 

Cuando murio Benjam!n Hill y sus partidarios, con es

casa direcciOn, propusieron en 1921 crear en M~xico un siste

ma parlamentario, con un presidente de eleccidn directo, un -

primer ministro nombrado por la C~ara de Diputados, y los S!!_ 

cretarioo de Estado electos de ternas pro puestas del parla-

mento. 

Esta propuesta desagrado a la masa popular, la antip~ 

t!a de Plutarco El!as Calles y la indiferencia de Obreg6n, t~ 

mo rutas drastricas y ocasionando la expulsidn de el procura

dor Neri del gabinete, y del general Villarreal, 
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El partido Nacional Cooperativista surgio en agosto -

de 1917 creado por un grupo de j6venes pol!ticos integrados -

por Jorge Prieto Laurenz, Rafael Pérez Taylor, Fernando Sald~ 

ña, Otilio Gonz!lez y Gabriel Garcia Rojas. 

Cuyo presidente fue el general Jacinto B. Treviño y -

su programa se basaba en presentar a México el cooperativismo 

como soluci6n a los grandes problemas econelmicos en los que -

atravezaba el pa1s, su punto a tratar se manifestaba en pro -

de la democracia econ6mica cooperativista, y la nacionaliza-

ci6n de toda la tierra y de las grandes industrias de servi-

cios p~blicoa¡ austituci6n del ejfrcito por guardias ciudada

nas 1 abrogaci6n de la pena de muerte: Fortalecer la irriga-

ci6n y de las comunicaciones; ampliaci6n de la educacidn pa-

blica, y la proclamaci6n del principio universal de la no in

tervenciOn. 

El Secretario de Gobernacidn Manuel Aguirre Berlanga

en el per!odo de Carranza, fué quien fortalecio al Partido N~ 

cional Cooperativista, mediante Fernando Saldaña, quien pugn~ 

ba con Prieto Laurens. 

El Nacional Cooperativista, con la Fracción de Salda

ña y Aguirre Berlanga, se unio a la candidatura del ingeniero 

llOnilla, pero el resto del partido propuso al general Obregón, 

no obstante que su primer presidente, Jacinto B. Treviño, pr~ 

tend1a postular a Pablo Gonz!lez. 
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Pero estas fracciones creadas en función de Obregón -

Bonillas y Gonzdlez, no fueron definitivos para que perdiera

su fortaleza, sino que, influenciados por Prieto Laurenz, el

cooperativista apoyó la rebelión de la huertista, pero otros

sectores importantes a¡.oyaban a Plutarco El!as Calles, 

Otro de los primeros partidos que se origino debido a 

la ley Electoral de 1918, fu~ el Laborista, que se constituyó 

en diciembre de 1919, cuyo antecedente inmediato fue la deci

sión del l!der obrero L\4is N. Morones, que propugnaba desde -

1917 integran una asociación pol!tica para los trabajadores. 

Morones quer!a encaminar a la clase obrera bajo el -

principio de la "AcciCln Mdltiple" en contra de las ideas anaE, 

ce-sindicalistas que sustentaban el apoliticisrno de la clase

laborante. 

Morones y sus participantes para fortalecer su teor!a 

organizaron el Partido Socialista Obrero, constituido solo P! 

ra fines electorales, pero este fue derrotado por el Partido

Liberal Constitucionalista en las elecciones de 1917. 

La ConfederaciCln Revolucionaria de Obreros Mexicanos

oelebrCI su segundo congreso nacional en Zacatecas; y en él -

acordó constituir un partido de los trabajadores¡ fué as! co

rno el Partido Socialista Obrero conv6co a una reunión para --

cumplir con este objetivo en septiembre de 1919, en la ciudad 

de ~xico. 



Se conosier6n en este congreso tres tendencias la co

munista, que propuso la creaci6n de un partido que se uniera

ª la Tercera Internacional, al igual que al movimiento prole

tario del mundo; 

La izquierdista, que dejo precisos sus fines. 

La monorista, que no transigi6 y tres meses desp~s -

de celebrado el congreso fund6 el Partido Laborista. 

el partido Laborista integro grupos de estudio, que -

elaboraron su programa, enfatisando el respeto de los dere- -

chas de la clase obrera, el impula6 a la educaci6n, cradito -

a los campesinos, mejorar la clase baja y media y la protec-

ci6n a los artesanos. 

Con bases y diciplina a los gobiernos revolucionarios 

y se manten!a como la proyecci6n pol!tica de la CROM (Confed~ 

raci6n Regional de Obreros Maxicanos) sus dirigentes fueron -

los miembros de esta central obrera. 

La CROM apoy6 la candidatura de Alvaro Obreg6n, y es

te otorgo a la COM el ejercicio del Ministerio del trabajo e~ 

cabezada por Morones. No obstante fue temeraria la exigencia 

que Obreg6n recibiO del Partido Laborista, pues tomando Obre

gOn la presidencia, Ordeno que se enviara a cada una de las -

embajadas un agregado obrero. 
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A la llegada de Calles se convirti6, de hecho en el -

partido del gobierno, y su lider Luis N, Morones, se le asig

no el cargo de Secretario de Industria y Comercio, influyo M2 

rones en forma determinante en las decisiones fundamentales -

del pa1e. 

Obreg~n quiso reelegirse, pero no tuvo el apoy6 de M2 

rones. Asesinado Obreg6n en la Bombilla, debido a esto Emi-

lio Portes Gil fue nombrado presidente provisional y retir6 ~ 

su apoy6 al Partido Laborista, el cUal se debilito grandemen

te. 

~l 13 de junio de 1920, Antonio D!az Soto y Gama, ªP2 

yado por Rodrigo Q5mez y Felipe Santibañez, creo el Partido -

Nacional Agrarista, debido al impulso que le fue dado por el

general Obreg6n, pero muerto ·este, opueato al regimdn de ca-

llea, fue derrumbado en forma aplastante. 

Su centro ideol6gico, se basaba en el problema agra-

rio de M•xico, olvidado en las plataformas ideol6gicas de los 

otros partidos pol!ticoa en pugna. 

Soto y Gama dio a conocer que la organizaci6n nacio -

cuando se fundaron en M~xico grupos agraristas en diferentes

partes de los estados de Moreloa, Guerrero, Puebla, ~'laxcala, 

Hidalgo, ~xico, San Luis Potosi, ourango, Guanajuato, Jalis-
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co y Chihuahua, y una vez establecidos se les cito a una asa!!l 

blea constitutiva, llamada Asamblea Agrarista. 

El Partido Nacional Agrarista obtuvo diversos cargos

de elecciOn popular, y en las sesiones del congreso en 1921,-

el partido exigiO el reparto de tierras, ante el apoyo del g=. 

neral ObregOn, que curnplio las demandas pedidos. 

El 10 de abril de 1922, aniversario de la muerte del

general Emiliano Zapata, expidiO el Reglamento Agrario, el -

cual veneficio grandemente aÍ sector rural. Al asumir el ge

neral calles al poder, Rodrigo Gdmez dirigi6 el partido y ma~ 

tuvo firme a su gobierno, respecto a el .lo pedido por el sec

tor agrario. 

"Rodrigo Gdmez, abandono la organiz aci<5n por moti vos -

de salud, por lo que Soto y Gama, y Aurelio Manrique encabez~ 

ron los trabajos de la organizaciOn. Aunados con el Partido

Laborista y el Cooperativista, en 1922, el Nacional Agrarista 

formO la ConfederaciOn Revolucionaria Nacional, con el objeti 

ve de combatir la Hegemon!a del Partido Liberal Constitucion~ 

lista."(°38) 

Que ha llevado a el pueblo mexicano a la falta de cr~ 

dibilidad ante las masas o ante los votantes. 
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En primer plano el papel que desempeñan las eleccio-

nes y la manera de insertarse en un conjunto de actividades -

políticas que, en principio, deberían tener depender de los -

resultados electorales y esto presenta para la oposici6n su -

actividad electoral; ya que la pol!tica mexicana no se decide 

en urnas, las decisiones que afectan a la Naci6n, no dependen 

de los electores, la renovaci6n y cambio del personal políti

co ignoran la Voluntad Colectiva. 

Los conflictos electorales se han ocasionado debido a 

que no Ge les ha consedido importancia, no obstante se ha - -

puesto atenci6n a los enfrentamientos locales que a los naci~ 

nales. Parecer!a como si el elector medio diese la espalda a 

la elecci6n del presidente de la Republica del Senado, de la

Cam4ra de Diputados, y no presentar6n atenci6n a los sucesos

de San Luis Potosí, Nuevo Le6n o Chihuahua. 

Esto supone una aceptaci6n fatalista del destino de -

la Repdblica, un desinterés tradicional por los partidos con

tendientes o el temor intervenir en materias que son incom- -

prensibles para la comunidad, La gran política u ajena al -

elector, como lo demuestra lo escaso de la protesta y la acti 

tud temerosa de los partidos de oposici6n. 

La política la electoral coroo una subespecie entre -

otras es materia de prensa y televisi6n o simplemente de con

versaci6n. Esto es que la política es la actividad de todos-
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los ciudadanos, de todas las masas votantes, puesto que todos 

de alguna manera o de otra nos manifestamos pol!ticamente. 

Para la participacidn necesitamos estar "Socializa- -

dos", sobre un minimo de reglas y no mas de nuestro sistema, -

y sobre todo estar constantemente informandose, pues en el -

factor decisivo de una consientizacidn de la situación de los 

gobernados hacia los gobernantes. 

La familia, la escuela, la prensa y los medios eléc-

trdnicos son indispensables para socializarse e informarse, -

pW!s no puede haber formaci6n de actitudes sin un m!nirno de -

infomacidn. 

El pol~tico de M~xico, es un l!der de opinidn capaz -

de infundir un m!nimo de credibilidad, ante las masas o vot<l!!_ 

tes al mensaje pol!tico que imparta. 

Las elecciones como parte del conocimiento, hacia, la 

mejor participaci6n de las masas o votantes, 

Las elecciones son parte del conocimi.onto pol!tico de 

los políticos, pues en ellos se leen las intenciones del go-

bierno, la posicisi6n de los contendientes por la sucesidn -

presidencial y la fuerza comparada de los grupos en presencia. 

Las elecciones son, para él, un indicador m4s que un factor -

de poder. 
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Junto con los pol!ticos, la prensa, diarios y revis-

tas es otro foro electoral, en la comunicacidn entre los polf 

ticos las relaciones frente a frente no pueden darse en todos 

los casos, as! sean las m4s preciadas. La columna pol!tica,

con su lenguaje exclusivo es un medio tan incontrolable como

eficaz, puesto que la letra imprenta se impone sobre la pala

bra, aunque no sea·m!s que por su posible radio de accidn. 

Pol!ticos y comunicadores. Son hoy dos grupos inter! 

sadoa, por razones diferentes en proceso electoral, pues los

comunicadores no aspiran a alcanzar un cargo nacional a tra-

~a de una eleccidn. Las elecciones nos permiten una lectura 

particular de la realidad política, Pero esta realidad esco~ 

dida se halla en la letra impresa en primer termino y en la -

informacidn del period!sta. 

Partidos, participacidn y Conflicto, entre masas o v~ 

tantea, 

En 1985 por tercera ocasidn, las elecciones federales 

se realizaron en el marco de la Reforma Pol!tica que, al per

mitir el ingreso de las nuevas corrientes políticas al juego

electoral institücionalizado, abrio las puertas para la con-

formacidn de un verdadero sistema de partidos en el M~xico -

contemporlneo. 
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lle un sistema de partido hegem6nico se ha transitado, 

desde 1979, hacia un sistema en el que se da cabida a una op2 

sici6n con voluntad de lucha y de vida propia y con aspiraci2 

nes de constituirse en una fuerza capaz de proponer ~royectos 

alternativos al gubernamental. 

No obstante entre 1979 y 1986, el sistema de partidos 

ha atravesado por una serie de ajustes, resultado de la inter 

venci6n en los lideres electorales, de cambio en la reglamen-

taci6n de las elecciones o s1 cano de las condiciones pol1ti

cas generales del pa1s, marcadas en gran medida por la crisis 

econ6mica, para 1980 el panorama partidos se ha enfocado a -

la ubicaci6n y perspectivas de las distintas corrientes polí

ticas. 

En 1979, las elecciones sirvieron para someter la Re-

forma Pol1tica a la aprobaci6n de los ciudadanos, pero funda

mentalmente a los partidos pol1ticos mismos, como, PM!' y PRT

y otros se portaban reacios a la participacidn en el terreno

electoral y con ello a quedar sujetos a las reglas del siete-

ma. En este tiempo entraron a la contienda electoral tres --

.partidos que alimentaban la derecha PPM., a la izquierda PCM, 

y el campo de influencia y de alianzas del PRI, (PST). 

En dichas elecciones fue cayendo poco a poco el apoyo 

electoral al PRI, la capacidad del PAN aprovecharon las difi

·CUltades de la izquierda y las divisiones para sumar fuerzas. 
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En 1982, la Reforma Pol!tica se esforzaba en frenar -

la pulveraci6n de las corrientes pol!ticas. Un año antes de

las elecciones se modifico el art. 68 de la I..OPPEE, para red~ 

cir a la prueba de una:.sola elecci6n y ya ho a la de tres co~ 

secutivas, como rezaba el texto original, la causal para reti 

rar el registro a aquellos partido• que no alcanzaron el l, 5-

por ciento de la votaci6n nacional. 

Esto llevo a que despul!s de las elecciones el PARM 

perdiera su registro definitivo y el PSD, el condicionado. 

En contra partida, el partido con más antigUedad dentro de 

la• consultas electorales, el PAN aacendieron sus votos del -

10.7 por ciento en 1979 al 17.53. La izquierda que se funda

en 1981 el PSUM, logr6 unificarse en relaci6n al porcentaje -

de votos obtenidos puesto que si en 1979 el PCM capt6 el 

4.89 por ciento de los sufragios, en 1982 el PSUM s6lo alcan

z<5 el 4. 37 por ciento uno de los factores que contribuyeron a 

tal situaci6n fue la presencia del PRT que disput~ al Socia-

lista Unificado los voto• de la izquierda, 

Para 1985, desp~s de las elecciones de 1983 y 1984 -

significaron un ascenso en la capacidad movilizadora de Ac- -

ci6n Nacional, derivada de su cáracter de partido receptáculo 

de los votos del descontento ciudadano, as! como del giro en

su estrategia que lo llev6 a adoptar un marcado pragmatismo o 

sea de la experiencia más del conocimiento, los distintos PªE 
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tidos se enfrentaron a nuevas circunstancias electorales. An 
te la embestida panista, sumada al descenso en favor del ciu

dadano el PRI inclin6 sus apuestas a asegurarse el control s~ 

bre la distribucidn de la representacidn de las minorías me-

diante la reformulacidn de sus alianzas. 

Esto se debe a dos resoluciones de la Comisidn Fede-

ral Electoral la restitucidn del registro definitivo del PARM, 

para contar con un elemento de equilibrio del PAN, aunque es

tuviese circunscrito al estado de Tamaulipas, donde tiene su

asiento b&sico, y la fijaci6n de cinco circunscripciones plu

rinominales y la fdrrnula de primera proporcionalidad para fa

vorecer a los partidos mas ddbiles en perjuicio del PAN. 

Estas disposiciones f~eron complementadas por la not! 

ficacidn expresa de la alianza del PST con el presidente de -

la Republica y una parte del sector obrero PRI, quién a carn-

bio ofrecio ceder sus votos plurinominales al PST. 

Por otro lado, la izquierda lejos de conservar su im

pulso unificador, se vio presa del efecto contrario. El PSUM 

perdi6 fuerza al separarse de éste la corriente de Gasc6n Mer 

cado hoy partido de la revoluci6n socialista pero, ademas, el 

registro otorga al PMr significd la nueva presencia de un pa~ 

tido que contend!a por el apoyo de la izquierda, 
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Toda• estas circunstancias incidieron sobre la manera 

cano cada partido desarrolld su campaña electoral en 1985. 

El PAN como cabeza reconocido de la derecha, arrancd

con amenazas de violencia, en los estados del norte previnie~ 

do que el fraude electoral impidiera el reconocimiento de sus 

victoria•. Simult&neamente, los· paniataa declaraban que 1985 

serl el año de su consolidaci6n ya no como 11egunda fuerza - -

electoral, sino como una nueva mayor!a. Deade esta posicidn

cle enfrentamiento directo, Acci6n Nacional aprovecho la emer

gencia de la jerarqu!a catdlica para respaldar au• viejas de

manda• en torno a la educacidn, la propiedad y la organiza- -

ci6n sindical. 

Durante el dltimo mes de la campaña, el PAN rectificd 

11u programa a favor de la violencia, una vez que se configuro 

WI con11en10 entre loa partido• en contra de e•• tipo de tlct~ 

caa. El PPS y el PST llegaron a solicitar la anulaci6n del -

registro del PAN argwnentando la diepoaicidn panista de tran

gredir la ley as! como los atentados a nuestra soberan!a al -

invitar a gobiernos extranjeros a vigilar las elecciones,~9) 

El PRl oriento sus campañas en tres sentidos: 

a) Para comprometer a sus a fil lados, mediante la in

corporaci6n de altos funcionarios gubernamentales a las filas 
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de candidatos a diputados, as! como la organizaci6n de loe -

promotores al voto. 

Para reivindicar el c!racter de gestores de los dipu

tado• federales. 

Para conte•tar a la ofensiva paniata, señalando al -

PAN como partido antinacionaliata y a loa gobiernos municipa

les panistas cano promotores de grupos de choque locales. 

La izquierda i.ndependiente, por su parte, enfoc6 aus

c11mpañaa a la discusidn de lo• problemas nacionales que a los 

estrictamente electoralea. Asumio como la dnica opci6n popu

lar, para sacar del 'pa!s de la crisis, al tiempo que •ubraya

ba la necesidad de confrontar pdblicamente loa programas y -

plataformas de todos loa partidos pol!ticos. 

En el transcurso de las campañas electorale• pudo ob

servarse lo que cada partido puso en juego al participar en -

los comicios. Mientras la derecha pugnd por ganar escaños C!:?. 

iro f6rmula priviligiada para aumentar su capacidad de presi6n 

sobre el gobierno la izquierda no cifro su lucha en el terre

no electoral, sdlo lo contempld con un espacio m!s - porcien

to no el mas significativo, dentro de la pol!tica en general. 

El Codigo Electoral dio los resultados de las votaci~ 
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nes las cuales favorecieron al PRI que perdio nueve de 300 -~ 

distritos uninominales. 

En Sonora y Nuevo Le6n estuvieron en juego las guber

naturas, el PRI, se adjudico el 68.30 por ciento y el 72.21 -

por ciento de los votos y despoj6 al PAN de los espacios que

habian conquistado·, y en ningtln estado los partidos obtuvie-

ron m!s del uno por ciento de la votaci6n. 

La calificaci6n en su defecto es incoherente puesto -

que permiti6 una gran flexibilidad al sistema y adaptación a

las circunstancias. 

El PRI se fundo el 19 de marzo de 192 9, por Plutarco

El!as Calles, hasta el final del gobierno de L!zaro C!rdenas-

1940, los principios del PRI pueden ser calificados como. 

•oogmaticos Ideol6gicos Sociali11taa". 

A partir de Manuel Avila Camacho, debido a las expe-

riencias electorales, ae empiezan a modificar los principios

del PRI hacia lo que el Centro de Estudios Sociales llama - -

"Pragmatismo Polltico"., y abarca desde 1946 a 1970, los go-

biernos de Miguel Alem.1n Valdez, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo 

LOpez Mateas y Gustavo D1az o. 

Ese pragmatismo pol!tico, junto con la estabilidad m~ 
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netaria, de precios y cambiaria, son el marco pol!tico y eco

n6mico de la época del mayor progreso para casi todos los se~ 

tores en la historia de México. 

El 21 de octubre de 1972, en la 7a. Asamblea Ordina-

ria del PRI introducen cambios en los principios del partido

oficial que lo sit~an ideológicamente como un partido socia-

lista. 

A partir de 1972 el grupo en el poder abandona en lo

pol!tico el "pragmatismo pol!tico" y en lo económico el "des~ 

rrollo estabilizador", elementos esenciales para mantener du

rante los años previos la paz social y el progreso. 

2.1 LA INFILTRACION, 

El movimiento estudiantil de 1968 constituyo el Olti

mo esfuerzo de los grupos sociales y comunistas por llegar al 

poder o conquistar posiciones pol!ticas mediante enfrentamie~ 

tos abiertos con el gobierno. 

Ante el fracaso de esas tácticas para desestabilizar

a! sistema, cambiaron de 1 enfrentamiento abierto a la de in-

filtración. 

Por un lado, economistas e intelectuales se incorpo--
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ran al gabinete corno secretarios y asesores del presidente, -

Por otro lado se apoderan ideologicarnente del PRI y de la - -

principal central obrera¡ la CTM. 

El Lornbardisrno regresa a la CTM. 

Lvbardo toledano cuya corriente es marxista, y sus r~ 

laciones con la Uni6n Soviética y tendencias comunistas fue -

expulsado de la CTM. El gobierno apoy6 a un grupo encabezado 

por Fídel V~lAzquez para controlar esa central obrera. 

Lombardo Toledano igualmente fué expulsado del PRI y

funda el Partido Popular ahora Partido Popular Socialista PPS. 

Tiempo después de la expulsi6n de Lombardo Toledano,

la CTM y el PRI adoptan ideolog!a.del presidente en, turno, el 

mencionado pragmatismo pol!tico. 

En 1972 en el PRI como en la CTM toman corno princi- -

pios y parte de su programa tesis del Marxista Lombardo Tole

dano y termioos son: 

Los términos "Nacionalismo Revolucionario" "Utilídad

Social" "Industrias Sociales", "Iniciativa Social", "Sector -

Social", "Democracia Social", etc., se empiezan a utilizar a

partir de Echeverr!a en los planes del gobierno y declaracio-
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nes del PRI. Estos conseptos son ideas de Lenin, la Interna

cional Socialista y los marxistas polacos Osear Lang y Paul -

Baran, 

El PRI, aunque no se ha declarado formalmente socia-

lista, sostiene mas o menos los pol!ticos del Partido Popular 

Socialista Fundado por el Marxista Lombardo Toledano. 

En su plataforma ideol6gica el PPS ped!a: 

1.- La necesidad de lucha contra la "Forma de Penetr2_ 

ci6n del Imperialismo", en la vida econ6mica, cultural, so- -

cial y política de nuestro pa!s. 

2, - Controlar y reglamentar la "Inversi6n Extranjera". 

3,- "Mayor Intervenci6n del Estado en la Econom!a me

diante una po11tica de Nacionalizaciones". 

4, - "Impulso .Planificado", a las fuerzas productivas

del pa!s particularmente a la industria, la agricultura y la

rniner!a. 

5 .- "Avanzar la Reforma Agraria". 

Junto con esa plataforma una ideologica, Lombardo To-
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ledano y su partido demandaron a través de su militancia polf. 

tica los cambios siguientes: 

"Un capitulo econdmico en la Constitucidn para forta

lecer la econom!a nacional del Estado (demanda hecha en 1965) 

obtenida por la CTM en 1982. 

Participaci6n de los obreros en la econdmica y pol!t_! 

ca a través del partido y ganar posiciones en el aparato del

Estado para contrarrestar a la burguesía nacional. El "sec-

tor social" y las gubernaturas, diputaciones y senadurías que 

ya posee y las que se prepara a pelear en las elecciones fed! 

ralee de 1995. 

La "Nacionalizacidn", de la Banca (hecha en 1967), y

obtenida ~n 1982, 

1\11\pliar y Fortalecer las relaciones de México con el

Tercer Mundo, para luchar juntos por un camino de liberacidn, 

presentada en 1967. 

La Internacional Socialista. 

Una organizacidn trasnacional que ha sido importante

en el fortalecimiento de la tendepcia socialista en Ml!xico es 

la Internacional Socialista. 
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En 1972, con el nombramiento de Reyes Heroles como -

presidente del PRI, empieza un· contacto estrecho entre la In

ternacional Socialista y el PRI. 

El PRI, aunque no es miembro formal de la Internacio

nal Socialista, no ha faltado a ninguna reuni6n desde 1972 -

con categor!a de "miembro observador". 

Los Oltimoa presidentes de Ml!xico han sido utilizados 

por la Internacional Socialista para apoyar declaraciones a -

nivel internacional. 

La fundaci6n Friedrich Hebert, a través de esta la IS 

ha ejercido una influencia ideoldgica en los c!rculos de l!d~ 

res obreros y pol!ticos mexicanos por medio de becas, confe-

rencias y viajes al extranjero. 

De 1946 a 1972 el PRI ha cambiado y, ya no es el mis

mo que en ese tiempo y actualmente su pragmatismo político -

di6 cabida a todas las tendencias y mantuvo una gran f lexibi

lidad ideol6gica. 

El PRI, por lo menos ideol6gicarnente, es un partido -

socialista. Ya no un eoo de lo que el presidente en turno -

quiere. Varias veces el PRI y la CTM han presionado al go- -

bierno a tomar posturas más radicales a la izquierda como di-
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versas peticiones en asambleas pri!stas y de la CTM. de esta

tizar la Industria Farmac~utica y la Alimentaria. 

Los l!deres y políticos metidos en el sistema, muchos 

de ellos corruptos, con ansias de poder cueste lo que cueste

gozan con los privilegios y fueron obtenidos, no importando-

les traicionar la ideoldgia del PRI y la CTM, en manos de gr~ 

pos ligados a la IS (Internacional Socialista) quienes opta-

r6n por el camino mlls fScil como el de infiltrar esos organi.!!_ 

ll'Os que forman otros partidos y sindicatos socialistas. 

Nacionalismo Revolucionario ¿Antesala del Socialismo? 

El partido as1m1e el nacionalisll'O revolucionario como

v!a mlls consecuente y propicia para luchar por la independen

cia econ6mica de la naci6n mexicana. 

El discurso de M.M.H. al cierre de campaña, manifesto 

lo siguiente: 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). (Declar.!!_ 

ci6n de principios) • 

"La v!a del nacimiento revolucionario, alejado del C.!!_ 

pitalismo clllsico y que constituye una base para la democra-

cia popular y para el socialismo futuro". 
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subsidios que les prometieron pasar1an a manos de los nuevos -

dirigentes, cosa que al parecer no estan todos dispuestos a c~ 

der y ello explica también el hecho de que el PMS haya estado 

dispuesto de inmediato a perder su registro oficial para dar -

paso al PRD. 

Los socialistas no tienen ni para pagar el teléfono, 

necesitan dinero y el PRO se los dar!a. 

Cuauhtémoc y su equipo, al parecer tampoco cuentan -

con dinero para fundar un nuevo partido y por ello les intere

sa el subsidio de sus aliados. 

2. 2 LA UNIDA!.J SE ROMPE Y EL MITO SE ACABA 

Pretextando una y otra cosa, unos y otros, excepto -

los renegados pri!stas de la Corriente Democr4tica y el Mexic~ 

no Socialista, los partidos se niegan a formar parte del PRO, 

aunque s1 del Frente 'oemocratico Nacional. 

El 18 de marzo, cuando cuauhtémoc C4rdenas estaba en 

Jiquilpan para conmemorar el XLI aniversario de la expropia- -

ciOn petrolera, Rafael Aguilar Talamantes, l!der del PFCRN, -

dio la puntilla final al mito cardenista. 

Anuncio en el mitin del ZOcalo de la ciudad de México 
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aquAl que puede darles votos y presencia, aunado todo ello a -

la crisis del PRI, lo que propiciaron un hecho que no duro mas 

alll de un año de su momento culminante. 

hs dif!cil pronosticar lo que habrta pasado en caso -

de un trinfo de Cuauht~oc. Lo que si se puede afirmar, es 

que hubiera sufrido un proceso similar al que en su momento v! 

vi6 Salvador Allende en Chile, donde la Unidad Popular se di-

aolvi6, los partidos que la integraban lucharon por posiciones, 

los funcionarios rebasaron al Presidente Allende, generaron -

una crisis econOmica, pol!tica y social, hasta que el que era 

reputado corno pa!s mas democr&tico de América, aplaudiO el gol 

pe de Estado de Augusto Pinochet. 

Los cambios pol!ticos que México est! demandando no 

pueden inspirarse en el slogan simplista de luchar, simplemen

te, porque el PRI salga del poder. No, el pa!s requiere prin

cipios coheren~es; programas viables¡ hombres honestos y capa

ces. Nada de ello, sin duda, podia encontrarse en Cuauhtémoc 

~&rdenas y su corte de oportunistas. Para fortuna de México, 

ni con la ayuda del pretendido fraude cibernético, pudieron -

llegar al poder. 

Por desgracia, una buena parte de la sociedad mexica

na, engañada por un lenguaje de populismo nacionalista o de n~ 

cionalisrno populista, se dejO deslumbrar por una figura m!tica 
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que se proyectaba sobre la sombra de su hijo, sin carisma y -

sin programa. Pero, a fin de cuentas, el tiempo, que todo lo 

prueba, est~ desnudando la realidad del Frente Democratice Na

cional y de quienes lo quisieron usar como modelo de golpe de 

l::stado y de división de la oposición pol!tica en México. 

Esto demuestra, sin duda, que la democracia que Méxi

co demanda y necesita, sólo podr4 fundarse a partir de la pre

sencia de partidos serios, reales y con programas definidos, -

que ofrezcan soluciones al elector y a México. 

El mito se derrumbó. Cuauhtémoc C4rdenas Sol6rzano, 

ex-candidato Presidencial de una alianz 3 de partidos, el "uni

ficador" de la izquierda, la encarnación del populismo nacio-

nalista que quiere "salvar" a México, se acab(5, 

La coalición electoral de los partidos satélites del 

sistema con la ~zquierda de oposición agonizante, se fracturó 

y su devenir parece tener el fracaso como destino y, con ello, 

el pretendido Partido de la Revolución Democr4tica quedaria r~ 

ducido a la reunión de socialistas y los ttltimos desertores 

del partido oficial. 

Pues el propósito de contrarrestar a la derecha ya se 

cumpliO, y ya no conviene mantener junta a la oposición, y por 

ello regresan los satélites a la órbita del sistema. 
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El ror.:pimiento entre los cardenistas y los otros gru

pos de la Fam:·.ua Revolucionaria fue real y ante ello el grupo 

en el poder 109r(1 mecanismos o negociaciones para que el "Fe-

rrocarril" (el ?FCRN), el PARM y el PPS restablecieran la -

aliam:a, 

El enorme subsidio que se les prometió para fil trie-

nio 1989-1991 lo que motivó a regresar a esos partidos alguna 

posición pol!tica prometida a cambio de apoyo en las reformas 

electorales o acaso serta la simple amenaza. 

Ahora es que la coalición amorfa de cuatro partidos -

y un ala desertora del PRI, ya no se concretó. 

La tabla de salvación de la izquierda no se logrO y -

los afanes de los desertores de poner enfrente del sistema un 

enemigo con una fachada amplia se esta cayendo. 

Cuauht!!rnoc cardenas se derrumbo, el mito cayO por su 

propio peso. 

Fue el 14 de octubre de 1987 en el local del Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana cuando Cuauhtémos C!rdenas 

SolOrzano, hijo de un ex-Presidente de la Repóblica, ex-gober

nador de Michoacan, marco su salida definitiva del PRI, al fiE. 

mar su hoja de afiliación al partido de la "Nueva Era", en me-
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dio de una asamblea tormentosa en la que finalmente fue nomin~ 

do candidato a la Presidencia de la RepOblica. 

En esas fechas ya los partidos de izquierda llevaban 

cuatro meses de pláticas para negociar la candidatura Onica, -

pero con la afiliaciOn de Cuauhtémoc Cárdenas al PARM los in-

tentos se desvanecieron momentáneamente. 

Dos d1as después, el 16 de octubre el Partido Popular 

Socialista rompiO el cordOn umbilical con el sistema y anuncio 

•u decisiOn de respaldar la nominaciOn del hijo del Tata Láza

ro Clrdenas, 

El 21 de noviembre, el mismo d!a en que el Partido n~ 

ciOn Nacional iniciO su asamblea para elegir a su candidato 

Presidencial, el Auténtico de la RevoluciOn Mexicana declaro -

formalmente candidato a Cuauhtémoc Cárdenas. 

En esa ocasiOn, Cárdenas SolOrzano se pronuncio por -

declarar una moratoria en el pago de los intereses de la deuda 

externa, aseguro que triunfar!a y_dijo que al haber aceptado -

la candidatura de varias organizaciones se estaba dando un pa

so muy importante en la vida democrática de México, 

Al d1a siguiente, en la Sala de Armas de la Magdalena 

Mixhuca, el Partido Socialista de los Trabajadores aprovecho -
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completa la coyuntura para cambiar su nombre a Frente Cardeni! 

ta de Reconstrucción Nacional y Rafael Aguilar Talamantes ret! 

rO su candidatura para hacer posible la del pri1sta renegado. 

"cuauhtl!moc C&rdenas es un pri1sta que quiere simular 

ser de izquierda", comentó Rosario Ibarra de Piedra, al abrir 

su campaña por el Partido Revolucionario de los Trabajadores -

••e miamo d1a. 

El compromiso de Cuauhtl!moc C!rdenas con el "nuevo" -

partido fue1 

"Voy a cumplir los principios de la Revolución demo-

cr!tica, mi compromiso es con ustedes como represenantes del -

pueblo de Ml!xico•. 

La alianza de los partidos satl!lites se hab!a consum! 

do, faltaba el viso de la izquierda que entonces ten!a en -

Heberto Castillo cifrada su esperanza de llegar a la Primera -

Magistratura de Ml!xico. 

Fue un mes antes de realizarse las elecciones cuando 

Heberto Castillo declinó su postulación a favor del ex-pri!sta 

y con ello se formalizó después el llamado Frente Democr!tico 

Nacional. 
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La Santa Alianza estaba consumada, el mito crec!a, -

aparentemente la izquierda hab!a salvado sus diferencias por-

que hab1an postulado a un solo candidato, porque entre varios 

partidos hab1an llenado el ZOcalo de la ciudad de México. 

2.3 LA CULHINACION 

Cuauhtémoc Clrdenas le pidi6 prestado el apellido a -

la Historia, a su Padre, y el mito volviO a despertarse, la -

gente acudiO a las urnas, motivada por una plataforma pol!tica 

real, porque nunca se tuvo ni se tiene hasta la fecha por la -

diversidad ideolOgica de quienes lo respaldaron, simplemente -

por el apellido. La votaciOn oficial lanzada por la Comisión 

Federal Electoral resulto inaudita, pero reveladora de algo -

turbio. 

Al PRI se le adjudico el 50.36 por ciento de los vo-

tos, al candidato de la coaliciOn el 31.l y a Manuel J. Clou-

thier, del PAN, apenas se le reconoci6 el 17.07 del total de -

los votos registrados en la jornada electoral del seis de ju-

lio de 1988. i.t.d 

La supuesta fuerza de Cuauhtémoc, basada en su caris

ma por haber tenido la valentía de salirse del PRI y por el -

apellido, no se comprobO en los resultados, porque la capta- -

ciOn de votos hubiera sido a través del Partido del Frente Car 
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denista de Reconstruccilln Nacional (llamado del "Ferrocarril" 

por su largo nombre). 

Sin embargo, del 100 por ciento de los votos que obt~ 

vo el cardenismo, slllo el 33.77 fueron obtenidos a través del 

PFCR?l, un 11.47 mSs a través del Mexicano Socialista y el 55 -

por ciento restante a través del PARM y del PPS. 

Estos Oltimos partidos, que siempre funcionaron como 

membretes semi-oficiales y cuya presencia no se puede preswnir 

de nacional. 

Esto se reflejll en la integracilln de las diputaciones, 

pues el PAR!-!, el PPS y el PFCRN cuentan con más de 30 legisla

dores dada uno, mientras que el PMS, la izquierda real de opo

sicilln, recibió como regalo 19 escaños, plurinominales en la -

C!mara de Diputados y ninguno que hubiera ganado por mayoria. 

Pero con todo esto, el mito creció, la "izquierda" -

aparece como la segunda fuerza pol!tica del Pa!s, se dijo, y -

con ello las esperanzas de un nuevo partido se fueron abrigan

do, 

El 21 de octubre del 88, Cuauhtémoc Cárdenas Lanzó la 

convocatoria a la formación del Partido de la Revolucilln Demo

crtitica, apoyado por su figura de "unificador" de la izquierda, 
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que le hab!an creado, y pese al estrepitoso fracaso que su

frieron en las elecciones de Veracruz y Tabasco, que dias an-

tes se habian celebrado, 

EL SISTEMA LANZA SUS REDES 

oespu~s de tomar posesi6n como Presidente, Carlos Sa

linas de Gortari llam6 a dialogar a la oposici6n. Primero re

cibi6 a la dirigencia del Partido Acci6n Nacional y después, -

ante el asombro de no pocos que esperaban una representación -

conjunta del FON encabezada por Cuauht~moc CArdenas, platico -

con el PARM y ese dia se anuncio curiosamente el periodo ex- -

traordinario de sesiones del Congreso de la UniOn para legis-

lar en materia electoral. 

El primer paso lo hab!a dado el sistema para fractu-

rar la coalición y el partido de la "Nueva Era" estaba regre-

sando a la vieja época. 

Pero lo que ha sido el punto central del rompimiento 

de la coalición cardenista es el subsidio multimillonario que 

la CFE acordó entregar a los partidos el pasado 13 de febrero 

de este año. 

El subsidio total suma 95 mil 812 millones 500 mil -

pesos para el trienio 1989-1991. 
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- Tan sOlo para este año el Partido Popular Socialis

ta recibira mil 643 millones de pesos de subsidio, 

- El Frente Cardenista de ReconstrucciOn Nacional mil 

796 millones de pesos. 

- El Auténtico de la RevoluciOn Mexicana mil 300 mi-

llanea de pesos. 

- El PMS sOlo 798 millones de pesos. 

La adjudicaciOn del subsidio oficial se hizo basado -

en el n!unero de votos obtenidos por cada partido y en el nOme

ro de curules que lograron en la Cantara de Diputados. 

Por ello es que los ·"satélites" recibidn el subsidio 

mas grande en su historia, mientras que los socialistas recib! 

ran la cantidad mas baja de todos. 

- Oficialmente el PPS tiene 39 diputaciones. 

- El PMS 19 (todas plurinominales). 

- El "Ferrocarril" 42. 

- l::l PARM 38. 

Para crear el nuevo partido que pretende Cuauhtémoc -

CArdenas, los partidos perderían su registro y, por ende, los 
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una alianza pol1tica con el PRI, que envi6 de representante a 

Manuel Jiménez Guzman, reconocido por su jacobinismo y tenden

cia al socialismo. 

La guerra de papel se desat6, el PARM, cuauhtémoc C4! 

denas y el PMS condenaron la nueva alianza, el PFCRN se defen

di6 y junto con el Popular Socialista y el mismo PARM firmaron 

un pacto, nuevamente en ausencia de C!rdenas que andaba de va

caciones en Estados Unidos, en el que retiraron su alianza es

trat~gica en el FON, 

Recriminaciones de un lado y de otro. 

El PARM reclarn6 a Cuauhtfmoc C!rdenas su indecisión -

para dejar correr las cosas hasta que estallaron, de haber - -

tra1do consigo a un equipo de oportunistas que s61o buscaron -

posiciones y por ello llegaron a las diputaciones y senadur!as, 

Cuauht~moc que dijo que no dejar!a la dirigencia de la coali-

ci6n y uno que otro mas haciendo llamados a la unidad. 

En lo que parecerla una junta de definici6n, el 29 de 

marzo se reunir!a la Cornisi6n Pol!tica del FON, en la Que par

ticipan normalmente representantes de todos los partidos.(IDJ 

Pero esta vez ni el PMS, ni Cuauhtémoc cardenas ni el 

del PRO se presentaron, todo qued6 en suspenso. 
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Todo quedO igual, la alianza se esta fracturando, se 

está desmoronando y Cuauht6moc Cárdenas, el mito de la izquie~ 

da se esta derrumbando, 

2, 4 ALIANZA DEL FRENTE CARDENIS'rA DE RECONSTRUCCION NACIONAL 

La nueva alianza entre el Partido del Frente Carde-

nieta de Reconstrucci6n Nacional, que dirige Rafael Aguilar T~ 

lamantes, con el ala "progesista" del PRI, desnuda la opera- -

ciOn montada en 1987 por distinguidos miembros del PRI con dos 

objetivos: lo. Impedir la llegada de un hombre del grupo de 

Miguel de la Madrid a la Presidencia de la RepOblica, y lograr 

el apoyo del Partido para Manuel Bartlett D!az, y 2o. Impedir 

que corno hab1a ocurrido a lo largo del sexenio, el PAN lograra 

encauzar la creciente oposici6n pol!tica al sistema. 

De las metas planteadas, la primera no se alcanzo, 

cuando pese a los intentos desestabilizadores que provocaron -

un madruguete fallido a favor de Sergio Garc!a Ram!rez, el - -

"fiel de la balanza" se inclin6 a favor de Carlos Salinas de -

Gortari. 

Lejos de haber amedrentado a los disidentes, e impul

sado por la vanidad del mismo Cuauhtérnoc Cárdenas, la corrien

te democrática no se disciplino y s!, por el contrario, sigui6 

adelante hasta romper con el PRI, aliarse con los partidos pa-
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raestatales carentes de bases y de representatividad, admitir 

de todo y a todos, hasta la renuncia de Heberto Castilli, anti 

guo socio de cuauhtémoc, a favor ~el candidato del FON. 

De manera mlgica y sorprendente, una candidatura de-

sangelada y gris, poco a poco fue cobrando fuerza y populari-

dad. Nadie ignoraba que ello fue posible gracias a evidentes 

apoyos provenientes de la misma Secretaría de GobernaciOn, con 

el aval de algunos prominentes salinistas, quienes cayeron en 

la trampa de dar ese apoyo para debilitar a Manuel J. Clouthicr 

De esta manera ya algunos hasta hab!an hecho los cUculos ofi

ciales de cuanto tocar!a a cada uno. 

Sin embargo, el d!a de la elecci6n, cuando se "cay6" 

el sistema (computacional, no pol!tico), no pocos sospecharon 

que elementos extraños interven!an, no s6lo en razOn del sos-

pechado fraude electoral a favor del PRI, sino, aunque parezca 

imposible, a favor del mismo cuauhtémoc. Hubo segundos -horas

de duda, en los cuales se puso en duda la identidad del triun

fador y se habl6 de un posible golpe de Estado cibernético. 

Fiaylmente las cosas volvieron a la normalidad y las 

aguas a su cauce. Sin embargo, la gravedad de lo ocurrido el 

d!a de la elecciOn y los meses siguientes, mereciO un reproche 

del Presidente Carlos Salinas de Gortari a las "autoridades -

responsables", que por no haber actuado adecuadamente, dieron 
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rienda suelta al fenOmeno que llevo a la oposiciOn a la calle, 

mientras él, el triunfador, tuvo que adoptar una pol!tica de-

fensiva y permanecer encerrado contra sus deseos de proclamar 

por todo el pa!s su gran victoria. 

Hoy los disidentes han cambiado de estrategia. La -

hechos consumados. Los actos de fuerza y poder del Presidente 

de la Repn!>lica. La falta de caminos claros para un Partido -

de la RevoluciOn OemocrAtica que estl a punto de abortar, y la 

necesidad de un nuevo camino, ha llevado a la práctica disolu

ciOn del Frente oernocrAtico Nacional.(41) 

La lucha seguir!, sin duda. Los padrinos de Cuauhtd

moc perdieron una batalla, pero creen que no han perdido la -

guerra. Ahora se repliegan y se preparan para una nueva lucha 

sexenal, pero nuevamente dentro del PRI, con la mirada puesta 

en 1994. La esperanza muere al dltimo. 
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C A P 1 T U L O III 



CAPITULO III FUNDAMENTO JURIDICO Y MARCO LEGAL. 

1e FUNDAMENTO JURIDICO Y MARCO LEGAL. REGIMEN POLITICO, LEGISLA

CION ELECTORAL Y PARTIDOS EN MEXICO. 

México atraviesa una situaci6n dificil conflicta y con 

tradictoria en su Historia Contempor4nea, a una contienda ele2 

toral que por las fuerzas politicas actuales, por su nivel de 

organizaci6n y por el grado de conciencia ideol6gica que se m~ 

nifiesta por las plataformas electorales de los partidos Made

ro tenia grandes ideas sobre este punto con respecto a la su

ce~i6n presidencial de conquistar para el pnis una democracia 

devaluada, que se fortalesca cumpliendo estrictamente conforme 

con las demandas del pueblo y para su bienestar coman de la S-9_ 

ciedad, y resolverlas. Desde 1917 hasta la fecha actual, por 

vez primera todas las corrientes afrontan este confl,icto de la 

ausencia de la democracia y proclaman la necesidad de un caro -

bio que modifique el rumbo de una crisis que no llega a pisar 

fondo, haciendo una sociedad desigualitaria y aumentado m4s el 

hombre, desempleo, seguridad social, y la cual s6lo ayuda a 

los funcionarios o castos privilegiados dejando al pueblo en -

una misma desesperaci6n y lo cu4l ocasiona una falta de credl:_ 

vilidad de las masas, o los votantes, pues no ne cumple con 

las necesidades que cada sexenio parece agonizar m4s tales pr-9_ 

gramas que los gobernantes hacen a los gobernados, y no se ve

rifica a las mayor!as que cada vez son m4s marginadas y se 
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suman en la pobreza y el hambre. 

''Los indicadores pol1ticos que derivan de la existencia 

de poderosas fuerzas pol1ticas imergentes, deben tener un efeE 

to directo en la composici6n de los 6rganos de poder, particu

larmente en la administraci6n pablica y en una nueva actitud -

de respeto a las demandas de los mexicanos agrupados en esas -

fueraas~(ll2) 
l.¡ LA PARTICIPACION EN LAS ELECCIONES. 

La participaci6n en las elecciones tarea del padr6n --

electoral que deben linearse por un profundo respeto a la dern2 

cracia, de tal forma impulsar pol!ticarnente a las masas votan-

tes a su participaci6n y a su credividad de una sociedad del -

pa!s seda el gobierno. 

En este sentido en el que puede y debe verse el C6digo 

Federal Electoral, pues las caracter1sticas de la Contienda 

Electoral Federal de 1988 se desprenden de las ·posibilidades -

que abri6 el nuevo ordenamiento. Pero veríamos mal las cosas 

si considerarnos un dispositivo legal como la causa de la riqu~ 

za pol1tica y de sus complejos matices. El C6digo no es causa 

sino efecto de las demandas populares, las cuales en causa pe

ro no las explica, pues no son las.leyes las que explican a la 

realidad, en la realidad la que da raz6n de los cuerpos lega -

les, de su pertinencia hist6rica y de su sentido en la vida s2 

cial. Estudiando estos lineamientos hist6ricos la Academia M~ 

xicana de Derecho Electoral ha contemplado tanto la aprobaci6n 
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del C6digo Federal Electoral como los efectos del mismo en la 

vida pol!tica del pa1s. Al darse a conocer las plataformas 

Electorales M1nimas de los Partidos Pol!ticos en Mdxico en un 

esfuerzo de contribuir a la difusi6n de estas. Al observar su 

estructura temStica y los objetivos propuestos en las platafo~ 

mas en un esfuerzo por contribuir a la elevaci6n de la concie~ 

cia electoral de los ciudadanos y al examinar los logros fund~ 

mentales del Cddigo Federal Electoral, la Academia Mexicana de 

Derecho Electoral se establece con lineamientos en que el der~ 

cho electoral no constituye una &rea acaddmica al margen de la 

vida no ser!a posible que actuara en forma de normas indepen -

dientes de la econon1!a, la historia y la complejidad de la cu,! 

tura del pa!s, en el campo de la ciencia, arte, tdcnica, capa

cidades, facultades, tradicione~ costumbres, 

1.2 EL DERECHO ELECTORAL. 

El Derecho Electoral es una parte de un todo mas com -

plejo en que su actualizacidn y·moaernizaci6n se integra al 

proceso de cambio que afecta al pa1s. En las·condiciones de -

Mdxico el derecho Electoral su funci6n es fortalecer la demo -

cracia, Mdxico, frente a la represión vot6 por el consenso¡ -

frente a la imposicidn de modelos arbitrarios opt6 por la aut_g 

determinación frente al desarrollo y por el desarrollo¡ toman

do el camino en primer orden por las bases de la Revoluci6n, 

el proyecto de crecimiento diseñado por el constituyente de 

Querdtaro, un modelo de democracia ~entro del cual la propia -

democracia no es sólo una forma de organización pol1tica del 
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Estado, sino un estilo de vida y una actitud frente a los pro

blemas internos y ante las cuestiones que afectan a la comuni

dad internacional. 

1e3 EL MODELO DEHOCRATICO. 

El modelo democrático fue diseñado dentro del articulo 

tercero constitucional. Pero su redacci6n no cambi6 la vida -

del pa1s. El articulo tercero fue s6lo un anhelo hist6rico y 

se qued6 en una eutop1a de los mexicanos. 71 años han pasado 

y el Congreso Constituyente ha tratado de instaurar una verda

dera democracia sin llegar a tal objetivo. Tales premisas, o~ 

jetivos, conquistas es a lo que se le llama modelo del desarr2 

llo, y sus lineamientos son los siguientes: Segl'.ln el art. Jo. 

constitucional que habla de derechos sociales, se luch6 por 

llevarlo a cabo tratando de detener la dictadura porfirista. -

En un esfuerzo por salvaguardar la soberan1a y la integridad -

del territorio del pa1s, se estableci6 la autodeterminaci6n y 

la no intervenci6n, asegurando los objetivos sociales del art. 

Jo,, 27 y 123, el pa1s opt6 por un r@gimen de econom1a mixta -

que integrará con intereses de los sectores pdblico, privado y 

social con el fin de lograr un crecimiento que apoyado en la -

rector1a econ6mica del Estado limitada al sector privado a las 

modalidades lineados por el inter@s pl'.lblico y subordinada a 

los sectores pGblico y social a las demandas de un crecimiento 

moderno y a las exigencias de una distribuci6n del ingreso na

cional que permita las mayor1as el trabajo, la salud, vivienda, 

cultura, educaci6n y la recreaci6n en fin los objetivos hist6-
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ricos de la Revoluci6n Mexicana. 

En el objetivo de fortaiecer la democracia y la credi

vilidad de las masas o votantes, en los tres filtimos sexenios 

pasados que cay6 con m!s fuerza la crisis econ6mica pol!tica y 

social, llev6 a cabo el gobierno en plan de reformas estructu

rales estimulando el mercado interno, elevando la productivi -

dad y mejorando el ingreso de los mexicanos, creando recursos 

financieros para estimular, la planta industrial y la produc -

ci6n y tratando de sacar adelante las demandas populares, tal 

situaci6n ha mediado entre la gran depresi6n y la situacidn 

actual que trata de fortalecer la credivilidad de las masas a 

votantes, ofreciendo plataformas Electorales de cada partido -

pol!tico con el af~n de la participaci6n del pueblo y que no 

caiga en la apat!a, pues esto se ha debido a que no se ha cum

plido a lo que se han comprometido los altos funcionarios y s~ 

lo han pensado en m!s intereses propios, rindiéndose al poder2 

so y pisotiando al pueblo que los erigi6 con su supuesto voto. 

La confianza del pueblo en las instituciones y la cre

dibilidad de sus programas se desprend!a del hecho de que si -

cumplen los programas, como que los ejidatarios reciban sus 

tierras que la educaci6n llega en todos sus niveles hasta los 

lugares m!s reconditos del pa!s, as! como recibir ayuda por 

parte del gobierno de técnicas y créditos para una mayor util!_ 

zaci6n de la productividad y que se elimine a los intermedia -
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rios que acaparan la producci6n agr!cola revendiéndola a pre -

si6n exsorbitantes dejando al campesino con una m!sera ganan -

cia que exista bolsa de trabajo para los profesionistas, en 

fin toda una serie de objetivos que los altos funcionarios, no 

han cumplido, al igual que otros problemas nacionales de to -

dos los sectores, Esto a ocasionado una crisis en el sistema 

supuestamente democr!tico que no ha cubrido toda clase de pro

mesas que s6lo ha servido para fines de acumular votos sin cu~ 

plir despuds lo prometido, como la elevaci6n de salarios, edu

caci6n rural, seguro social, la pol!tica de nacionalizaciones, 

la formaci6n de cooperativas, la entrega de especies pesqueras 

reservas a éstas, en fin que exista una verdadera democracia -

para todos que con los hechos abran la confianza de las masas 

o votantes hacia mis instituciones. En la sociedad actual es

tos reclamos son cada vez m4s agudos y menos fortificantes 

pues ha caido una desconfianza generalizada de los gobernados 

a los gobernantes pues se ha caido en una crisis social en t~ 

dos los sentidos y a los nuevos problemas se siguen sumando 

los nuevos haciendo una inconformidad generalizada de la so -

ciedad, pues hasta ahora la mayor!a de estas promesas no han -

sido cumplidas dejando al pr6ximo gobernante el paquete el 

cual cada sexenio hunde m4s al pa!s en la pobreza y en una de~ 

da externa heredada hasta los nietos de nuestros nietos. 

En Puebla, en la reuni6n de s!ntesis sobre Democracia 

y Descentralizaci6n, el 22 de abril el candidato del PRI a la 
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presidencia de la repOblica afirm6 que est& finalizando el efeE 

to de las grandes reformas realizadas hace 50 años, osea que se 

ha agotado nuestro crecimiento. Que la democracia para seguir 

adelante, debe rescatar el esp!ritu de participaci6n ciudadana 

y tiene que crear los mecanismos que permitan encauzarlas. Es

te en un proceso complejo que no s6lo reclama abrir expectati -

vas a la participaci6n ciudadana y desechar hábitos perniciosos 

costumbres fundidas con el f&cil ejercicio del poder, mecanis

mos arbitrarios y vejaciones continuos a la sociedad, reclama -

sobre todo, retomar el modelo nacional de crecimiento y llevar

lo acabo estrictamente. 

El r~gimen de econom!a mixta aseguraba una distribuci6n 

del ingreso nacional capaz de ampliar el mercado interno y man

tener el entusiasmo popular, pues en ese tiempo el ingreso de -

los trabajadores, campesinos y empleados representaban más o m~ 

nos el treinta y tres por ciento del producto Interno Bruto, 

por otro lado las ganancias del capital alcanzaban aproximada -

mente el veinticinco por ciento. Esta participaci6n en la ac -

tualidad es desfavorable al sector laboral, que desde un punto 

de vista econ6mico se ha debilitado el efecto de las reformas -

emprendidas en aquella etapa. 

El art!culo tercero constitucional ofrece un modelo - -

ideal de democracia que subordina la educaci6n y toda la activ1 

dad social. Lo fundamental que requiere el pa!s para fortale -
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cer la credibilidad de sus masas o votantes en acresentar el -

postulado humanista y después llegar a ser realidad los pro -

gramas que cada partido postula as! como asegurar los derechos 

sociales sobre los intereses particulares manteniendo un régi

men equilibrado de econom!a mixta segOn las demandas de cada -

periódico histórico, defender los principios de no interven -

ción y autodeterminación y nacionalismo orientados a la corn -

prensión de nuestros problemas al aprovechamiento de nuestros 

recursos distribuyéndolos equitativamente segan el grado de 

nuestras necesidades, defender nuestra independencia pol!tica

y asegurar nuestra cultura. 

~l proyecto mexicano de desarrollo no existe puesto 

que la concepción de la democracia a la que llegó la constitu

ción de 1917 como doctrina y como dogmática jur!dica repite lo 

que antes hab!an alcanzado otras naciones, Este punto de vis

ta es importante, pues se inspira en las ideas de la ilustra -

ción Francesa y de los constituyentes de Filadelfia. 

Las ideas de Rousseau sobre la soberan!a popular la

_ de Montesquico sobre la división y equilibrio de los tres pod~ 

res y las de contrapesos y balanzas del poder estatal a que se 

refiere Madison en El Federalista, son el fundamento teórico -

jur!dico de nuestras constituciones pol!ticas. 

La Democracia Mexicana es tributaria de las experien -
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cias hist6ricas de Europa y Norteam4rica, tarnbi~n algunas fuen 

tes cl~sicas est~n presentes en diferentes partes de la Consti 

tución y en la forma de organización del Estado mexicano. 

Enrique Padilla Aragón en su estudio México: Desarro

lló con pobreza y mcnsiona que la Revolución Mexicana cuya con 

secuencia culminante fue el texto constitucional de 1917 se 

produjo cuando el capitalismo hab!a entrado en crisis históri

ca y manifiesta que surge y se desarrolla en la ~poca en que -

el capitalismo llega a su madurez e inicia su decadencia ••• La 

Revolución Mexicanan con nuevos ideales, con una distinta con

cepción, del hombre y de la vida con postulados de justicia s2 

cial. Los debates de la constituyente de Querétaro revelan 

que los mexicanos hab!an estudiado los textos cl4sicos, gran -

influencia que se vió reflejada en la carta de Querétaro. La 

Constitución era el punto final de un camino, no su principio. 

Su arranque estaba en la Francia r~volucionaria del siglo XVIII 

y en la Guerra de Independencia norteamericana, Tales movi -

mientas ten!an problemas similares en pueblos diferentes. Po! 

que son los pueblos que al hacer la historia pueden enriquece! 

la. 

El mexicano lo hizo con una Constitución avanzada, 

abierta al siglo XX, una constitución que no s6lo se reforzó -

con los arta. tercero, 27, 123 entre otro, sino que en el art. 

39 planteó la posibilidad de el pueblo, en ejercicio sebera---
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nio de sus facultades, pueda darse el tipo de gobierno que m~ 

jor opte tener. 

Enfocando la democracia los partidos pol!ticos regla

mentados por el C6digo Federal Electoral el cual ofrece los -

nuevos mecanismos para encauzar esta fuerza en un proceso - .

electoral democr&tico abierto, enriquecido con nuevos espa -

cios que busca incorporarla dentro de una comunidad plural, -

clarificando y legitimando al mismo proceso. 

1:4-EL ORDENAMIENTO ELECTORAL FEDERAL, 

El ordenamiento electoral Federal entr6 en vigor en -

febrero de 1987 en momentos de grave crisis y bajo un confli~ 

to panorama regional e internacional, entre las demandas de -

los partidos y el cause legal abierto por el C6digo. En se -

gundo lugar como un desprendimiento de lo anterior se mani -

fiestan las plataformas electorales que reflejan la actitud -

de M4xico hacia s! mismo, la posici6n asumida por sus princi

pales fuerzas pol!ticas, organizadas, su respuesta ante los -

problemas y una vta de soluci6n para ellos, Las plataformas 

electorales de los partidos pol!ticos que y opciones para el 

desarrollo, a diferencia del C6digo Federal Electoral que es 

forma, mecanismo para encauzar las corrientes democr!ticas, -

el proyecto nacional es substancia y exige respuestas claras 

y concretas a problemas precisos y bien determinados. De 

aqut partimos que la posibilidad de una nueva democracia mexi 

cana, remite a una sola opci6n; satisfacer los reclamos esen-
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ciales de nuestra sociedad: trabajo, seguridad y justicia, -

vivienda, cultura, recreaci6n, paz, un medio ecol6gico favor! 

ble al crecimiento y desarrollo hac1a mejorar nuestras gener! 

cienes, que se establece al margen de predilecciones poltti -

cae y de afectos ideol6gicos, con el objeto de llegar a una -

credibilidad de masas o votantes hacia las instituciones gu -

bernamentales. Es de gran importancia sumar tales aspiracio

nes, a el cumplimiento de la plataforma mtnima que manifies

tan las aspiraciones de los grupos organizados del pa!s, como 

el C6üigo que las legitima. El c6digo es una puerta abierta 

a las demandas populares. 

''Es coman, ver que las demandas sean m&s amplias que -

el marco que las encauza. Algunas demandas en la actualidad 

se manifiestan por vta electoral, cuando deber1an tener una -

entrada exclusiva osea ubic!ndonos en las formas de particip! 

ci6n de la sociedad civil de los gobernados, en la administr! 

ci6n de justicia, en la defensa de sus intereses corno consum! 

dores, en la protecci6n compartida del espacio ecol6gico, en

el turismo social, seguridad industrial, el reodenamiento ur

bano y la rnodernizaci6n en la distribuci6n y comercializaci6n 

de los productos b&sicos. Cabe mencionar que aOn con las li

mitaciones del C6digo, es un instrumento receptor de las in -

quietudes de la naci(Sn
1

:11t~ 

La Academia Mexicana de Derecho Electoral expresa que 
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el ordenamiento constituye un instrumento para el cambio en 

pro de la sociedad, sobre todo la menos protegida y marginada, 

para llegar a encajar de alguna manera el fortalecimiento de -

la credibilidad de las masas o votantes, pues es la sociedad -

en el estado de democracia la que de una manera o de otra man

tiene el sistema pol!tico y no podemos dejar que caiga en con

flicto, llegando a casos extremos como en algunos pa!ses de 

América Latina que están en luchas armadas debido a no respe -

tar la democracia ni los derechos humanos. 

J,5-EL CODIGO FEDERAL ELECTORAL. 

El C6digo Federal Electoral como un instrumento para -

el cambio, en la culminaci6n de una serie de reformas que se -

inicia en 1950 y que llega hasta la actualidad. Durante ese -

tiempo el impacto social transformador de las grandes reformas 

estru~turales que originaron el México moderno, se fue debili

tando hasta llegar a una fuerte crisis. No obstante las difi

cultades econ6micas se han desarrollado la voluntad pol!tica -

del Estado fortaleciendo la democracia dando paso a la solu -

ci6n de nuestros problemas de manera compartida. Por tal ra -

z6n son los antecedentes del C6digo Federal Electoral. Sus 

principales funciones son: 

En 1953 se reformaron los art!culos 34,115 constituci~ 

nales, al conceder que la mujer votara y ser votada d4ndole ga 

rant!as pol!ticas, en las elecciones de cualquier nivel, ya 

que hasta ese momento s6lo pod!a hacerlo en elecciones munici-
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pales. 

En 1963 se origina el primer sistema carnaral mixto, 

al establecer los Diputados de partido, y en 1970 se reduce la 

edad de votar de 21 a 18 años. 

En 1972 se disminuye el m!nimo de edad para ser votado 

de 25 a 21 años en el caso de Diputados y, de 35 a 30 años, en 

los senadores. 

En 1973, el sistema mixto ~e representaci6n se arnpl!a 

con más espacios para los partidos pol!ticos de oposici6n y se 

instituye la obligaciOn de dar a todos los partidos las listas 

nominales de electores. 

En 1977 se substituye el sistema mixto de Diputados de 

partido por el de representaci6n proporcional y de mayor!a re

lativa en la integraci6n de la C'mara de Diputados del Congre

so de la Uni6n, concedidndoles, el car4cter de Entidades de 

Interds PGblico a los Partidos Pol!ticos. As! mismo la repre

sentaci6n proporcional se adopt6 por las legislaturas locales 

y los ayuntamientos de los municipios más poblados del pa!s. 

En 1982 se ampl!a el sistema de integraci6n plural a -

los ayuntamientos de todos los municipios. 

En junio de 1986, el Ejecutivo Federal convoco a la c~ 
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lebraci6n pol!tico-electoral y la participaci6n ciudadana en -

la integraci6n de un 6rgano de representaci6n en el Distrito -

Federal, acudiendo al llamado los partidos, las asociaciones -

pol!ticas, las organizaciones sociales y acad~rnicas y en gene

ral la ciudadan!a. 

De tal manera en julio y agosto se llevaron 10 audien

cias en el D.F. y 9 audiencias regionales que originaron dos -

iniciativas de reforma a nuestra ley fundamental¡ dando como -

resultado la prornulgaci6n del C6digo Federal Electoral, y la 

creaci6n de una Asamblea corno 6rgano do representaci6n ciudad~ 

na en el Distrito Federal. 

La reforma constitucional de los art!culos 52,53,54,56 

60 y 77 cre6 el C6digo Federal Electoral, que reglarnonta los -

Derechos y Obligaciones pol!tico-electorales de los ciudadanos 

a la organizaci6n funci6n, derechos y obligaciones pol!tico -

electorales de los ciudadanos, a la organizaci6n, funci6n, de

rechos y obligaciones de los partidos pol!ticos nacionales y 

a las elecciones ordinarias y extraordinarias para integrar 

los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federaci6n. Este 

ordenamiento se divide en 9 partes se se contienen en 9 libros 

que son: 

Libro Primero: Disposiciones Generales 

Libro Segundo: De las Organizaciones Pol!ticas. 

Libro tercero: Del Registro Nacional de Electores. 
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Libro cuarto: 

Libro Quinto: 

Libro Sexto: 

Libro Séptimo: 

Libro Octavo: 

Libro Noveno: 

Del Proceso y organismos Electorales. 

De la Eleccil5n. 

De los Resultados Electorales. 

De los Recursos Nulidades y Sanciones. 

Del tribunal de lo contensioso. 

De la ElecciOn de la Asamblea de Repr!!_ 

sentantes del D.F. 

En el libro primero del cOdigo Federal Electoral que -

expresa De las Disposiciones Generales. En este t!tulo se es

tablece la categor!a de orden pablico y de observancia general 

de sus disposiciones, facultando a las autoridades federales, 

locales, comités distritales electorales y mesas de casilla, -

en su ~mbito de competencia, para vigilar y garantizar el des~ 

rrollo del proceso electoral, la efectividad del sufragio y la 

autenticidad e imparcialidad de las elecciones federales. Al 

mismo tiempo se establecen los derechos y obligaciones pol!ti

co electorales de los ciudadanos enunciando que constituye un 

derecho y una obligaciOn del ciudadano votar para cumplir la 

funciOn pablica de integrar los 6rganos del Estado de elecci6n 

popular. 

El ordenamiento declara al voto corno universal libre, 

secreto y directo y dispone la obligaci6n que tienen las auto

ridades de garantizar la libertad y el secreto del voto. 

Para poder votar el ciudadano tiene la obligaciOn de--
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inscribirse en el Padrón Elector y votar en las elecciones Fe

derales en la casilla que corresponda a su domicilio. 

Una de las reformas m4s importantes es la que se re -

f iere a la integración de la C4mara de Diputados con 300 Dipu

tados elector por mayor!a relativa y con 200 diputados electos 

por el principio de representación proporcional 100 m4s que 

los actuales. Este hecho representa un logro cuantitativo y -

cualitativo en la c4mara de Diputados, pues el aplicó la re -

presentación de las corrientes minoritarias. 

Por otro lado en la C&mara de Senadores, se incrementa 

un mecanismo rotativo de renovación de sus miembros que tuvo -

su origen en la constitución de 1917, y retorna al mismo ac -

tualmente, y se trata de cambiar la mitad de los integrantes -

de la misma cada 3 años, conforme al principio de mayor!a rel~ 

tiva. Se crea también un nuevo sistema de autocalificaci6n de 

los miembros del poder legislativo, al eliminar la integración 

del Colegio Electoral de la C4mara de Diputados con 60 pxesun

tos Diputados designados por el partido mayoritario y 40 de loo 

electos en las circunscripciones plurinominales, prescribiendo 

un sistema de calificaci6n uniforme de ambas C&maras y que coE 

siste en que los Colegios Electorales sean integrados por la -

totalidad de los miembros, tanto del Senado como de la C4mara 

de Diputados. 
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Con respecto al procedimiento para el supuesto de va -

cantes de Diputados de representaci6n proporcional, la reforma 

lo establece de manera clara: serán cubiertas por el candida

to del mismo partido que siga en el orden de la lista general 

respectiva. Ya que antes s6lo se establec!a el mecanismo para 

los Diputados electos por el principio de mayor!a relativa. 

La ley fija como nueva fecha para la celebraci6n de 

las elecciones federales, el primer mi~rcoles de septiembre de 

los años de elecci6n, que no se trabaje, se señala como excep

ci6n la pr6xima elecci6n federal, que tendr& lugar el primer -

mil!rcoles del mes de julio de 1986. Ho se puede elegir para -

aspirar a Diputado Federal o Senador, el ser Diputado Local, 

Presidente Municipal o Delegado Pol!tico en el caso del D.F., 

con la condici6n que exige sean separados de sus cargas 3 me-

ses antes de la elecci6n, los Diputados Locales, y 6 meses, 

los Presidentes Municipales y Delegados Pol!ticos. 

Se establece que no se pueda elegir para magistrados -

o secretarios del tribunal de lo Contencioso Electoral y fina! 

men te, se permite a los partidos pol!ticos el registro simul

t&nco de hasta 30 candidatos federales por mayor!a relativa y 

representaci6n proporcional distribuidos en sus 5 listas regi2 

na les. 

Historicamente la representaci6n proporcional se orig! 
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na a mediados del siglo pasado, en algunos pa!ses del norte -

de Europa. En un clima de inconformidad se postulaba que, 

no obstante el avance logrado con la representaci6n popular y 

el ejército de la soberan!a bajo las f6rmulas mayoritarias, -

hab1a una injusticia, al no estar representadas las minorías 

en los 6rganos de gobierno. Todas estas injusticias cambia -

ron al presionar nuevos partidos pol!ticos y unidos con los -

primeros partidos pol!ticos obreros, las revoluciones demo -

cr!ticas tard!as y la elevaci6n general de la conciencia polf 

tica en las sociedades europ~as. As! se consolida en DinamaE 

ca en 1855 la primera experiencia de Representaci6n Proporci~ 

nal, que permit!a a las corrientes minoritarias alcanzar posl 

ciones legislativas, a trav~s de un voto transferible o pre -

ferencial en el que el elector señalaba no s6lo un candidato, 

sino un segundo y tercero, con lo que se lograba, aparte de -

un voto mayoritario, una distribuci6n de oprciones electora

les sucesivas. 

Desde el inicio de los proyectos de representaci6n 

proporcional, el modelo ha evolucionado en la mayor!a de los 

Estados actuales. 

La representaci6n proporcional tiene por objetivo re

flejar la oponi6n de los ciudadanos transmitir, las fuerzas -

sociales, los grupos pol!ticos actuales y todas las corrien -

tes de opini6n. No obstante, la conciliaci6n de la rnayor!a -

con las minor!as resulta es compleja pues tiene, en su base -
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técnicas y f6rmulas matemáticas dif!ciles de entender. 

De las organizaciones Pol!ticas. El libro &egundo 

regula a los partidos y asociaciones pol!ticas nacionales. En 

cuanto a los par~idos, establece normas para su constitución,-

su registro, sus derechos y obligaciones, su régimen financie-

ro y sus expectativas. o sea ~n lo general se postula la nat~ 

raleza jur!dica de los partidos, se desarrolló como interés p~ 

blico que la ley les otorga. De acuerdo con esta disposición 

el Estado adquiere la obligación de garantizar a los partidos 

las condiciones 6ptimas para su desarrollo. La funci6n de los 

partidos se define como la promoción de la formaci6n ideológi

ca de los militantes, que por obligaci6n se debe respetar el 

respeto a la cultura e historia nacionales y encausar a los 

militantes de manera conciente, orientadas al bienestar social 

por sobre todo interés particular del mal enfoque que propicia 

loe altos funcionarios. 

Los documentos básicos que deben tener los partidos 

son: Declaraci6n de principios, programas de acci6n y estatu-

tos, el Código obliga a los partidos a presentar en los proce

sos electorales en que participen una plataforma electoral m!-

nima que sostendrán sus candidatos en campaña y que debe ser 

congruente con sus documentos básicos. 

2. DERECHOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

Los partidos pol!ticos tienen tambi~n derechos como . . 

son: La corresponsabilidad que, por mandato constitucional se 
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les confiere en la preparaci6n, desarrollo y vigilancia del 

proceso electoral. 

Recibir las prerrogativas y el financiamiento pOblico

en los términos del c6digo. 

Proponer nombres de ciudadanos para desempeñar cargos 

de escrutadores propietarios y suplentes en las mesas directi

vas de casilla. 

Las obligaciones de los partidos pol!ticos son: Mant~ 

ner en funcionamiento efectivo a los 6rganos de direcci6n na -

cional, estatal distrital y cuando lo establezcan los estatu -

tos los municipales y regionales. Editar cuando menos una pO

blicacidn mensual de divulgaci6n y otra te6rica, trimestral p~ 

blicar y difundir en las contiendas electorales en que partici 

pen la plataforma electoral que el partido y sus candidatos 

sostendr4n en la elecci6n de que se trate. 

La de registrar f6rrnulas de candidatos a Diputados Fe

derales por lo menos en 100 Distritos Electorales Uninorninalcs, 

Las prerrogativas de los partidos pol!ticos nacionales 

registrados tenernos: Una participaci6n rn4s amplia y permanen

te en la radio y televisi6n, con incrementos de hasta 15 minu

tos mensuales por partido en cada uno de los medios, del tiem

po que le corresponde al Estado, pudiendo aumentar en per!odos 
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electorales, con preferencia en la programación general y con

cobertura nacional. 

El Financiamiento de los partidos es considerado como

complementario y con rendición de cuentas del empleo del mismo. 

El establecimiento de un régimen fiscal de exención de 

algunos impuestos y derechos y las franquici.as postales y tel~ 

gr&ficas. 

En cuanto a las alianzas entre diversos partidos y as2 

ciaciones pol!ticas, el Código establece tres tipos: 

a) Los frentes para alcanzar objetivos políticos y so

cialea de índole no electoral y con duración definida las cua

lisiones con el fin de postular. candidatos en elecciones fede

rales, y las funciones, que implica la creación de un nuevo 

partido politice. 

El libro segundo incluye dos causas nuevas de pérdida 

del registro: la facultad de publicaci6n o difusión de la 

plataforma electoral m1nima en cada elecci6n federal en que se 

participe y la aceptación t4cita o expresa de propaganda prov~ 

niente de partidos o entidades del exterior y de ministros del 

culto de cualquier religión o secta. 

Del Registro Nacional de Electores, se introducen 

innovaciones para garantizar un padrón electoral veraz y con -
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fiable, elaborado con la participaci6n permanente y correspon

sable de lvs partidos, asociaciones y la ciudadan!a, bajo un -

sistema de actualizaci6n y depuraci6n cont!nua. El C6digo ca~ 

firma el car4cter del Registro Nacional de Electores como el -

de un organismo técnico dependiente de la Comisi6n Federal 

Electoral encargado de inscribir a los ciudadanos mexicanos en 

el padr6n electoral, de mantenerlo depurado y actualizado y de 

elaborar las listas nominales de electores que deberán ser pro 

porcionadas a los partidos pol!ticos para su revisi6n. ''De tal 

forma se establece la obligaci6n al Registro Nacional de Elec

tores de exhibir las listas bSsicas y complementarias de elec-

torea para que, cualquier ciudadano u organizaci6n señalamien-

tos, concediendo a los ciudadanos tres recursos para inconfor-

maree sobre inclusiones o esclusiones en los listados a saber; 

la aclaraci6n, la revisi6n y la apelaci6n. Las obligaciones -

del organismo es evaluar anualmente y con el concurso de los -

pol!ticos, el estado del padr6n electoral asegurando su con --

'' fiabilidad.·(~i,) 

Surgen nuevos organismos de vigilancia, formados por -

representantes de los partidos pol!ticos en 300 comités de vi

gilancia a nivel distrital garantizando el funcionamiento per

manente de estos 6rganosr as! como un comité técnico y de vig! 

lancia con representaci6n partidista. 

Del Proceso y organismos Electorales, lineándonos con 
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la pr4ctica electoral ya conocida, en esta parte del C6di90 

se manifiestan las diferentes etapas que comprende el proceso 

electoral y son: 

a) La preparatoria de la elecci6n. 

b) La de la jornada electoral. 

c) La posterior a la elecci6n regulando, en cada una -

de ellas, a los organismos electorales, al Registro Nacional -

Electoral y al tribunal de lo contenciosos Electoral. 

Los actos preparatorios de la elecci6n son las activi

dades de organizaci6n del cuerpo electoral y la confecci6n, d~ 

puraci6n y actualizaci6n del padr6n electoral, encomendadas al 

Registro Nacional de Electores y al Comité Técnico y de vigi -

lancia, 

La jornada electoral se regula conservando los procedl 

mientes tradicionales para la emisi6n del voto. Tomando como

fecha de la elecci6n, un d!a h4bil no laborable de las 8 a las 

18 horas. 

Los actos posteriores a la elecci6n comprenden las ac

tividades de los organismos electorales para precisar los re -

sultados obtenidos, introduciéndose un recurso de queja m&s 

amplio que el que exist~a y facultando a las Comisiones Loca -

les Electorales para la expedici6n de las constancias de mayo

r1a en la elecci6n de Senadores. 
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LOS 6rganos electorales, el C6digo tiene carácter de -

6rganos colegiados y la corresponsabilidad en las tareas de 

preparaci6n, desarrollo y vigilancia del proceso electoral por 

parte de los partidos pol!ticos. Los organismos electorales -

quedan, en orden jer!rquico: Comisi6n Federal Electoral. Re

gistro Nacional de Electores dependiente de la comisi6n Fede -

ral Electoral, Comisiones LOcales Electorales, Comités Distri

tales Electorales, Mesas Directivas de casilla. 

De la Elecci6n: Dentro del quinto libro mantiene, la 

corresponsabilidad de los partidos pol!ticos en la preparaci6n 

desa-rollo y vigilancia del proceso electoral. Se determina -

la asignaci6n a los partidos pol!ticos de los 200 diputados 

electos por el principio de representación proporcional; se e~ 

tablecen los términos para el registro de los candidatos y lis 

tas de candidatos; se establece, la sustitución libre de casi

llas, y todos los actos con respecto a la dinámica de las me -

sas directivas de casillas, hasta la remisi6n del paquete elcE 

toral y la recepción de los mismos por el comité distrital 

electoral, as! como el informe preliminar de resultados, al 

término de la recepción de los paquetes, el cual debcrS ser fi 
jade en el ~xterior del local del comité distrital. 

U~a innovaci6nes el hecho que para la elecci6n de Dip~ 

tados por mayor!a relativa y por representaci6n proporcional, 

se empleará una veleta; y que las boletas electorales deberán 
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ser entregadas a los comit~s distritales 20 d!as antes de la -

elecci6n, ser4n selladas al dorso y, si as! lo disponen, po -

dr4n ser firmadas por los comisionados acreditados de los par

tidos pol!ticos. 

De los resultados electorales, sin lugar a dudas una -

de las etapas sobresalientes del proceso electoral la constit~ 

yen el conocimiento del ndmero de electores que votaron en ca

da casilla y los votos que correspondieron a cada uno de los 

candidatos. Este conjunto de actos en el c6mputo y a ~l se r~ 

fiere la primera parte del libro sexto. 

El C6digo Federal Electoral reduce a 3 d!as el plazo -

entre las elecciones y los c6mputos distritales. Antes el pl_!! 

zo era una semana. 

La nueva disposici6n tiene por fin buscar informar los 

resultados electorales a los contendientes en un tiempo menor, 

se dispuso tambi~n, la obligaci6n que tienen los comit~s dis -

tritales para enviar al tribunal de lo contencioso electoral -

los escritos de queja que se hubieren interpuesto y la docume~ 

taci6n relativa del c6mputo distrital correspondiente¡ as! co

mo la facultad de llevar a cabo el escrutinio y computaci6n, -

para llegar a resultados ciertos cuando no exista acta final -

de escrutinio o no coincidan las cifras. En esta parte se re

gula el c6mputo por parte de la comisi6n Local electoral y el 
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env1o de los paquetes el-ctorales a las cámaras respectivas 

para la autocalificación de la elección de sus miembros, el li 

bro también pr~scribe la obligación de las comisiones locales 

para remitir de manera oportuna a la Comisión Federal Electo -

ral. 11l'Jganismo rector de las elecciones en México, toda la in

formación de los procesos electorales que permita tomar la in

formación sobre los procesos electorales, as1 como las medidas 

pertienentes, as! como expedir las constancias de mauor1a de -

los Diputados de mayor1a relativa, si existen recursos pen - -

dientes ante el tribunal de lo contenciosos electoral, y nom -

brar a los 200 Diputados electos por representación proporcio

nal, otorgándole a este organismo facultades para acelerar el 

desarrollo del proceso. Pues la importancia que tiene el pro

cedimiento técnico para la asignación de los Diputados de Re -

presentación Proporcional. Como uno de los propósitos de la -

Academia Mexicana de Derecho Electoral es contribuir a la difu 

sión y aclarar cualquier anomal1a conforme a la legislaci6n v_! 

gente en la materia'.'(45) 

Cabe mencionar que el fundamento del sistema para la -

asignación de los Diputados de Representación proporcional es 

una fórmula técnica, matemático y democrática llamada 

te electoral. 

cocic!!. 

El cociente electoral, llamado tambi6n cuota. Se oh -

tiene dividiendo el ntlrnero total de votos entre los represen -
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tantea a elegir, para despu~s adjudicar los escaños a los par

tidos de acuerdo con sus listas y con los votos logrados toma~ 

do como base de toda la· operación, el cociente obtenido, que -

es una cifra repartidora osea si son 10 escaños en disputa, 

cinco los partidos poltticos y ~il_el total de votos que divi

den los mil votos entre las 10 posiciones a repartir, resul 

tando el cociente electoral o cifra repartidora 100. osea si 

el partido A obtuvo 500 votos se le adjudicarán cinco lugares 

al dividirse la cifra repartidora que es 100 entre los 500 vo

tos que obtuvo. Si al partido B obtuvo un total de 200 votos,. 

se le adjudicarán dos escaños y si los tres partidos restantes 

obtuvieron 100 votos, a cada uno se le entregará una posición. 

Es importante señalar que en la práctica esta fórmula 

no es fácil de aplicar, ya que muy pocas veces, las votaciones 

coinciden exactamente con el cociente electoral, quedando, in

variablemente, votos "residuales o restos por repartir, dando 

lugar a soluciones más complicadas para completar la distribu

ción de los escaños. Por eso, este sistema además del cocien

te ya mencionado, presenta una segunda fórmula que es la de 

los restos. Para repartir esos votos residuales, existen 4 di 

versas modalidades, las de voto más amplio, la de la media más 

elevada, la del nllrnero repartidor y la del cociente rectifica

do, siendo los más usuales las dos primeras, 

E:1 la SQlución del resto más amplio, una vez los esca-
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ños con base en el cociente Electoral, los que faltan de repar 

tir se adjudican de acuerdo al orden decreciente de los restos 

de votos que hubieren quedado a cada partido, 

En el de la media m4s elevada para repartir los votos 

sobrantes, se dividen los escaños ya obtenidos entre los votos 

totales de cada partido, añadi~ndole un lugar ficticio, resul

tando aa! una cifra media, que ser4 la base para la posterior 

distribuci~n. 

El C6digo Federal Electoral en su articulo 209 establ~ 

ce una f6rmula electoral denominada De Primera Proporcionali -

dad y se integra con estos elementos: 

a) Cociente Rectificado, que resulta de dividir la vo

taci6n entre el nrtm~ro de los curules multiplicados por dos. 

b) Cociente de unidad, que resulta de dividir la vota

ci6n efectiva restando los votos usados en el cociente anterior 

entre el total de las curules que no se han repartido. 

c) El resto mayor, que es el que resulta como remanente 

despu~s de la distribuci6n de curules por medio de las f6rmulas 

antes mencionadas en la práctica. Son mAs elementales y funci~ 

nan condicionando el voto o atribuyendo un nrtmero determinado -

de escaños para la mayor!a y otro para la minor!a. Las modali

dades de ente sistema son cinco: 
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El de ·1oto limitado, el de voto acumulado, el de voto

graduado, el de voto alternativo y de cuota fija. 

Los sistemas racionales, que tienen como principio el 

cociente electoral y se apoyan en técnicas matemAticas, que 

son m!s complicadas y sus modalidades son: 

a; del cociente electoral simple. 

b) del resto mas elevado. 

c) de la media mAs elevada, con algunas variantes como 

el de la cifra repartidora "o" el de cociente rectificado. ca

be mencionar que Mllxico se inscribe dentro de estos sistemas. 

En México la modalidad que se lleva a cabo en la de la 

primera proporcionalidad que corresponde a la del cociente rec

tificado. 

Existen dos grupos de sistemas electorales de represen

taci6n proporcional que se practica en México. 

Los de la representaci6n proporcional pura. Y los de -

representaci6n proporcional pura. 

Los sistemas electorales mexicanos han operado general

mente bajo el sistema electoral mayoritario no obstante, con --

9ruentemente con el desarrollo democrAtico, en la actualidad, -
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han habido diversos modificaciones, pues desde 1963, se esta -

blece la representaci6n proporcional, el primer sistema mixto, 

al conceder diputaciones federales de partido a los partidos -

de oposici6n, para después sumarse a la integraci6n de los Co~ 

grasos Locales y de los Ayuntamientos en 1977 el sistema de di 

puntados de partido es substituido por un sistema mixto de re

presentaci6n proporcional con dominante mayoritario para Orga

nos colegiados de elecci6n popular del pa!s, a nivel y local, 

con excepci6n de la c.!mara de Senadores, ampli&ndose a la tot~ 

lidad de los Ayuntamientos de los Municipios del pa!s en 1982, 

ya que antes se daba s6lo a los municipios mSs poblados. Las 

reformas constitucionales de 1986 y las jornadas legislativas 

de 1987, se manifestaron logros positivos en la pol!tica. 

Pues se di6 un incremento de 100 a 200 escaños por la vía de 

representaci6n proporcional; la creaci6n de un 6rgano de Re -

presentacidn Ciudadana en el Distrito Federal, con 66 miem 

bros de los cuales 26 electos bajo el sistema de representa •· 

ci6n proporcional. 

De tal forma que México afianz6 con este acontecimie~ 

to una corriente de progreso y democratizaci6n determinadas -

por el sistema de representaci6n proporcional, y se di6 cabi

da a un avance econ6mico, político y social. 

Originalmente el sistema de representaci6n proporcio

nal ha estado sujeto a juicios por parte de te6ricos políticos, 
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tificaci6n, 

En cuanto a las sanciones se actualiza el concepto 

técnico al valorar las penas pecuniarias bas!ndose en el sal~ 

rio rninirno vigente. 

Este presepto enunciado en el articulo 343 que esta -

blece, la prohibici6n a los ministros de cultos religiosos p~ 

ra encausar al electorado a votar a favor o en contra de un -

partido o candidato, o la abstenci6n, en las moradas que se -

practican los cultos o en cualquier lugar. En el texto orig! 

nal se establecta una pena de prisi6n de 4 a 7 años para qui! 

nes no llevaran a cabo tal disposici6n, la cual se reforrn6 y 

actualmente la penalidad es una multa de hasta mil dtas de s~ 

lario rntnirno. 

2.1 TRIBUNAL DE LO CONTENSIOSO ELECTORAL, 

Del tribunal de lo contencioso electoral. Es una de 

las contribuciones mas sobresalientes del C6digo y que afian

za la democracia en México con la creaci6n del tribunal de lo 

Contencioso Electoral, fungiendo corno un organismo aut6norno e 

independiente, lo cual garantiza la regularidad, naturalidad y 

la legalidad de todos y cada uno de los actos que integran el 

proceso electoral Federal mexicano. 

El tribunal se integra con siete magistrados numéricos 

y 2 super numerarios, los cuales ser~n nombrados por el Con -

greso de la Uni6n a propuesta de los partidos poltticos ante-
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intelectuales gobernantes y gobernados hay divergencia de opl 

niones. 

Se establecieron crtticas como estas: 

Como la de su complejidad t~cnica, ya que se utilizan 

mecanismos matem4ticos, originando que s6lo expertos puedan -

entender y manejar las f6rmulas electorales. lo que puede oc~ 

sionar una falta de credibilidad entre las masas o votantes -

que pueden provocar el abstencionismo. 

Si analizamos este caso desde los principios de justl 

cia y equidad CjUe implica que en la medida que se vaya difun

diendo y familiarizando al ciudadano con el mismo se subsana

r! esta dificultad, Se ha criticado tambil!n su funcionamien

to por la falta de vinculaci6n entre los candidatos y los 

electores, pues cuando se vota por personas escogidas previa

mente por los partidos poltticos sin un conocimiento anticip~ 

do de la ciudadanta acerca de quienes ser4n sus representan -

tes. De tal manera que la decisi6n pasa del electorado a los 

partidos pol!ticos, pues pocas veces, proponen candidatos a 

partir de intereses que, en ciertos casos, pueden ser person~ 

les. Se ha tratado de minimizar este punto de vista reforza~ 

do el sistema pol1tico en pro de la comunidad como en el caso 

de dar cabida al pluralismo democratice de la sociedad. Por 

otro lado si se toma en cuenta las proporciones de los Esta -

dos contempor4neos en los que con dificultad se puede dar una 

relaci6n directa entre el qie vota y el que se elige, aunado 
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a que es ésta la funci6n de los partidos, como organizaciones 

que en el lazo que une al gobierno y a la sociedad como medio 

por el cual se llega al poder en representaci6n de las dife -

rentes fuerzas sociales. 

Por otro lado las leyes electorales de Ml!xico se han 

inspirado en el sistema de representaci6n proporcional de Al~ 

mania Occidental, cabe mensionar que cada legislaci6n se, 

adhiere al sistema que ma!I se identifique con su fisonoml:a 

particular, tradicones nacionales e histdricas que manifies -

ten una democracia. 

De los Recursos, Nulidades y sanciones. El libro s@2 

timo establece uno de los aspectos m!ls importantes de la nueva 

legislaci6n electoral, o sea el sistema de recursos e impugn! 

ciones de los procesos electorales, como el contencioso elec

toral. En la ley se simplificaron y acordaron loa mecanis -

mas para que los ciudadanos puedan pedir soluci6n a las irre

gularidades que fueran cometidas durante los procesos electo

rales. Los 12 recursos contenidos en la posada legislaci6n -

se redujo a 6 1 para agilizar su calificaci6n, eliminando, la 

posibilidad de interponerlos ante dos diferentes 6rganos que 

son los requisitos de procedencia de los recursos y la etapa 

de la elecci6n a que se refiere, as! como el 6rgano electoral 

competente. Obviamente la retapa electoral preparatoria est! 

blecen los recursos de revocaci6n, revisi6n y apelaci6n y, en 
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caso de impugnar la validez de la elecci6n o los c6mputos 

distritales, el de queja. También se prevee la aclaraci6n e~ 

mo gesti6n administrativa y la protesta como requisito de pr~ 

cedencia de la queja. 

Los recursos deben ser resueltos por el 6rgano jerar

quice superior que emiti6 el acto, superando el sistema ante

rior que permiti6 resolver al 6rgano emisor, con excepci6n del 

maximo organismo electoral, la comisi6n Federal Electoral, e~ 

yas decisiones son revisañas, en vía de apelaci6n pC•l· el tri

bunal Contencioso Electoral se eliminan recursos innecesarios 

corno la aclaraci6n, inconformidad, protesta y reclamación an

tes contempladas y que no permitían de cisiones oportunas y, 

agilidad y rapidez en la resoluci6n de estos. LOs recursos -

pueden ser interpuestos por los representantes de los 6rganos 

políticos y de los candidatos registrados, y por los ciudada

nos. Se eliminan, las pruebas dilatorias que a veces retra -

san la resoluci6n de las cuestiones, al limitarse el sistema 

probatorio a las probanzas ya preconstituidas, cerno son las -

documentales pablicas, con lo que se ratifica la rapidez de -

las resoluciones político electoral. 

Para preservar la acci6n rapida y expedita del proce

so electoral 1 los recursos improcedentes se desechan y en ni_!! 

gdn caso, será suspensivo, la interposici6n de los recursos -

estableciendo, términos para emitir las resoluciones y la no-
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la Cámara de Diputados y bajo ratificaci6n del Senado, 

El C6digo menciona como requisito para ser magistra -

do· no petenecer ni haber pettenecido al Estado Elesi4stico, 

ni ser ni haber sido ministro de alg!ln culto, no tener ni ha

ber tenido cargo de elecci6n popular¡ no desempeñar ni haber 

desempeñado ningOn cargo de elecci6n popular¡ no desempeñar -

ni haber desempeñado ningan cargo de Direcci6n Nacional o es

tatal en ningan cargo de oirecci6n Nacional o estatal en al -

gan partido pol!tico, Obviamente estos requisitos estableci -

dos por el c6digo tienen como objetivo fundamental, garantí -

zar la elecci6n, aut6noma e independiente, del Tribunal de lo 

Contencioso Electoral, por tal motivo sus sesiones serln pd -

blicas y sus resoluciones en pleno. 

El tribunal de lo Contencioso Electoral en M~xico, 

manifiesta concepciones que crean y regulan el fortalecimien

to de nuestra democracia a las tendencias de una nueva demo -

cracia que por encima de las ideas clásicas del sufragio y de 

los puntos de vista limitados sobre la soberanta popular, ti~ 

nen como fin asegurar las decisiones en todos los sentidos de 

nuestra sociedad civil, con acciones de concenso, imparciali

dad, y constitucionalidad fundamentales de un Estado de Dere

cho que retroalimenta sus manifestaciones en base a los efec

tos que estas producen en los gobernados por tal motivo, el -

Tribunal de lo Contencioso Electoral, es un cuerpo coegiado -
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innovador creado para fortalecer de alguna manera la credi -

bilidad de las masas o votantes como respuesta al clamor pop~ 

lar que cada vez esta mas deteriorado, que busca que se cu~• -

pla en verdad con su voluntad que est~ fincada en la elecci6n 

popular y sobre todo que se respeten las plataformas estable

cidas por los candidatos, encarando el futuro con institucio

nes basadas en una verdadera ayuda a el bienestar social, y 

como resultado de llevar tal aplicaci6n a la realidad hasta.

entonces habr! credibilidad y confianza en las masas o votan

tes con respecto a las instituciones del Estado, al üemostrar 

con hechos, su imparcialidad, y la capacidad para responder -

sin pasidn a la voluntad popular. 

De la Eleccidn de la Asamblea de Representantes del -

Distrito Federal. 

Como respuesta a una aspiraci6n popular, con la refoE 

ma a los art1culos 73,79,89,110 y 127 constitucionales, se 

crea, como drgano de representaci6n ciucl11dana en el Distrito 

Federal, una A.~amblea integrada por 40 representantes electos 

por el principio de mayor1a relativa en distritos electorales 

uninominales y 26 electos por el principio de representaci6n 

proporcional en una circunscripci6n plurinominal. 

El texto del Libro Noveno no exist1a en la versidn -

original del Cddigo. su adicidn se origind, un año despu~s. 
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Era necesario, como todo proceso denocrático impone,

establecer un debate popular, as! como consultar que determi

nar&n la actitud de los ciudadanos sobre la naturaleza de ese 

drgano para establecer con presici6n los mecanismos de inte -

graci6n de la Asamblea y la forma de eleccidn de sus miembros. 

Sus atribuciones y Facultades ya hab!an sido definidas en el 

decreto de reforma a los art!culos constitucionales, publica

dos en el Diario Oficial de la Federacidn el 10 de agosto de 

1987. 

Los requisitos para la eleccidn de los miembros de la 

Asamblea ~on las mismas que se preveen para los Diputados Fe

derales. 

Una de. las facultades mla importantes de la Asamblea, 

sin contravenir las leyes y decretos expedidos por el Congre

so de la Unidn, en la de dictar bandos, ordenanzas y rcglamen 

tos de polic!a y buen gobierno para el Distrito Federal, as! 

como los servicios ptlblicos que desempeña: educacidn, salud, 

asistencia social, abasto y distribucidn de alimentos, merca

dos, rastros en fin comercio en v!a ptlblica, ·seguridad pllbli

ca, servicios auxiliares de administracidn de justicia vivien 

da, construcciones y eficaciones, vialidad y tránsito, trans

porte urbano, estacionamiento, alumbrado ptlblico, acci6n cul

tural, recreacidn, espectáculos ptlblicos y deporte. 
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Dotando a la Asamblea de Facultades análogas a la Cá

mara de Diputados, se establece la obligación del Presidente 

de la Repüblica para evitar un representante, que informe, 

anualmente, a la apertura del segundo per!odo de sesiones or

dinarias sobre el estado que guarde la administración pGblica 

del Distrito Federal. La Asamblea est! facultada para citar 

a diferentes funcionarios para que informen acerca de los se~ 

vicios y otras encomendadas al Departamento y tiene atribuci~ 

nes de revisión y vigilancia de los presupuestos y pro9ramas 

aprobados al gobierno del Distrito Federal. 

En lo conserniente a la admin~atraci6n de justicia, -

la Asamblea aprobar! los nombramientos de los magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia que haga el Presidente de la R~ 

püblica quienes deber4n rendir ante ella su protesta de ley. 

En materia legislativa, la Asamblea, aparte de regla

mentar en &reas relacionadas con servicios püblicos, expedirá 

aut6nomamente, su reglamento de gobierno interior, otorgándo

le la Facultad de iniciativa de ley o decreto ante el Congre

so de la Unión. 

En materia de fuero constitucional y responsabilidad 

penal, los miembros de la Asamblea son considerados con el 

mismo tratamiento que los Diputados, Senadores, y altos fun -

cionarios de la Federación, que son sujetos de juicio pol!ti-
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co y de desafuero por rnayor1a absoluta de los integrantes de 

la C4mara de Diputados, para poder proceder penalmente en su 

contra. 

Entre otras atribuciones son: 

Convocar a consultas pdblicas asuntos corno la compe

tencia reglamentaria. 

Analizar los informes semestrales que deber&n presen 

tar los representantes que integran la Asamblea dentro de 

sus facultades de consulta, promoci6n, gestor!a y supervi 

si6n, 

Promover al Presidente de la Repdblica la atenci6~ -

de problemas prioritarios para que sean considerados dentro 

del presupuesto del Distrito Federal. 

Formular peticiones a las autoridades administrati -

vas competentes para la soluci6n de los problemas que plan -

teen los integrantes de la Asamblea corno resultado de su ac

ci6n de gestor1a ciudadana. 

Con el objeto de lograr una mayor participaci6n ciu

dadana en el gobierno del Distrito Federal, se establece el 

derecho de iniciativa popular, consistente en que toda peti

ci6n, formalmente presentada por un m1nimo de diez mil ciud~ 

danos, id~ntificados, debergn ser turnada a Comisi6n y dict,!!_ 

minada por la Asamblea. 
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Es sumamente importante la iniciativa popular establ.!!_ 

cida en la nueva legislaci6n electoral como un razgo, subsi -

diario pero esencial, a un lado de la instauraci6n de la Asa~ 

blea.de Representantes del Distrito Federal. La confleja ci~ 

dad de M~xico, hablando especialmente del centro conurbado 

m4s grande, cr!tico e imprevesible del siglo XX. Ni los pa!

ses con un nivel alto de industrializaci6n como Jap6n o los -

Estados U.nidos han llegado, en el marco de los complejos de -

sequilibrios contempor4neos, a un fen6meno hist6rico, social~ 

gico, urbano, arquitect6nico y de prestaci6n de servicios co

mo el de la ciudad de México. No obstante en M~xico su esta

d!stica est& confirmada por censos y consta en actos. su pr2 

yecci6n ha crecido enormemente urbanamente, no obstante tal -

situaci6n, el legislador ha hecho esfuerzos, por mejorar su -

situaci6n pol!tica, econ6mica y social, pues cabe mensionar -

que con un m!nimo de diez mil firmas establece una base legal 

para intervenir sin violencia y su desvanecimiento social, -

en un procedimiento que puede afectar positivamente en los -

aspectos negativos del desarrollo de la ciudad de México. 

De todas las alternativas abiertas por las reformas -

constitucionales es la m4s ligada a una apertura fructuosa h~ 

cía la democracia part'icipativa. La iniciativa abre a los 92 

bernados un proceso real de toma de desiciones. Es un instr~ 

mento que trascien:le a lo electoral y llega a los mecanismos 

de autogresti6n y de direcci6n consciente de la sociedad. su 
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Smbito no tiene ltmites. La iniciativa popular puede vincu -

larse a problemas urbanos, a cuestiones de vivienda1 a pro -

puestas sobre seguridad pOblic~ y_a demandas, sobre abastos y 

comercializaci6n de productos, para no tocar aqut a otros as

pectos que afectan·al Distrito Federal. 

"La leg.'.timaci6n de la iniciativa popular como engrane 

de participaci6n ciudadana abre las puertas a la capacidad 

creadora de las mayortas, de tal forma F.O encasa el México m2 

derno. Por otro lado el C6digo en cuanto a la inicia~iva po

pular se legitimar& en cuanto a su participaci6n social para 

dar pie a su permanencia, y para as! manifestar y poder enea~ 

sar con problemas profundos de el sentir popular, pues por m~ 

dio de las demandas se llega a un derecho social, pues el de

recho de iniciativa popular se inscribe dentro de el proceso 

de la modernidad, actualiza nuestra legislaci~n, la orienta a 

su razOn de ser que en el pueblo, e instaura un mecanismo pr2 

pio de la verdadera democracia, una democracia que se cumpla 

en la prSctica lo que se ofrece en la contienda y para que -

los representantes del pueblo lo representen defendiendo sus 

prop6sitos y no transformando a la rcpresentaci6n en un medio 

para satisfacer interes personales~(~6) 

El conjunto de reformas promulgadas en el C6digo Fed~ 

ral Electoral, y a la creaciOn de la Asamblea de Representan

tes del Distrito Federal, la Onica limitaci6n en la que cir -
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cunscribe al Distrito Federal el derecho a ln iniciativa PQ 

pular. Una disposici6n, que es un reclamo de la República. 

Respetando la voluntad de cada entidad federativa, para foL 

talecer nuestra identidad nacional y entregar un sistema si 

m~trico a la vida social, el derecho a la iniciativa popu-

lar debería de ser adoptada por ls totalidad delos Estados

de la República. 
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2.2 LA LEGISLACION ELECTORAL Y LOS SISTEMAS DE PARTIDOS. 

La legislaci6n electoral y el sistema de partidos han 

sido determinados en México por las caracter!sticas del rAgi -

men pol!tico, debido a la uni6n de fuerzas causadas por la lu

cha de clases en el pats. Estas manifestaciones poltticas han 

tenido diferentes tonos hist6ricos en la historia de los parti 

dos pol!ticos en México que se han manifestado segOn las si -

tuaciones de cada etapa que ha evolucionado y teniendo diver -

sos matices en ol marco político o sea antes de la Segunda Gue

rra ~undial que después de ésta, entre 1920 y 1940 los cambios 

en el régimen pol!tico se han modificado electoralmente, qie -

influyeron en la estructura del sistema de partidos legales. 

En México formalmente hablando se ha presumido de te -

ner un sistema pluripartidista de partido dominante, pero real 

mente ha existido un partido mayoritario confrontado los otros 

partidos de oposici6n con muy poca competencia aunados con 

otros partidos muy menores cuantitativamente pues la debilidad 

de los partidos de oposici6n aplastante con la potencia del -

PRI (gobierno), esto ha ocasionado la crisis del~ consecue~ 

cia de la crisis del régimen pol!tico al que desde su funda- -

ci6n en 1929, pues un partido que surgi6 del gobierno que im -

plant6 su régimen pol!tico el cual se ha desarrollado en forma 

descomunal y aplastante pues se ha mantenido a traves de apla! 

tar a los partidos de oposici6n haciendo toda clase de artif i-
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ci6n y fraudes electorales, con tal de mantenerse en el poder 

apoyado por la sombra del gobierno, sin respetar la voluntad -

del pueblo, 

El regimen pol1tico, llevado a cabo en México, ha sem

brado en la opini6n pablica gcan controversia y por su falta -

de seriedad ha tenido por resultado una falta de confiabilidad 

ante las masas o votantes del sistema en el pa1s, no obstante 

el PRI se ha mantenido en el poder. 

La permanencia del régimen pol!tico pos revolucionario 

y de su partido no puede explicarse con m6dulos interpretati -

vos tomados de otros pa!ses capitalista~ y menos de los paises 

llamados socialistas ya que México no pertenece a éstos. El -

pa!s es capitalista, no pertenece a éstos. 

El pa!s es capitalista y por lo tanto, también su Est~ 

do, pese a que se habla de econom!a mixta y de democracia so -

cial desde las esferas oficiales <."el gobierno. La nat uraleza 

de clase del Estado mexicano ha sido caJ'italista. El régimen 

politice o sea la forma que el Estado adopta en un momento da

do por su relaci6n con las clases sociales, no ha correspondi

do en todos los momentos ni de manera puntual a la 16gica del 

Estado. Pero su régimen pol!tico y su cerivaci6n partidaria y 

anica ha sido una demostraci6n burguesa como en al~unos pa!ses 

capitalistas modernos, en México se ha presentado generalmente 
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un regimen pol1tico autoritario, antidemocr!tico y no ha teni

do estabilidad y ha tenido matices fascistas corno en el caso -

de M8xico. Esto ha ocasionado fundamentalmente la crisis del 

PRI, el sistema de partidos y lso contrastes de las organiza -

ciones de masas han influido grandemente en la falta de credi-

bilidad ante las masas o votantes, y se ha mantenido por estas 

circunstancias en aplicar la fuerza del Estado para sostener -

el r~girnen mexicano. 

La relaci6n r~gimen pol1tico-partido que L!zaro Cftrde-

nas manifestaba en 1930, que los dos 6rganos b!sicos en los 

que se manifestaba el r~gimen que encausaban la vida institu -

cional eran el gobierno, y no el partido. Durante el per!odo 

en que C!rdenas asumi6 el poder iba elevando a la pr!ctica las 

facultades establecidas legalmente. 

El partido es un cambio dentro de las mismas leyes, el 

organismo din!mico del r8gimen al margen de las funciones del 

gobierno, organizaba s la sociedad asesorando a las masas tra-

bajadoras, se manifestaba con suavidad ideas que ser!an duras 

o malsonantes aparte el PNR, PP.M, PIU ha organizado y control! 

do el poder pol1tico y econ6mico, a buena parte de la colecti
vidad, particularmente a las masas trabajadoras. 

1.- El primer domingo de diciembre de 1812 los mexica-

nos votaron por primera vez. Ya se hablaba de la nueva nacio-
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nalidad. Eran mexicanos los que votaban no bastante lo hicie

ron para formar las cortes de la monarqu!a española, a la que 

estaba sujeto el pa!s, convulso por la guerra de independencia. 

La Constituci6n de Cádiz previo, en cada parroquia se 

reunieran los vecinos en juntas presididas por el jefe pol!ti

co o el alcalde, con asistencia del pArroco, "para mayor sole!!! 

nidad del acto" y tambi~n para que esd fuera consagrado con -

una misa de Esp1ritu Santo, en el que el sacerdote deberá ha -

cer un discurso correspondiente a las circunstancias. 

Terminada la misa, dio principio en cada parroquia la 

junta de elecci6n "nombrando dos escrutadores y un secretario 

entre los ciudadanos presentes, todo a puerta abierta". 

En seguida el presidente de la junta parroquial pregu~ 

tarta "si exist!a alguna anomal!a en las elecciones para hacer 

responsable a la persona que lo causara, y se har1a tal acusa

ci6n pGblica y verbal en el mismo acto. 

'Si era cierta la acusaci6n serSn privados de voz acti

va y pasiva si cometieron el delito. Los calumniadores sufri

r!an la misma pena, y de este juicio no se admitirá recurso al 

guno. 

Las dudas provocadas con respecto a que alguno de los 
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presentes concurr!an las calidades para poder votar, fueran r!! 

sueltas en la misma junta. Enseguida cada ciudadano se acere~ 

ba a la mesa donde se encontraban el presidente, los escrutad2 

res y el secretario, y este Qltimo escrib1a en una lista los -

nombres que le dictaba el ciudadano, para elegir a los once,. -

compromisarios previstos por la constituci6n de naturalezas de 

C6diz. Estos once manifestaba el documento "se retiraran a un 

lugar separado, antes de disolverse la jutna, se ponian de 

acuerdo para nombrar a un elector o electores de aquella parr~ 

quia, y quedaran elegidas la persona o personas que reunieran 

mas de la mitad de los votos". De tal manera que los electo -

res parroquiales nombrados encabezaban el partido, con el obj~ 

to de nombrar el elector o electores que se presentaban en la 

capital de la provincia para elegir a los diputados en Cortes. 

Este era el Gltimo proceso de elecciones en el cual se 

enfrentaban en ese entonces los habitantes de la Nueva España, 

de tal manera se manifestaba la representaci6n pol1tica. 

En ese entonces se manejaba un regimen pol1tico desp6-

tico en el cual se implant6 la frase del virrey Marqués de 

Croix que decla que los vecinos de esta tierra hablan nacido -

para callar y obedecer. En 1808 la invasi6n francesa tom6 co

mo prisionero al Rey, con lo cual se impuso en España y sus d~ 

minios y zonas conquistados, la noci6n de que el pueblo resu -

mla la condici6n soberana perdida por el monarca, Cuatro años 
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m!s tarde, libre ya el Rey, deber!a compartir con representan

tes de ese pueblo tal soberan1a. Tal actitud no fue tomada 

con agrado y Fernando VII convocó a las Cortes que limitarían 

su poder. 

2.- Soberan1a popular y representación pol1tica, o sea 

las facultades de que el pueblo se gobierne por si mismo, aun

que para elegir quien lo haga en su nombre y en su lugar, eran 

instituciones a las que España y sus colonias llegaban tarde. 

Las viejas potencias, como Inglaterra y Francia, eran 

pr!cticadas en el primer caso desde siglo y medio atr~s; los -

Estados Unidos crecieron enormemente manejaba de la misma for

ma su pol!tica pero ten!an dificultades pues sus ciudadanos d~ 

fend1an sus derechos, entre uno de ellos era el negarse a pa

gar impuestos, en los cuales no se les comunicara a sus manda

tarios para llevarse a cabo. 

La representación de los ciudadanos se desarrolló du -

rante los siglos XVII y XVIII, al reaparecer la democracia en 

Europa. En el mundo antiguo era posible practicar el autogo -

bierno o sea se llevaba a cabo a tra~es de un nGmero de suje -

tos que ejercen sus propias funciones con un gran margen de i~ 

dependencia del gobierno central y son dirigidos p0r entes que 

expresan directamente a la base interesada. Por otra parte, -

las competencias ejercidas cubr!an amplias funciones. Pero --
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hasta hace algunos decenios, se fue restringiendo el aparato -

central d!ndole s6lo algunas atribuciones especiales (como las 

relaciones diplom!ticas, las colonias, la moneda, la defensa, 

el patrimonio marítimo entre otros) . Mientras que todo lo de

m!s (polic!a, instrucci6n, sanidad, industria, comercio, agri

cultura y asistenciaj competta a los 6rganos del gobierno local. 

Estas funciones se encargaban a sujetos los cuales para desem

peñar tal cargo tentan que ser elegidos para la comunidad de -

las administradas y que en el ejercicio de sus funciones se c~ 

racterizaban por su independencia del aparato central. 

En Atenas el pueblo se reun!a todos los d!as en el !g2 

ra para tomar las decisiones que interesaban a la comunidad. -

Durante siglos, terminada esa etapa, se estableci6 un despoti! 

mo un egoismo concerniente s6lo a los intereses de altos fun-

cionarios: el Papa a los monarcas gue se cre!an Dioses y eran 

dueños de vidas, tierras, sin roder la comunidad quejarse y 

aceptar toda clase de vejaci6n. Cuando la sociedad se reve16, 

ante tal situaci6n ya la uni6n era mas dif!cil por el gran na

mero de pobladores que se expandta cada vez mas r!pido, y por 

ende era imposible la participaci6n simultSnea y directa de t2 

dos para decidir los problemas que concernían a la comunidad. 

De tal manera surgi6 la necesidad de nombrar representantes p~ 

ra reunirse en asambleas funcionales y se buscaron mecanismos 

para seleccionar a los delegados y en esta forma hicieron las 

elecciones. 
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Duverger informa sobre las elecciones competitivas, 

donde los ciudadanos eligen entre varios candidatos, son la 

piedra angular de las democracias liberales. 

Basados en los principios de estos reg!emenes. Si to-

dos los hombres son iguales y libres, ninguno puede mandar a -

los dem&s solamente que sea elegido por el pueblo para hacerlo. 

Las elecciones deben realizarse a intervalos regulares 

muy cortos, para que los gobernantes no se sientan independie~ 

tes de los gobernados, y la representaci6n de los gobernantes 

frente a los gobernados se conaerve consecutivamente. No obs-

tante las elecciones libres definidas de esta manera parecie -

ron peligrosas en determinadas ~pocas a los mismos que quer!an 

establecer la democracia liberal. Se inventaron, de tal forma 

algunas teor!as de la representaci6n popular para limitar el -

alcance de las elecciones. surgieron otros mecanismos desint~ 

resadas a entorpecer la capacidad de los ciudadanos para ele -

gir a sus representantes o sea el voto como instrumento de la 

representaci6n popular no se estableci6 de golpe, y con todas 

sus consecuencias ni siquiera en las sociedades donde se orig! 

n6. Para dar una mejor idea mencionaremos al estadista ingl~s 

Edmundo Burke, indica Vicente Herrero que a fines del siglo 

XVIII, "La Cámara de los Comunes .•• no era una c~mara popular, 

ya que sus miembros eran elegidos por sufragio restringido, d~ 
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b!an en gran parte la elección a la buena voluntad de alguna 

persona influyente, generalmente de la nobleza o de la Corona, 

que dispon1an a su anotjo de los burgos podridos o burgos de 

bolsillo. Esos distritos se vend!an al mejor postor. 

Esto se éJeb1a por la distribución geográfica de los di! 

tritos, ya que ésta era arbitraria, como resultado de la vari~ 

ción de las condiciones que determinaron las concesiones de la 

representación parlamentaria a los primeros distritos. Cir- -

cunscripciones que hab1an llegado a tener un saldo elector co

mo Bossineg, seguían teniendo representación en la cámara de -

los comunes. 

le LAS CARACTERISTICAS ACTUALES DEL VOTO. 

Las caracter!sticas actuales del voto, directo se

creto, y universal para llegar a éste transcurrieron muchos 

años, fueron cayendo restricciones como, ~ue sólo pod1an votar 

los mayores de 25 años; sólo los hombres. En ~:éxico Cárdenas

inició en 1937 una reforma para instituir el voto femenino, p~ 

ro la paro el Congreso por el temor de que con el voto f emeni

no ganaran sus adversarios, hasta 1946 en niveles municipales 

y en 1953 para las elecciones federales tuvo la mujer el acce

so a votar y ser votada; por razones económicas pues se dispu

so la necesidad de poseer, cierto patrimonio o recibir rentas 

de monto determinado para ser elector; por razones educativas 

pues se estimo durante largo tiempo que los analfabetas éJ.ebian 

estar excluidos del sufragio por su incapacidad para ilustrar-
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se y por razones raciales, cabe mencionar en este altimo punto 

que en los Estados Unidos naciOn tenida por muchos como asien

to de la más pura democracia, todav1a hay entidades donde para 

poder ejercer el voto el electo·r t·iene que saber leer y escri

bir y otras en las que se tiene que saber comentar la Constit~ 

ciOn. 

Cotteret y Emeri mencionan que las preguntas hechas -

por los hombres blancos eran fAciles, pero a los hombres ne- -

gros muy diftciles para evitar as! su participaciOn electoral. 

A partir de 1870 se enmend6 la ConstituciOn Federal 

prohibiendo la discriminaciOn racial, los estados sureños est~ 

blecieron la llamada "ClAusula del abuelo" que excluta la con

dici6n de ciudadano a quien no pudiera probar que su abuelo h~ 

b!a sido ciudadano, y obviamente ningOn negro pod1a aportar 

tal prueba. 

4.- Proveniente el voto por España este no se aclimato 

f!cilmente en México. Aunque la Constituci6n de Apatzing~n es 

tableciO el sufragio universal, pero no entrO en vigor. 

Las primeras elecciones en ~éxico Independinete, que -

sirvieron para integrar el constituyente de 1884, evitaban el 

voto secreto: los ciudadanos deb1an acercarse a la mesa y manl 

festar por quién votaban; aun si llevaban anotados en una lis-
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ta los nombres de sus candidatos, el secretario la leer1a en 

voz alta para que sl sufragante asintiera ante la lectura de 

cada nombre. Además la elecci6n era de tres pisos, como la 

que ya vimos estipularla en la ConstituciOn de Cádiz. Ahora, 

en cambio la elecci6n es directa, el voto está restringido so
lo por razones de eda~ y, formalmente de moralidad pGblica (ya 

que para ser ciudadano se requiere tener un modo honesto de v! 

vir) y está previsto que sea secreto. Estos requisitos, sin -

embargo, no lo han hecho un instrumento que los ciudadanos 

sientan como internamente suyo; eépecialmente en los Gltimos -

tre• cuartos de siglo. 

De tal manera nos preguntamos hoy en d!a ¿de qu~ sirve 

votar? tal respuesta la podemos sintetizar desde dos puntos de 

risu. 

- Uno es de la teor!a de la representaci6n pol1tica en 

general, que no invalida en nuestro medio. 

- Otro es el de la concreciOn de esta teor!a en la prá~ 

tica social propiciada por nuestras condiciones espec!ficas. -

De acuerdo a la Teor!a de la representaciOn el voto es la lla

ve para la participaci6n en la forma de las decisiones. Es la 

manera ciudadana de actuaci6n cuyo objeto es hacerse represen

tar. Cabe señalar que la representaci6n pol!tica es diferente 

de la civil. Como lo manifiesta Hauriou, la elecciOn "no con-
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duce a un contrato entre los electores y el elegido, cosa que 

harta del segundo el mandatario, en el sentido civil, de los -

primeros de tal forma que el elector concede su asentimiento a 

una candidatura por medio de su sufragio. Puesto que tal can

didatura el que solicita los sufragios ha representado un pro

grama que en lo posible tratarS de realizar, de tal forma que 

en el curso de la operaci6n del escrutinio int.ervienen aconte

cimientos consensuales, no obstante los fen6menos consensuales 

no se linean necesariamente en contratos pues particularmente, 

cuando aquellos que participan en operaci6n, no pueden ser 

identificados, como en el caso de un procedimiento electoral, 

que generalmente es recto, y esta misma forma cuando el obje

to del pretendido contrato es parcialmente indeterminado, pue~ 

to que gobernar y por consecuencia, controlar a aquellos que -

gobiernan, o sea para responder en algdn modo a los aconteci -

mientos que no pueden ser previstos en el momento de la elec -

ci6n. Un electo cuando controla el gobierno, o cuando el mis

mo se convierte en gobernante, no puede expresarse, ni manife~ 

tarse solamente en nombre de su circunscripci6n, o de los ele~ 

tores que dentro de esa circunscripci6n lo han elegido a ~l. -

sino que habla o actda en nombre de toda la comunidad. Se ha 

convertido en un representante del pueblo en conjunto, y no de 

una parte o fracci6n de ~l. 

30 1 FORMACION TEORICA DEL VOTO. 

La formulaci6n te6rica del voto se ha criticado cons -

tantemente en cuanto a sus formas o mecanismos electorales. 
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Hermes critica la forma de votaci6n y señala que es posible 

pensar, en el caso extremo, que las elecciones no constituyen 

sino un procedimeinto no igualitario por tanto poco democráti

co, pues permite que a los más hábiles o a los más poderosos -

hacerse otorgar el poder, por el pueblo soberano, de tal modo 

que la diferencia entre elecciones clásicas consideradas li- -

bres y competitivas y sus variantes no libres y competitivas, 

no tendría mucha importancia puesto que ambas se apoyan en la 

manipulaci6n de la voluntad popular. Manipulaci6n que no po-

d!a suprimirse sino por la democracia directa y sin l!deres o 

por el sorteo peri6dico de los responsables políticos. Marx -

niega dentro de este contexto la validez democrStica del sufr! 

gio universal que se practica en los reg!menes parlamentarios, 

o sea entendiendose por parlamento a una asamblea o a un sist~ 

ma de asambleas en cuya base hay un sistema representativo va

riadamente especificado, que determinan los criterios de su 

composici6n. Esta o estas asambleas titulares de atribuciones 

formales distintas, pero caracterizadas por un coman denomina

dor: la intervenci6n (directa o indirecta, poco muy relevante 

en la elaboraci6n de las elecciones pol!ticas a fines de gara_!! 

tizar la correspondencia con la "voluntad popular" se quiere -

indicar una estructura colegial organizada no sobre la base de 

un principio jerárquico sino por lo menos en l!neas generales, 

sobre la base de un principio igualitario. Es decir que se 

trata estructura de tipo tendencialmente policéntrico. 
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El parlamento 'actGa como una v&lvula de segunda en los 

momentos de tensi6n como instrumento de composici6n de los co~ 

flictos. Pero este papel presupone en el parlamento ademas de 

la representatividad de las distintas fuerzas en juego, tam- -

bién un cierto grado de solidez institucional sin la cual la -

confrontaci6n pol!tica no puede canalizarse y regularse. El -

futuro de las instituciones parlamentarias depende por lo tan

to en buena parte de sus capacidades de adaptaci6n en sus mis

mas estructuras a las exigencias de este rol de equilibrador -

del sistema pol!tico. Marx analiza en su ensayo sobre la Gue

rra Civil en Francia, propone como 6nico modelo electoral real 

mente democr&tico el que adopt6 la comuna de Paria, en donde -

los elegidos deben ser revocables en cualquier momento por sus 

electores. 

4e CRITICA HARXISTA DE LA DEHOCRACIA. 

La critica marxista de la democracia representativa l! 

beral Antonio Gramsci aisla, ademas, el mecanismo llamado ide2 

16gica que facilita los "manotazos electorales" de la burgue -

da y asegura su supremac1a politica. Basta contar, el d!a i~ 

dicado, escribe Gramsci - con la supremac!a ideol6gica o pasi2 

nal, para disponer de una mayoria que reinar& durante cuatro a 

cinco años1 incluso si la masa electoral cambiara de orienta -

ci6n, una vez aue se hayan apaciguado las pasiones. 

No s6lo la critica marxista ha puesto en entredicho o 

el valor de las elecciones, Herment es escéptico en cuanto a -
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que las elecciones sean efectivamente libres y competitivas. 

Gaetano Mosca, manifiesta que "el diputado no es elcg!_ 

do por los electores: la regla es que el se hace elegir por -

ellostt. 

Schumpeter enfatiza que la elección por ~arte del 

cuerpo electoral no emana de su iniciativa; sino que es frag -

mentada y esta manipulaci6n constituye un elemento esencial 

del fracaso democrStico". 

Anthony Downs, desarrolla esta misma idea pero la ve -

en forma pesimista de la teoría de Talcott Parsons sobre los -

partidos y las elecciones, ratifica que existe la competencia 

entre los candidatos de las elecciones pluralistas, pero s6lo 

es una competencia interesada, indiferente a los problemas de 

la comunidad, pues solo buscan su encumbramiento político, ol

vidándose de la responsabilidad de servir al pueblo y mantener 

lo en mejor su nivel tanto econ6mico, político y social y res

petando sus derechos constitucionales los cuales deben defen -

der y llevarlos a un margen de legalidad, respetando la digni

dad y libertad de los electores, los cuales confiando en ellos 

les manifest6 su apoyo por medio del voto. 

Dows subraya sobre los partidos que ~stos se comportan 

en la pol!tica de las democracias como los dirigentes de empr~ 
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sa en una econom1a utilitaria. Para lograr sus intereses pro

pios, estructurando políticas de cualquier clase, presumiendo 

que esas políticas les proporcionarán el máximo de votos, así 

como los dirigentes de empresa fabrican los productos de los 

cuales esperan explotar al máximo. 

~ 

s.- Los anteriores razonamientos son aplicados en las 

elecciones de.M6xico, pero aqu! son mucho menos libres, más de 

dedazo que de elecci6n popular, pues el fraude electoral siem

pre se lleva a cabo, obviamente con sus pocas oportunidades 

que dan a los dem!s partidos de dejarlas una que otra limosna, 

que tengan un lugar de minor!a dentro del sistema político 

electoral, con el fin de no hacerse tan descarado este fraude, 

y falta de respeto al voto pop~la~ que establece que se respe-

te constitucionalmente corno regla general de una Democracia 

efectiva lo cual nunca ha sucedido en M~xico, ni siquiera se -

respetó el voto popular en 6pocas de florecimiento democr5tico~ 
U1 

En 1867 en este tiempo se manifest6 el entusiasmo por 

la restauraci6n de la repOblica, narra Don Luis González que -

el 22 de septiembre dieron principio las elecciones primarias, 

no obstante se rnanifest6 un gran abstencionismo y esto obvia -

mente se interpreta por una apatía hacia el pueblo con respec-

to seguramente a la costumbre del fraude electoral y la falta 

de credibilidad de las masas populares hacia el respeto de su 

derecho cívico. En el gobierno de el Gral. Porfirio Díaz, y -
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en los inicios de la revolución triunfante, votar fue más asu~ 

to de militares y políticos profesionales que de la gente co

mún. 

Durante 1929 en los que se establecieron los fundamen

tos del actual sistema político, el fenómeno se ha visto cada 

vez mlis complejo, pero sigue ese mismo lineamiento. Pues la 

presencia de un partido dominante, casi único que cuenta con -

una fuerza material, económica y política incontrastable con -

la de sus oponentes, y la experiencia de presuntas o reales d~ 

formaciones electorales (especialmente en 1940 y 1952) han co~ 

tribuido a que el fenómeno electoral sea percibido como algo -

ajeno a los ciudadanos. De aquí que el abstencionismo, aun el 

que se registra pero particularmente el que no se expresa en -

cifras, el voto mecánico para el eslogan manipulado del parti

do tricolor que representa la bnadera de México, que da produ~ 

to a la votación por inercia por el partido de los colores na

ci.onales, el PRI y obviamente por la presión de U:deres sind!_ 

cales que presionan para que se vote por el PRI dándoles días 

de trabajo o diversas canong1as, en último caso con amenazas -

de 'luitarles días de trabajo o de plano suspenderlos. A estos 

sucesos se debe agregar la descomunal presencia del poder eje

cutivo que en nuestro sistema ha empequeñecido a el poder le -

gislativo y judicial. Por tla motivo al desgano y desencanto 

que las elecciones en general provocan se añade el desdén por 

los que sirven para integrar el poder legislativo, puesto que 
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las funciones aparec!an minimizadas ante el aplastante poder -

ejecutivo, por el sistema presidencialista de omnipotente lle

vado en M~xico. 

El abstencionis~o como consecuenica de la falta de cr~ 

dibilidad de las masas o votantes hacia el sistema pol!tico m~ 

xicano estS amenazado por un gran riesgo, de que nuevos desen

cantos y frustraciones de los ciudadanos refuercen la idea de 

que votar no sirve para nada, ya que no basta, en consecuencia 

la emisi6n del sufragio para que Aste adquiera su eficacia po

sible. Es preciso que el pueblo de MAxico, se mantenga alerta 

para vigilar y defender por medio de los medios legales a que 

se haya efectivo la voluntad popular por medio del voto para -

reforzar a Aste y que tenga sentido Aste para que las masas v2 

tantes tengan credibilidad y se lleve a cabo una verdadera De

mocracia que asegure a todos la participaci6n de los bienes 

que el hombre requiere para acrecentar la credibilidad de los 

partidos pol!ticos ante las masas y ante los votantes. 
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5 LA CAMARA DE DIPUTADOS 

1.- Para que "el poder controle al poder" en las demo

cracias liberales se origin6 la divisi6n de poderes, el legis

lativo tiene a su cargo la formulaci6n de las leyes. El Ejec~ 

tivo se encarga de aplicar las leyes; y el poder Judicial re -

suelve los conflictos derivados de la aplicaci6n de las leyes. 

En M~xico el Poder Ejecutivo, se deposita en una sola 

persona, que es el Presidente de la República. El Poder Judi

cial se forma por los tribunales federales, la cual encabeza -

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n. El Poder Judicial 

se integra por designación del Poder Ejecutivo y Legislativo -

que a su vez son elegidos por el voto popular. 

El Art. 50 Constitucional manifiest~ que "el poder le

gislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 

Congreso General, que se dividir! en dos c!maras, una de dipu

tados y otra de senadores". Pero se han tenido breves inte- -

rrupciones, la m!s prolongada duró 17 años, el Congreso de la 

Unión ha estado compuesto por dos c!maras. La Constitución de 

1857 suprimió el Senado, por considerarlo institución propia -

de un sistema aristocr!tico, pero fue restaurado en 1874. 
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La Cámara de Senadores responde a un principio Federa

tivo, y no dnicamente a una aristocracia de la sangre, como en 

1874 la m!s ilustre c4mara de nuestra historia parlamentaria -

habta sufrido, at redactar la g~an Constitt.ti6n liberal como

dectamos de 1874 la cual fue una grave equivocación. 

Lo fue asr en Inglaterra, pero dej6 de tener esa cond! 

ci6n.al nacer los Estados Unidos, de tal suerte que allt se 

convirti6 en un mecanismo de equilibrio, ante los temores de -

los pequeños estados que se federaban con otros de mayores di

mensiones, de ser aplacados por ~stos, el senado sirvió, para 

instaurar una representaci6n igualitaria entre las entidades -

convocadas a originar una nueva naci6n. Con tal objetivo lle

gó a nuestra legislación. 

La C4ntara de Diputados est! formada por representantes 

de la naci6n. Esta estructura constitucional quiere decir que 

los diputados rio son, en rigor, delegados del distrito en el -

que fueron-elegidos. La división territorial es un mecanismo 

t6cnico para facilitar la elección, pero no aupone que la re -

presentación nacional estA fraccionada. 

La c&mara se renueva totalmente cada tres años. En la 

vigencia de la Constituci6n de 1917, hasta 1934 el per{odo era 

de dos años. Felipe Tena Ramtrez estima que es loable el au -

mento en la duración de los per{odos, ya que el constante mov! 
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miento electoral daña las actividades normales de la poblac- -

ci6n", pero no todos los estudiosos de el sistema polttico Me

xicano est!n de acuerdo con Tena Ramtrez pues manifiestart que

el alargamiento del término durante el que actúan los diputa -

dos pues s1 lo fuera, serta favorable llevar a cabo las menos 

elecciones posibles, para aplazar la agitaci6n, y eso es impe~ 

sable, ya que si la prolongaci6n del periodo fue un modo de 

compensar la superaci6n de la reelecci6n que se practic6 al 

mismo tiempo y que se instituy6 teniendo en cuenta, en el mi-

mo lapso la conveniencia de otorgar a los parlamentarios una -

experiencia duradera, y el constante recordatorio de que los -

representantes dependen de los representados. Conforme a la -

c&mara de Diputados de los Estados Unidos sobre tal cuesti6n -

se establece de tal modo El Federalista. 

De la misma manera como es esencial a ld iibertad que 

al gobierno en general tenga intereses comunes con el pueblo,

es de gran importancia que el sector de la c!mara de Represen

tantes, dependa inmediatamente del pueblo y simpatice estrech~ 

mente con ~l. Las elecciones frecuentes son la Gnica pol1tica 

que. permite lograr eficazmente esta dependencia y esta simpat1a. 

2.- Por cada diputado propietario se elige a un suple~ 

te, con el fin de asegurar la permanente integraci6n de la c&

mara en el caso de falta de los propietario•. La suplencia se 

da en ca•o de muerte o licencia del propietario y en caso de -
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ausencias continuas de fste. Esta altima causa puede presen -

tarse al abrirse las sesiones de las c&maras o durante el pe -

r!odo. El el primer caso, los ausentes deben ser obligados a 

concurrir dentro de los 30 dlas siguientes: en dado caso de 

que no lo hagan se llama a los suplentes. En el caso de no 

asistir en forma continua o sea cuando un diputado falta diez 

d!a• •eguidos sin causa justificada o sin pedir permiso al pr~ 

sidente de la camara, se llama .al_suplente, pues la constitu -

ci6n entiende que el faltista renuncia a concurrir hasta el p~ 

r!odo siguiente. 

La legislaci6n mexicana en la practica la suplencia no 

funciona de forma automatica. Se precisa que el liderazgo de 

la camara, decida formular el llamado a la• respuestas, lo que 

no se lleva a cabo en todos los casos. Presumimos que un su -

plante deseoso de asumir sus funciones podra acudir en vta de 

amparo ante el Poder Judicial para demandar ser llamado en da

do caso que falten el propietario y la C!mara no lo hiciera, -

aunque ser1a discutible ai es su inter's jurldico o el de los 

votantes, que pierden representaci6n, el que result~ afectado. 

5,1 Requisito• para ser Diputado, 

Los requisitos para ser diputado son los siguien--

tes: 
al Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejerc.! 

cio de sus derechos. El requisito de origen esta mitigado en 

este caso respecto del establecido para ser presidente de la -
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Repablica. Quien aspire a este cargo no s6lo debe ser mexica

no por nacimiento, como se pide para ser diputado sino tam

bién hijo de padres mexicanos por nacimiento, estos requisitos 

del constituyente del 17, pues estas características no apare

cen en la Constituci6n de 1857. 

b) Tener 21 años cumplidos el d!a de la elecci6n. Ha! 

ta 1969, la edad m1nima era de 25 años pues la ciudadan1a se -

ten1a al cumplir los 21 años y estos limites se redujeron. A~ 

tualmente se es ciudadano a los 18 años, pero es necesario te

ner 21 años para ser diputado. La justificaci6n es la madura

ci6n que va teniendo el hombre a determinada edad y para ser -

senador se debe tener 30 años y 35 para ser Presidente de la -

RepGblica. 

c) Haber nacido en el estado en que se haga' la elecci6n 

o vecino de él con residencia efectiva de mAs de seis meses a~ 

teriores a la fecha de ella. La vecindad no se pierde por au

sencia en el desempeño de cargos pablicos de elección popular. 

El arraigo para fines de represetnaci6n ha dado a discusiones, 

ya que un diputado representa a la nación, y no a los electo -

res de su circunscripción, no se ve la necesidad de ser origi

nario de determinado lugar del pa1s, pero realmente es que vi

ven los electores es indispensable para la mejor realizaci6n -

de sus t~reas legislativas. 
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d) Segúh las fracciones IV y V del art. lS Constitu 

cional se necesita no estar en servicio activo en el ejército 

federal, ni tener mando en la policla o gendarmerta rural en -

el distrito donde se haga la elecci6n, cuando menos noventa 

dlas antes de ella. 

e) No ser secretario o subsecretario de Estado, ni m~ 

gi1trado de la Suprema Corte de Ju1ticia de la Naci6n, a menos 

que 1e separe definitivamente 90 dla• antes de la elecci6n. 

Los gobernadores de 108 estados no podr4n ser electos en las -

entidades de sus ~espectiva• jurisdicciones durante el per!odo 

de 1u encargo, aun cuando •• separen en definitivo de sus pue! 

to1. 

Lo• secretarios de gobierno de los estados, los magis

trados o jueces federales o de los estados, no podrSn ser ele~ 

tos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no 

se separan definitivamente de sus cargos noventa d1as antes de 

la elecci6n. Como mencionamos la fracci6n IV y v del Art. SS 

Constitucional, manifiestan en impedir que los candidatos ha-

gan uso de su poseci6n polltica, y los medios de que, a través 

de ella, disponen, a fin de influir en los electorales y favo

recer su elecci6n. Estas son caracterlsticas del sistema ele~ 

toral mexicano, y de su sistema politice en general, en cierta 

forma puede haber confusi6n entre el partido gubernamental y -

el gobierno, que permite a el partido gubernamental beneficia! 



se de recursos que lo nacen en varios sentidos, una fuerza in

vencible. 

Poco tiempo despu~s de originarse el Partido Nacional 

Revolucionario, el gobierno orden6 que los empleados pQblicos 

aportaran, voluntariamente o no, una pequeña aportación de su 

salario para sostener la agrupaci6n partidaria. Dur6 muy poco 

tal determinaci6n puesto que el efecto pGblico, provocado por 

ella result6 contrario·a los fines del partido. Pero se deci

di6 hacer el aproviaionamiento de arbitres oficiale• al parti

do oficial, que di1pone de per1onal, biene1 y 1ervicio1 pol1t! 

coi propiedad del gobierno, para au propia operaci6n. Entre -

otra1 cosas sobre todo en el periodo electoral, y aobre todo -

ahora en que algunas zonas de la RepOblica ml1 se desarrolla -

el rie1go electoral del partido gubernamental, la morosa admi

niatraci6n pQblica se acelera para que el candidato pritsta 

disponga de los servicios pQblicos para el logro de su candid~ 

tura lo cual está prohibido constitucionalmente pon~r las ~un

ciones gubernamentales al servicio de un partido. 

- No ser ministro de algGn culto religioso especial 

mente a la iglesia cat6lica, esta disposici6n es antidemocr!t! 

ca, pues no se permite ejercer la igualdad que en el aspecto -

personal es inerte a los ciudadanos, pues un diputado debe te

ner indep~ndencia de criterio y ausencia de vtnculos de subor

dinaci6n o de obediencia¡ razones expuestas por Tena Ramtrez. 
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.- No ser diputado en ejercicio se aplica a los 

miembros del poder Legislativo el principio de la no reelec- -

ci6n relativa, a diferencia del criterio aplicable del Presi -

dente de la Rep6blica Mexicana, que no puede ser reelegido, e~ 

tablecido en el art. 59 constitucional, los diputados no pue-

den ser reelegidos para el per!odo inmediato pero s! en inter

medios. Los diputados suplentes podrAn ser elegidos para el -

per!odo inmediato con el car!cter de propietarios, siempre y -

cuando no hubiesen estado en ejercicio¡ pero los diputados pro 

pietarios no podr!n ser elegidos para el per!odo inmediato con 

el car!cter de suplentes. SE entiende esta disposici~n. ya -

que los suplentes se pueden convertir en propietarios rápida -

mente y, en e•te caso, se anula el principio de la no reelec -

ci6n relativa. 

Este principio, se estableci6 en la Constituci6n de --

1934. Treinta años despu~s se origina una corriente legislati 

va encabezada por Alfonso Mart1nez Oom1nguez, del PRI, y Vi-

cente Lombardo Toledano, del PPS, pretendi6 eliminar la no re

elecci6n a fin de establecer, la carrera parlamentaria, aue -

fue posible entre 1917 y 1934, pero la tendencia opuesta enca

bezada por el 11der del senado, Manuel M. Moreno, y el l!der -

del PRI, Carlos A. ~adrazo, en un principio no se movieron los 

cargos otorgados. Pero esto no quiere decir que permanezcan -

est!ticos los cargos, pues un cierto porcentaje de legislado -

res vuelva una y otra vez a la cAmara como en el caso del diri 

247 



gente obrero poblano Blas Chumacero, que fue diputado por pri

mera vez en 1940 y lo fue seis veces más. 

d) Los diputados tienen fuero. Esta disposici6n esta

blecida constitucionalmente responde a las veces que los dipu

tados enjuician adversariamente a los miembros de la C!mara, -

ya que los legisladores gozan de ventajas legales por encima -

de los ciudadanos comunes para asegurarles independencia en el 

ejercicio de sus funciones. El fuero de los legisladores se -

manifiesta en dos formas jurtdicas: 

- Por un lado la irresponsabilidad. 

- Por otro la inmunidad. 

En cuanto a la irresponsabilidad en este contexto el -

derecho manifiesta ser irresponsable como una inviolabilidad o 

sea el que sea imposible entablar juicio contra la persona a -

quien se confiere esa calidad. El art. 61 constitucional men

ciona que los diputados son inviolables por las opiniones que 

manifiesten en el desempeño de sus cargos y munca serán recon

venidos por ellas, puesto que digan lo que digan durante su 

ejercicio como diputados como se expresen no constituyen un d!!_ 

lito. Una persona coman puede incurrir en delitos como inju -

rias, dífamaci6n y calumnia, pero no los diputados en eso radi 

ca en que sean jurídicamente irresponsables. 
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- La inmunidad es que los diputados no pueden ser per

seguidos penalmente mientras dure su representaci6n, si .la ca
mara no los desafuera, o sea declara por mayor1a absoluta de -

sus miembros presentes en sesi6n, que da lugar a proceder con

tra el inculpado. 

Cabe mencionar que los diputados pueden ser sujetos a 

juicio pol1tico cuando en el ejercicio de sus funciones incu -

rran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los in

tere1e1 pdblicos fundamentales. Tal procedimiento consiste en 

que la C&mara de Diputados presenta la acusaci6n ante la C!ma

ra de senadores, despuAs de escuchar al inculpado y analizado 

el caso en jurado de sentencia, el Senado dictar& resoluci6n -

que debe ser aprobada por dos terceras partes de los miembros 

presentes en la sesi6n, cabe mencionar que mientras para form~ 

lar la acusaci6n se requiere la mitad m!s uno, una vez practi

cadas las diligencias correspondientes y con audiencia del ac~ 

sado. Las sanciones pueden consistir en la destituci6n del d! 

putado, y en inhabilitaci6n para desempeñar funciones, empleo~ 

cargos o comisiones en el servicio pdblico, estas disposicio -

nes se estableceron en diciembre de 1982 en la Constituci6n 

con el fin de afianzar la renovaci6n moral de la sociedad, de

la cual se comprometi6 el Lic. Miguel de la Madrir al tomar pg 

se1i6n gubernamental. 

Se reformaron los art1culos 108, 1(1} , 110, 111, que e~ 
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blecieron mayor rigidez en cuanto a las sanciones a la falta -

de honeatidad administrativa, alcanz6 tambi~n a los diputados 

desgaatlndolos constitucionalmente, el juicio político hacia -

eatos legisladores, los ha amenazado con el cargo conferido S.\!. 

puestamente por el voto popular. 

5.- En 1979 se integra la Clmara de Diputadoa formando 

un aiatema mixto. Del total de 400 diputado• que la componen, 

300 aon elegidos segíh el principio de votaci6n mayoritaria, -

en distritos electorales uninominales. Loa 100 diputado• res

tante• aon elegido• segOn el principio de la repreaentaci6n 

proporcional por medio del sistema de listas regionales vota -

daa en circunacripciones plurinominalaa.(<,~ 

Eate aiatema mixto con dominante mayoritaria es una 

nueva tentativa por ampliar la representaci6n de la~ minor1as 

ain poner en peligro el dominio del partido gubernamental en -

la camara. 

La Clmara de Diputados hasta 1964 se integr6 conforme 

al principio tradicional de la mayo~ia relativa. Se eleg1a un 

diputado para representar a un cierto namero de habitantes (la 

Qltima cifra fue de 200 mil, o fracci6n que excediera de la m! 

tadl pero cuando el siatema politice, y por ende el electoral, 

empezaron a funcionar supuestamente normales o sea una vez que 

concluy6 101 integrante• revolucionarios especialmente en ele~ 
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ciones de 1940 y 1952. La estructura de integración de la C§

mara enseñ6 sus limitaciones, o sea escuetamente señalaremos -

c6mo se desarrolló la representaci6n del Partido de Acci6n Na

cional en el Congreso. 

El PAN se fundó en 1939.participando por vez primera -

electoralmente en 1943, en la jornada destinada a integrar la 

XXXIX Legislatura. No obteniendo ninguna diputaci6n de las --

147 que estaban en disputa. 

En los dos siguientes, de 1946 a 1949, gan6 cuatro ca

da vez, en 1952, cuando la C~ara creci6 a ~61 escaños y el 

PAN present6 candidato presidencial por primera vez, obtuvo 

cinco diputaciones y seis en cada una de las dos si9111entes, -

en B 55 y 1958. 

en 1961 disminuyó su cuota a cinco, mientras que la c~ 

mara contaba ya con 178 bancas, o -sea en 20 años de participa

ción electoral, habiéndose constituido en el principal y m§s -

permanente de los partidos de la oposición, Acci6n Nacional o~ 

tuvo s6lo 20 bancas de cerca de 900 que estuvieron en juego en 

ese lapso. Los dcmas partidos minoritarios ni siquiera hab!an 

figurado, este fenómeno se deb!a a que el PRI fuese un partido 

de gran magnitud y fuerza pol1tica reforzado por altos funcio

narios del gobierno, que eran elementos mismos de tal partido 

lo cual era una fuerza no proporcional comparada con los demas 
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partidos, pero además el sistema electoral eliminaba a los de

más partidos a pe!der los pocos votos que pudieran obtener en 

los demás partidos. Pero el gobierno para no perder su buena 

imagen, y no demeritarse ante el pueblo como el partido omnip.2_ 

tente del PRI reaccion6 instituyendo los diputados de partido. 

6.- El presidente L6pez Matees el 22 de diciemhre de -

1962, present6 al Congreso la iniciativa de reforma constitu -

cional la cual manifestaba "Ante la necesidad de conservar la 

vieja tradici6n mexicana del sistema de mayor1as por un lado y 

por el otro dar legitimidad a la expresi6n de los partidos po-

11ticoa minoritarios, tambi•n se tuvo que estudiar los siste -

mas de representaci6n proporcional con el fin de llegar a una 

legitimidad de los partidos con menos oportunidades, el Ejecu

tivo de la Uni6n considera conveniente configurar uno que, 

asentado en la realidad nacional tenga rango a los fundamentos 

revolucionarios establecidos en la Constituci6n Mexicana. Es

te sistema se consider6 nombrado mixto, consiste en dar auge -

al voto popular con el objeto de mantener el principio de may2 

r1as, completado con otro anexo de represetnaci6n minoritario 

de tal forma que de además de los diputados logrados por el 

sistema de mayorías, cada uno de los partidos si no obtuvo un 

m1nirno de triunfos electorales directos, cumpliendo determina

dos requisitos, tiene derecho a un n6mero proporcional de re -

presentantes, que nombramos diputados de partido. 
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Para que el sistema funcione debidamente es necesario

tener dos condiciones. 

- Una en cuanto al rn1nirno de votos obtenidos, 

- Y otra, en cuanto al rn~xirno de diputados de partido. 

Se ha calculado que un partido necesita obtener un dos 

y medio por ciento de la votación total nacional, para tener -

derecho a la obtención de "diputados de partido". Esta condi

ción tiene corno fin impedir que el sistema degenere en una pr~ 

liferaci6n de pequeños partidos que no representen corrientes 

de opinión realmente apreciables por su pequeño nGrnero y el ºB 
jeto bAsico de esta reforma, es la base de toda organizaci6n -

parlamentaria que dentro de la representación popular esten 

las rninor1as, con la condición de tener un rn1nirno de votación. 

popular: Las corrientes de opinión que no tengan un nGmero s~ 

ficiente de votos, pues estos dan la representación ciudadana 

no tienen por qu6 estar representadas en el Congreso de la - -

Unión. 

Para conservar corno sólida la base del sistema el pri.!!. 

cipio de la rnayor1a, se limitan a veinte los diputados de par

tido. Por otro lado debe buscarse que el sistema de protec- -

ci6n a las rninor1as, d!ndoles una leg1tirna representación en -

el Congreso, permita una oposición organizada que no solamente 

se concrete a criticar, sino que tarnbi6n por el nGrnero de mie~ 

253 



broa con que cuenta, pueda formar equipo de trabajo y est6 en 

capacidad de estructurar proyecto~ que beneficien a las clases 

m&s necesitadas y a las prioridades del pa1s. 

El sistema dejar& de funcionar cuando los partidos po

l1t icos tengan fuerza suficiente para mantener una representa

ci6n numerosa por mayor1a y volver& a operar automáticamente, 

como garant!a de que la minor!a ser!n escuchadas, cuando un 

partido mayoritario adquiera preponderancia en el pa1s. 

El sistema propuesto, tendr! como resultado la desapa

rici6n de los partidos que no representen una corriente real -

de opini6n en el pa1s y el fortalecimiento y desarrollo de los 

que reapondan al aentir de sectores apreciables de México, 

Las reglas que deben regir el sistema electoral proyeE 

tado se establecen de tal manera: 

a) No tendr!n representaci6n, s6lo las derivadas de 

los logros que por.mayor!a obtengan endistritos electorales 

concretos, los partidos que no lleguen a tener menos del dos y 

medio por ciento de la votaci6n nacional total en esa elecci6n 

de diputados. 

bl Los partidos que logren el dos y medio por ciento -

de la votaci6n nacional total podr!n reconoc6rseles cinco dip~ 
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tados de partido, aun cuando no hayan obtenido triunfos por m~ 

yor1a en ninguno de los distritos electorales correspondientes. 

c) Por cada medio por ciento de la votaci6n nacional,

que sobre el dos y medio antes señalado obtenga un partido, 

tendr!n derecho a que se les reconozca un diputado m!s. 

d} El nOmero de diputados que puede lograr un partido 

pol1tico en elecciOn directa, no tiene m!s 11mite que el del -

nOmero de distritos electorales. 

e) El nOmero de diputados de partido que pueda lograr 

cada partido pol1tico, no exceder! de veinte en ningún caso. 

f} Si un partido pol1tico obtiene veinte o m!s triun -

fes obtiene veinte o m!s triunfos por el sistema de mayor!a no 

tendr! derecho a "diputados de partido". 

9} Si un partido pol1tico logra menos de veinte triun

fos por el sistema de mayorta, tendr! derecho a completar has

ta veinte diputados, en razón de los porcentajes de votación -

que sus candidatos acumulen, si satisface adem!s otros requisl 

tos. 

h) solamente podr:in acreditar diputados de partido "los 

partidos pol1ticos nacionales que hubieren obtenido su regis -

tro cuando menos con un año de anterioridad a la fecha de las 
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elecciones relativas; esta disposici6n trata de evitar la mul

tiplicaci6n de los partidos ocasionales, con fines oportunis -

tas que se forman s6lo en el momento de la elecci6n. 

i) Para acreditar a los diputados que correspondan a -

un partido en funci6n del dos y medio por ciento bá~ico de vo

taci6n, no se deducirán los votos de los candidatos del propio 

partido que hubieren obtenido mayor1a. 

j) En los casos en gue se acrediten diputados de parti 

do, no será arbitraria la designaci6n de las personas, ni se -

seguirá el orden que pretenda su partido sino que serán decla

rados electos, en orden de preferencia, los candidatos que, no 

habiendo alcanzado rnayor1a, hayan logrado el más alto porcent~ 

je de sufragio en comparación a los otros candidatos del mismo 

partido, puesto que es una norma equitativa, se evitará la 

creación de privilegios, nepolisrnos, castas, etc. 

k) Se establece expresamente que los diputados electos 

por porcer.taje tendrán la misma categoría constitucional y los 

mismos derechos y obligaciones que los electos por rnayor1a de 

votos en los distritos electorales. 

La reforma tendr!a corno consecuencia, que hubiera, ad!!. 

rnAs de los ciento setenta y ocho diputadas electos por mayoría 

en sus respectivos distritos, los que salieran corno diputados 
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de partido, en los t~rminos del proyecto. 

Una asamblea legislativa con ciento setenta y ocho el~ 

mentes, como el que tiene la CS!nara de Diputados, es lo sufi

cientemente numerosa para mantener la independencia de crite -

rio de sus miembros y, permitlendo la libre expresi6n de las -

diversas opiniones de los partidos representados, conservar la 

unidad de acci6n indispensable para llegar a ser un organismo 

productivo. 

Con el siatema que se propone dentro del actual nllmero 

de partidos, si uno de ellos alcanzara ciento sesenta y ocho -

triunfos por rnayor1a, y los otros cuatro obtuvieran, cada uno, 

por raz6n de porcentaje, veinte diputados, la C!mara tendr1a -

un m!xirno de doscientos cincuenta y ocho diputados, ~stos no -

re1ultan excesivos, comparandolos con la asamblea parlamenta -

ria de otros pa1ses. 

Corno los partidos minoritarios al obtener veinte dipu

tados por rnayor1a dejarían de tener derecho a diputados de 

partido al dejar de operar totalmente el sistema, pues los cu! 

tro partidos minoritarios tuvieran veinte curules, por mayor1~ 

cada uno, la c!mara seguir1a a su ndmero de ciento setenta y -

ocho. 

7.- El sistema no funcion6. Ni el Partido Popular so-
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cialista ni el Partido l\ut~ntico de la Revolución Mexicana al

canzaron en 1964 el porcentaje necesario no obstante se les 

asignaron diputados de partido, Por tal razón y para ampliar 

la representaci6n proporcional en 1973 la tasa porcentual se -

redujo de 2.5 a 1.5 por ciento, mientras que el tope de curu -

les se elevo de 20 a 25. 

López Portillo presento al Congreso el 4 de octubre de 

1977 reformas a 17 art!culos constitucionales. Cabe mencionar 

que el 7 de octubre de 1974 se modificaron 31 preceptos de la 

ley constitucional, a la cual se le llamó la Reforma Pol1tica. 

Con reapecto a la integraci6n de la camara de Diputa -

dos la exposición de motivos de la iniciativa correspondiente 

es un progreso frente al sistema de diputados de partidos ya -

que hace crecer la presencia de los partidos minoritarios has

ta la cuarta parte del total de las curules. 

·La reforma de 1963, que incorpor6 al Sistema electo

ral mexicano y el régimen de los diputados de partido en la 

composición de la CAmara de Diputados y que a lo largo de cin

co procesos electorales permiti6 al acceso de las minor!as a -

la representación nacional. 

El aumento de diputados de mayor1a a un nOmero de tre~ 

cientos además de hacer viable el sistema que se propone, mej~ 
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rar! la representaci6n del pa!s. De tal manera al reducir 1-a 

dimensi6n geográfica de los distritos electorales se vigoriza 

la relaci6n entre representantes y representados, provocando -

una uni6n en beneficio de mejor atenci6n a las necesidades de 

la poblaci6n. De igual forma al suprimirse el factor demográ

fico como elemento determinante de la divisi6n territorial 

electoral, se evitaran las frecuentes reformas a la Carta Mag

na a que obligue el sistema actual que está en funci6n del cr~ 

cimiento poblacional. 

La iniciativa dispone que se escojan, ademas de los 

300 diputados .de mayor!a hasta 100 por el sistema de represen

taci6n proporcional pues de esta manera se garantiza que a la 

cantidad de votos obtenidos por loe partidos correspondientes 

en equitativa proporci6n. Pues se garantiza que a la cantidad 

de votos obtenidos por los partidos corresponda en equitativa 

proporci6n al namero de curules a que tengan derecho ya que de 

esta manera se hace mas adecuado el acceso de las minor1as a -

la camara de Diputados y es mas justa, gue el actual sistema -

de diputados de partido. 

e.- La nueva forma de integrar la camara de Diputados 

se concret6 en 1979 como resultado del mecanismo, le fueron -

asignados 39 diputados al PAN, que obtuvo ademas cuatro triun

fos en distritos uninominales de Sonora y Nuevo Le6n; 18 al 

Partido Comunista Mexicano; 12 al Partido Auténtico de la Rev~ 
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luci6n Mexicana; 11 al Partido Popular Socialista; y 10 a cada 

uno del Partido Dem6crata Mexicano y del Partido socialista de 

los Trabajadores. El sistema mostr6 deficiencias desde su pri 

mera aplicaci6n. A ellos se refiere Javier L6pez Moreno pues 

manifiesta que: En virtud de los mecanismos peculiares de la -

f6rmula de primera proporcionaiidad", a la integraci6n de la -

C!mara de Diputados, que tiende a favorecer a los m!s débiles, 

el PPS result6 afectado1 pues supero por m!s de 900 mil votos 

al PARM y en cambio s6lo obtuvo 11 lugares frente a 12 que al

canzo éste. ''El PST también rebaso con m&s de 13 mil sufragios 

al PARM y tuvo que conformarse con dos bancas menos. Resulta

do inequitativo y sin justificaciOn alguna, solo una explica -

ci6n que a veces los ndrneros se vuelven contra la 16gica. E! 

te fenOmeno se debe a que las curules de representaci6n propo! 

cional son repartidas conforme al ndmero de votos en cada una 

de las circunscripciones en que se divide la RepQblica, cabe -

mencionar que en 1972 tres, cuatro en 1982 y cinco en 1985. De 

tal manera que la concentraci6n de votos en una circunscrip- -

ciOn favorece el que se obtenga un mayor ntimero de diputados -

no obstante que la votaci6n total nacional sea menorcpe la de 

otros partidos : 1 (4~ 

Esta nueva estructura de la C!mara dio pie a una m!s 

amplia discusi6n de los temas parlamentarios. En la sesiOn 

del cierre del primer per1odo de sesiones de la LI Legislatura 

el 30 de diciembre de 1979, representantes de las fracciones -

260 



parlamentarias hicieron un balance de la nueva situaci6n. G~

mersindo Magaña, del PDM manifestó que en la pr~ctica parlarnen 

taria ha habido.modificaciones substanciales en el desarrollo 

de los debates de esta C!mara1 ast como un comportamiento -

abierto y respetuoso que se lineó en muchas comisiones". De -

vez en cuando Graco Ramtrez, del PST, expreso que estaba sati! 

fecho con el trato que se dio a las fuerzas componentes de es

ta legislatura, y con el trabajo que dio en las comisiones no 

obstante tal situaci6n debe superarse en el pr6ximo periodo. 

Ezequiel Rodr!guez Arcos, del PPS, opinaba que la C!m! 

ra popular,. _dentro de su pluraliamo po11tico viene a aer sin9~ 

lar. Sus primeros cuatro meses de vida activa parlamentaria -

ast lo han manifeatado. No cabe duda que la presencia de los 

siete partidos po11ticos en su seno, registra un importante -

valor histórico, no sólo por el saldo de las iniciativas disc~ 

tidas y aprobadas, sino dentro del marco de una acittud tole -

rante de unos para con otros, hemos podido confrontar ideas y 

programas sent&ndose el presidente de que dentro de la discre

pancia y la disidencia se puede convivir sin faltar al cumpli

miento de nuestros principios y programas. 

Carlos· Castillo Pereza del Partido Acci6n Nacional opi 

n6 sobre la reforma pol!tica, que por primera vez las comisio

nes reciben a la oposición y la oyen, aunque en determinadas -

ocasiones no se les tome totalmente en cuenta; por vez primera 
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hay un manejo verdaderamente dialogal de muchas situaciones1 y 

sin embargo, sentimos que la legislaci6n se ha manejado varias 

vece• entre el procedimiento del vapor y el de la congelación: 

el rlpido, para las iniciativas que vienen del Ejecutivo; el -

lento para las iniciativas que vienen de la opoaici6n". 

Por el PRI rnanifsst6 Ignacio Vlzquez Torrea la repare~ 

si6n rna. inmediata de la reforma pol!tica "ha propiciado el a~ 

ceso a la Clrnara de Diputados de loe rnl• aptos hombres de los 

diferentes partido•, y con su participaci6n en la LI Legislat~ 

ra cooperan a rehabilitar el proce•o democrltico del pala. 

10,- Corno parte integral del Congreao de la Uni6n, la 

C'1tÍara de Diputados tiene facultades para legislar en las mat,l! 

rias consignadas en las 35 fracciones del artículo 73 de la 

Constituci6n. Tena Rarn1rez la• clasifica en: las q~e se refi.l! 

ren al Distrito Federal; las de materia hacendaria; las eones~ 

nientes al canercio entre los E•tadoe de. la Federaci6n1 y las 

referidas a la guerra, salubridad y educación pablica, en fin, 

en la• materias en que pueden legislar los congresistas. 

Adernl•, la c&mara de Diputado• tiene facultades exclu

sivas, o sea que en ellas no se requiere la participaci6n del 

senado, Son atribuciones fundamentales: erigirse en Colegio -

Electoral para calificar las elecciones para Presidente de la 

Repdblica; y declarar si es pertinente proceder penalmente co~ 
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tra los servicios p6blicos que hubieran incurrido en un delito. 

Ilustraremos con el caso de D!az Serrano quien era senador de 

la RepGblica, cuya decisi6n articul6 en la Cámara de Diputados 

en agosto de 1983. As1 mismo, la Cámara es el 6rgano de acus~ 

ci6n en los juicios pol1ticos instaurados contra servidores p~ 

blicos1 y otorga y niega su aprobaci6n a los nombramientos de 

magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe

deral, que le somete el Presidente de la Rep6blica. Pero es -

en relaci6n con el erario p6blico donde con mayor amplitud se 

despliegan las facultades exclusivas de los diputados. Tienen 

el deber de revisar el presupuesto de egresos y la cuenta pG -

blica, o sea el proyecto del gasto federal y la consignaci6n -

de corno se ejerciO. De tal manera está estipulado en la fraé

cidn IV del Art. 73 en la cual se manifiesta que es atribuciOn 

a la C!mara de Diputados. 

Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto 

de egresos de la Federaci6n y del Departamento del Distrito F~ 

deral, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio 

deben decretarse para cubrirlos¡ as! como revisar la cuenta pQ 

blica del año anterior. 

El Ejecutivo Federal.hará llegar a la Cámara las co- -

rrespondientes inici~tivas de ley de ingresos y los proyectos 

de presupuestos a más tarde del d1a 15 del mes de noviembre o 

hasta el d!a 15 de diciembre cuando se inicie su encargo en la 
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fecha prevista por el l'.rt. 83 o se a el primero de diciembre, 

debiendo comparecer el secretario del despacho correspondien

te a dar cuenta de los mismos, no podr! haber m!s partidas B! 

cretas fuera de las que se consideren necesarias con el carAE 

ter en el mismo presupuesto; los que emplearon los secreta- -

rios por acuerdo escrito del Presidente de la RepQblica. 

La revisi6n de la cuenta pdblica tendr3 por objeto c~ 

nocer los resultados de la gesti6n financiera, comprobar si -

se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto -

y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los progra -

mas. Desde luego si el examen que realice la Contadur1a Ma

yor de Hacienda, que viene siendo una dependencia no de la S! 

cretar1a de la Contadur1a Mayor de Hacienda, sino de la c&ma

ra de Diputados, que est! facultada para vigilar las funcio -

nes de la Contadur1a y para nombrar a los jefes y dem!s em- -

pleados de esa oficina, puntos de vista diferentes entre las 

cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupues

to o r.o existiera exactitud a justificaci6n en los gastos he

chos, se determinar!n las responsabilidades de acuerdo con la 

Ley. 

La cuenta pGblica del año anterior se presenta a la -

Comisi6n permanente del Congreso dentro de los diez primeros 

d!as del mes de junio. 
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S6lo se podra ampliar el plazo de presentación de las 

iniciativas de leyes de ingresos y de los proyectos de presu

puestos de egresos y de la cuenta pablica, cuando medie solici 

tud del Ejecutivo justificada a juicio de la Cámara o de la CQ 

misi6n Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secret~ 

ria del despacho correspondiente, a informar de las razones -

que lo motiven. 

11.- El proceso legislativo o sea el trayecto durante 

el cual se elabora una ley, empieza con la iniciativa del de

recho de iniciar leyes correspondientes al Presidente de la R~ 

pOblica, a los diputados y senadores Federales y a las legisla 

turas de los estados. Pero como es sabido, en la práctica se 

ha renunciado a este derecho radica una de las mayores def i- -

ciencias del régimen legislativo. Son excepcionales los pro -

yectos de ley iniciados por los diputados, salvo los de la opQ 

sici6n, que no han sido valorizados, por otro lado un alto POE 

centaje con la totalidad procede de la presidencia de la RepQ

blica, 

Atendiendo al Art. 71 constitucional previene que los 

proyectos enviados por el Ejecutivo o por las legislaturas de 

los estados, a los grupos de diputados federales de las entid~ 

des, poasen a comisión. Las comisiones forman el nacleo del -

trabajo legislativo. 
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Estas son las encargadas de estudiar los proyectos y 

de formular dict!rnenes sobre ellos para pasarlos al debate de 

la asamblea plenaria. Su trabajo es menos espectacular que el 

de los plenos pero suele ser mAs definitivo. 

No acontece que los dict!mlenes de las comisiones sean 

devueltos a ellas por lo que a pesar de las modificaciones su~ 

gidas de lá discusi6n prActica dicen la dltima iniciativa. 

El dictamen de la comisi6n es discutido en sesi6n ple

naria y si es aprobado en la C!mara que lo esudia por primera 

vez llamada c!rnara de origen, y que puede ser indistintamente 

la de diputados o el Senado, para su discusi6n a otra, si es -

aprobada, se manda al Ejecutivo, quien si no .le formula obser

vaciones debe publicarlo de inmediato. El Presidente dispone 

de diez d!as h!biles para manifestar tales observaciones, en -

este periodo puede ejercer su derecho de veto o sea puede apr~ 

bar o desaprobar lo expuesto. 

Cuando la c4mara revisora desecha total o parcialmente 

un proyecto aprobado en la cAmara de origen, es regresado a 6~ 

ta, con sus objeciones. Si la et.mara de origen las acepta, e~ 

vta directamente el proyecto al Ejecutivo para su promulgaci6n. 

Si no acepta las objeciones, debe turnarlo de nuevo a la cAma

ra de revisi6n y si en ella se.insistiera en las observaciones, 

el proyecto deber~ ser presentado en otro periodo de sesiones. 
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Si es el Ejecutivo el que devuelve una iniciativa ya aprobada 

por ambas cSmaras, la de origen debe discutirlo de nuevo y si 

lo confirma por las dos terceras partes del nGmero total de v~ 

tos, y si lo mismo hace la c~ara de revisi6n, el Ejecutivo e~ 

t~ obligado a publicar la ley. Este mecanismo, semejante al -

de muchas otras constituciones, para romper este aspecto del -

conflicto de poderes, ~o se ha presentado en la pr§ctica legí~ 

lativa mexicana. 

Una legislaci6n no necésariamente legislativa de la C! 

mara de· Diputados, que puede ejercer tambi~n el Senado. Se 

trata de las comparecencias de miembros del gabinete presiden

cial que son interrogados por los legisladores sobre los asun

to• de •u competencia. 

Existen tres clases de tales comparecencias. Por un -

lado los secretarios de Hacienda y ct~dito IO'blico, y de Pro -

gramaci6n y Presupuesto est~n obligados a acudir ante la Cáma

ra de Diputados, cada año, para esclarecer los t~rminos de los 

proyectos de leyes de ingreso y presupuestos de egresos de la 

Federaci6n y del Distrito Federal, 

Manifiesta el art. 93 constitucional, los secretarios 

del despacho y los jefes de los departamentos administrativos 

categor1a pr!cticamente en extinci6n, pues queda con ese ran

go ya solamente el del Departamento del Distrito Federal lue

go, que esté abierto el per!odo de sesiones ordinarias, dar~n 
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cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ra -

mos. En 1984 esta obligaci6n legal que solfa cumplirse con la 

presentaci6n de memorias escritas, fue acatada por medio de 

comparecencias personales de los responsables, la mayor parte 

de las cuales ocurrieron ante los diputados. Finalmente el 

Art. 93 señala que los diputados y senadores pueden citar, a -

los secretarios de Estado y, jefes de departamento administra-

tivos, a los directores y administradores de los organismos 

descentralizados federales o de las empresas de participaci6n 

estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una -

Ley o se estudie un negocio con respecto a sus funciones. Una 

modalidad de esta atribuci6n consiste en integrar comisiones -

para investigar el funcionamiento de los 6rganos descentraliz~ 

dos y empresas de participaci6n e~tatal mayoritaria; esta fa -

cultad se lleva a cabo s6lo si es pedida de una cuarta parte -

de los miembros de la c!mara y los resultados de la investiga

ci6n deben hacerse conocer al Presidente de la Rep6blica. No 

obstante no se ha podido establecer un di!logo entre los dipu

tados y los colaboradores del Presidente, puesto que no hay r~ 

glas para la rAplica, el que los miembros del gabinete deban -

exponer ante los legisladores los programas cuya realizaci6n -

les compete, se debe llevar a cabo con más seriedad, pues exi! 

te mucha dispersi6n en tales di~logos. 

La ley Org~nica del Congreso de 1980 manifest6 de ca -

r!cter legal al mecanismo politice por el cual se integraba 

268 



ese 6rgano de la C~ara expresando en el art. 46, cuando al 

inicio de una legislatura se hubiese conformado una mayoría a~ 

soluta de diputados pertenecientes a un mismo partido pol1tico, 

cuya elecci6n se originase en la generalidad de las entidades 

federativas, el grupo parlamentario que ostente esa mayor1a d~ 

ber!, aparte de cumplir sus normas, que establecen los estatu

tos correspondientes se deben organizar por las normas siguie~ 

tes: 
al Los diputados de una entidad federativa integran la 

diputaci6n estatal y del Distrito Federal. 

bl Loa coordinadores de cada una de esas diputaciones 

pasan a formar parte de la gran comisi6n de la c4m~ 

ra. 

el constituida la Gran Comisi6n sus integrantes desig

nar4n una mesa directiva que estar! compuesta de un 

presidente, dos secretarios y dos vocales. 

di El l!der del grupo parlamentario mayoritario ser! -

el presidente de la Gran Comisi6n, este es designa

do por el Presidente de la RepOblica. Esta se ha -

llevado a cabo desde los años veintes y de tal modo 

ocurri6 en las dos legislaturas que hasta ahora se 

integran conforme a las disposiciones de la reforma 

de 1977. En esos casos los ltderes de la mayor1a, 
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y por tal motivo presidentes de la Gran Comisi6n, -

fueron los diputados Luis M. Far1as y Humberto Lugo 

Gil. 

Pol1tica y jurtdicamente el 11der la mayor1a tiene fa

cultades para manejar la cfunara. El presidente de la Gran Co

misi6n, puede dictaminar, formular opiniones y presentar ini -

ciativas sobre asuntos concernientes a las entidades f ederati

va• 1 tramitar y presentar proyectos de resoluci5n en el caso -

de convenios amistosos entre 11mites de los estados; nombrar -

al oficial mayor y al tesorero y en consecuencia ejercer el -

poder de la bolsa, atribuyendo a los diputados programas espe

ciales a quienes se les desea estimular¡ proponer a los inte -

grantes de las comisiones y de los comit~s, y presentar el pr2 

yecto del presupuesto anual de la CS!nara. 

En los recesos de las C!maras actaa la Comisi6n Perma

nente del Congreso de la Uni6n. Compuesta por 29 miembros, 15 

son diputados y catorce son senadores. Esta comisi6n puede r! 

cibir iniciativas de ley y turnarlas a las comisiones de la C! 

mara con el fin de que se despachen en el inmediato per1odo de 

sesiones. Entre sus atribuciones, que se cumplen en la pr~cti 

ca, se encuentran en la de conceder permiso al Ejecutivo para 

que salga del pa1s; ratifica los nombramientos de ministros de 

la Corte, magistrados del tribunal y embajadores; y acordar, -

por s1 o a propuesta del Ejecutivo a sesiones extraordinarias 
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6. NACIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN MEXICO. 

Los partidos pol!ticos nacieron con la necesidad de la 

representaci6n pol!tica debido a la imposibilidad de la demo-

cracia directa para organizar a los ciudadanos con el objetivo 

de obtener su ~· De tal forma se formaron los partidos po-

1.!ticos que originalmente se manifestaron por comités elector! 

les que se d!eron a la tarea de obtener el apoyo de los nota-

bles y los fondos necesarios para una candidatura. Ya en el -

parlamento, los diputados se unian por sus afinidades ideol6g! 

cas y ello dio por resultado que sus comités electorales se f~ 

deraran lo cual fue la semilla que proboco el surgimiento de -

los partidos pol!ticos. 

~n México no puede hablarse propiamente de partidos si 

no hasta el presente siglo, aunque sea candn llamar tales al -

liberal y al conservador que constituyeron los ejes de la vida 

¡)Ol!tica mexicana durante el siglo-XIX. En el presente el -

que tiene propiamente, cuadros, pro gr arnas, organi?. aci6n y pro

p6sitos electorales, en el Partido Antirreleccionista, que se

organiza en mayo de 1910. La agrupaci6n particip6 en las eleE 

ciones de ese año, que D!az dice haber ganado. Esta nueva bu! 

la a la voluntad popular se convierte en una indignaci6n popu

lar y ocasiona que el dictador D1az, se marche. Hasta que te! 

mina la lucha irrevolucionaria se propician condiciones para -

el surg~niento de un sistema de partidos, no obstante durante

el maderismo funciona el cat6lico Nacional y el Nacional, Ind~ 

pendiente y el Popular Evolucionista. Siendo fungiendo princ! 
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del Congreso. Como ocurre en las plenarias de la C&mara de 

Diputados, las sesiones de la Permanente se han convertido en 

foros de discusi6n pdblica. 
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pal.mente el partido Liberal Constitucionalista, organizado en

torno de Obreg6n el cual era la mano derecha del ej~rcito, de

igual forma los partidos Nacional Cooperatista, Nacional Agra

rista, Laborista, y partidos regionales y de estos el m!s im-

portante era el Partido Socialista del Sureste el cual formo -

Felipe Carrillo Puerto. En 1919 se forma el Partido Comunista 

Mexicano. 

El partido Nacional Revolucionario se da a conocer en-

1929, y hasta los cuatro aoos 1114& tarde deja de ser una feder~ 

ci6n de partidos, puesto que solamente en 1933 se acuerda la -

disoluci6n de las formaciones que obedec!an a caudillos a int~ 

reses locales, 

•ral acontesimiento se debio a la acci6n popular enea~ 

zada por el presidente Cárdenas, en 1939 surgen dos agrupacio

nes conservadoras el Partido de Acci6n Nacional y la Uni6n Na

cional Sinarquista que ayudo centralmente a formar, el Partido 

Dem6crata Mexicano. 

En 1948 se establece el Partido Popular, que 12 años -

m!s tarde se lo nombran socialista. 

En 1954 se funda el Partido Autentico de la Revoluci6n 

Mexicana. Los otros partidos que en la actualidad contienden

en la lucha electoral o se rigieron a la reforma pol!tica ini-
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ciada en 1977 que origino diversos· ordenamientos legales. 

El 19 de dicienbre de 1911 Madero expidid una ley ele~ 

toral c¡ue introdujo cambios fundamentales en la vida política. 

Que ¡:or primera vez se concedid pe1·sonalidad a los partidos 

pol1ticos y se reglamento su constitucidn y funcionamiento. 

Para crearlos era preciso constituirlos en una asamblea de por 

lo menos 100 ciudadanos que deber!an aprobar un programa, ele

gir una junta directiva y tener una publicacidn peri6dica. 

La loy Carranza, de 1918 extiende la concepci6n legal

sobre los partidos. Lea prohib1a ostentar denominaciones rel! 

giosas y formarse solo en favor de individuos de determinada -

raza o creencia. 

Los partidos no tenian entonces el monopolio do las -

candidaturas, ya que los partidos po11ticos y los candidatos -

independientes ten!an derecho a nombrar representantes para v.!_ 

gilar el pi:oceso electoral. La ley fue reformada en 1920 para 

instituir el deber de los partidos de imprimir sus propias bo

letas electorales y entregarlas a los presidentes municipales. 

La ley electoral de 1946 establece los cimientos de la 

fundaci6n de los partidos tal como esta actualmente. Se esta

blesen normas rigidas para crear agrupaciones partidarias. 
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Tomando la concepciOn de que los partidos son asocia-

cienes constituidas conforme a la ley, por ciudadanos mexica-

nos en pleno ejercicio de sus derechos c!vicos, para fines - -

electorales y de orientaciOn pol!tica, y pedir que sOlo tuvie

ran personalidad los partidos nacionales, de mandaran que solo 

se requi·rieran 30 mil asociados en por lo menos dos terceras -

partes de las entidades federales, y con no menos de mil ciud~ 

danos cada una. Se estatuyo el registro como condición funda

mental para la actuaciOn electoral de los partidos, o sea se -

hacia depender la existencia de esas agrupaciones de una deci

si6n administrativa, ya que se facultaba para otorgarlo a la -

Secretaria de GobernaciOn y, conforme el art!culo 27, nientras 

el certificado de registro no hubiese sido expedido, "la agru

paciOn pol!tica no podra ostentarse corno partido nacional ni -

ejercer ninguno de los derechos que esta ley concede a los paf 

tidos pol!ticos. 

La ley de 1951 aumentó a 75 mil el nlirnero de rniembros

necesarios, y mantuvo requisitos de dificil cumplimiento, uno

de estos era el de celebrar asambleas en presencia de un nota

rio, era dificil pues la patente notarial es otorgada por el -

gobierno y obiamente el gobierno no ten!a interés en propi- -

ciar la multiplicaciOn de partidos. Durante la vigencia de -

las leyes de 194G y 1951 obtuvieron registros varios partidos, 

de los cuales los mas perdurables fueron los del PPS y PARM. y 

el Partido Nacionalista de MOxico. 
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La decisieln de registrarlos no se origino de que cum-

plieran con los requisitos legales, pues no se hubiese logrado, 

Si observamos que la eleccieln a 9iputados federales del 2 de -

julio de 1961 enseño que ninguna de estas tres formaciones po

Uticas obtuvieron votos siquiera por un ndmero igual al de -

su• miembros presuntos. o sea el PPS ganel 65 mil 143 votos; -

el PARM 33,6711 el PNM 19.092. 

En la ley de 1973 la cifra total de miembros se redujo 

a 65 mil un poco menos, se complicel por otro lado la satisfac

cieln de este requisito, ya que se exigiel que entre los presen

tes en las asambleas estatales se encontraran afiliados veci-

no s de, cuando menos, la mitad de los municipios de la entidad, 

con un m!nimo de 25 personas por municipio. Parecio no tomar

se en cuenta que hay estados como paja California que tienen -

cuatro municipios y otros como Oaxaca que tiene m&s de 500. 

De tal forma se establecJ'.a el minimo de afiliados para entida

des con muy variado nOmero de ciudadanos. 

La reforma de 1977, enriquesio grandemente a los part! 

dos y fue novedosa, pues fueron incluidos en la Constitucieln -

y en la nueva ley electoral estipulel felrmulas nuevas de regis

tro. Tales fomulas manifestaron elevar a la jerarquJ'.a del 

texto constitucional la normacieln de los partidos polJ'.ticos 

asegura su presencia como factor determinantes en el ejercicio 

de la soberan!a popular y en la existencia del gobierno repre-
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sentativo y contribuye a garantizar su pleno y libre desarro-

llo. 

Embuetos en la est~uccura del Estado como elementos -

que intervienen para reforzar a integrar la representaci6n na

cional y a la formaci6n del poder pOblico, y que el art. 41 -

plasma la naturaleza de los partidos pol!ticos y el papel dec! 

sivo que desempeñan en el presente y futuro del desarrollo in! 

titucional, 

.tos partidos pol!ticos aparecen conceptuados como ent! 

dades cuyo objetivo es promover la participacidn del pueblo y

en hacer posible, por medio del sufragio universal, libre, di

recto y secreto, el acceso de los ciudadanos a la representa-

ci6n popular, conforme a los programas y principios que postu

lan. 

La esencia de interés pOblico que en la iniciativa se-. 

reconoce a los partidos pol!ticos hace fundamental conferir al 

Estado la obligacidn de asegurar las condiciones para su desa

rrollo y de propiciar y suministrar el minimo de elementos ne

cesarios destinada a una acci6n en pro de la ciudadania. 

Es fundamental garantizar equitativamente a los parti

dos poltticos nacionales la disposicidn, tesis, programas, an! 

lisis, puntos de vista lineados a problemas de la sociedad, --
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con este f1n establesen los prerrogativas los partidos pol!ti

cos y los manifiestan en la radio y la televisi6n, sin restri~ 

girlo a los per!odos electorales. 

Los partidos pol!ticos son entidades fundamentales en

la acci6n ideol6gica y pol!tica el ejercicio de su derecho a -

difundir sus ideas en los medios de comunicaci6n social se co~ 

sive en el mayor respeto al pluralismo ideol6gico otorgando el 

derecho a la libertad de expresi6n e informaci6n, las diferen

tes ideas pol1tica• expresadas de manera no muy constante por

los partidos pol!ticos en medios como la radio y la televisi6n, 

prensa etc. De tal forma que la, poblaci6n tenga informaci6n

sobre los diferentes programas de acci6n de cada partido pol1-

tico y poder manifestar su voto o sea la ideologia que creea -

ayude mejor a los intereses del bienestar de la comunidad. 

El art. 41 constitucional. sus principios sobre la -

ley electoral de 1977 que cambia su denominaci6n para referir

se a las organizaciones pol!ticas y a los procesos electorales, 

facilitando a los partidos un mayor desernbolvimiento. 

Bsta acci6n ocasiona dos clases de registro, uno defi

nitivo y otro sujeto a los resultados de las elecciones. El -

registro definitivo da mayor flexibilidad a los requisitos que 

vienen desde la ley de 1946. Pide también, como aquélla, un -

ndmero m!nimo de afiliados en todo el pa!s, que de ser no me--
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nos de 65 mil, pero dispone que éstos pueden estar distribui-

dos en la mitad de las entidades federativas, con 3 mil afili~ 

dos en cada una, o en la mitad de los distritos electorales, -

con 300 afiliados corno mínimo en cada uno. Dificulta por otro 

lado, la celebraci6n de las asambleas constitutivas, en rela-

ci6n con las cuales otorga un papel de fiscalizaci6n excesiva

ª la cornisi6n federal electoral. Y para esto se necesita -

hacer en cada una de las entidades federativas o distritos - -

electorales donde hay afiliados, una asamblea en presencia de

un juez municipal, de primera instancia o de distrito, notario 

pdblico o funcionario acreditado por· la CFE, quien certificará, 

conforme a la fracci6n segunda del art!culo 27 de la LOPPE: 

a) Que concurrieron a la asamblea estatal o distrital el nnm~ 

ro de afiliados que señala la fracci6n I del art. 27. de la -

UJPPE (Ley Federal de Organizaciones PoHticas y Procesos ele!: 

torales) que aprobaron la declaraci6n de, principios, progra

mas de acci6n y estatutos y suscribieron el documento de rnani

festaci6n formal de afiliaci6n. b) Que con las personas men

cionadas en el inciso anterior quedaron formadas las listas de 

afiliados, con el nombre, los apellidos, el ntlmero de la cre-

dencial permanente de elector Y. la_ residencia, y militantes -

con que cuenta la organización con el resto del pa1s, con el -

objeto de satisfacer el requerimiento del rn1nirno de 65 mil - -

miembros exigidos por el art. 27 frac. de la LOPPE. 

Después de selebrarse una asamblea nacional y entregar 

una compleja documentaci6n a la cornisi6n federal electoral y -
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no a la Secretaria de Gobernaci6n, lo cual fue de los puntos -

novedosos del mecanism:i actual, ésta dispone de un plazo de --

120 d!as para otorgar o negar el registro. 

Las condiciones se llevaron minusiosamente para el re

gistro definitivo de dar registro a un partido. Esto se llevo 

a cabo en la primera aplicaci6n de los arttculos correspondie~ 

tes, en la solicitud presentada por el Partido Autentico de la 

Revoluci6n Méxicana, . Este perdi6 en 1982 su registro pues s6-

lo obtuvo 1.5 por ciento de votaci6n total nacional en ninguna 

de las votaciones (presidencial, senatorial y de diputados) , -

celebrados en 1982. 

En la pre~idencia alcanzo 1.07 en el total de distri-

tos uninominales, alcanz6 1.32 y en las circuscripciones se -

qued6 en 1. 26 por ciento, la Comisi6n Federal Electo.ral le de

volvi6 en mayo de 1984 su registro definitivo, sin que obtuvi~ 

ra constancia pdblica de las por lo menos 150 asambleas distri 

tales o 15 estatales que realiz6 esta agrupaci6n. Esta deci-

si6n presumiblemente favorable al PARM se dio a cabo, ya que -

el gobierno necesitaba asegurarse un voto m!s en la CFE para -

garantizar el principal 6rgano electoral adopte decisiones co~ 

venientes al interes gubernamental. 

La ley establecio otra manera para obtener la patente

que permite la participaci6n electoral de los partidos es el -
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registro condicionado al resultado de las elecciones. La agr~ 

paci6n que pretende atenerse a esta modalidad debe esperar, -

que discrecionalmente la cornisi6n federal electoral convoque a 

obtener el registro, lo cual no puede no hacer v~lidarnente, la 

CFe. De hacerse las agrupaciones interesadas deben acreditar: 

- Que cuentan con una declaracidn de principios, pro-

grama de acci(5n y estatutos. 

- Que representan una corriente de opinidn o expresan

la ideolog!a pol!tica propia de alguna de las fuerzas sociales 

que componen la colectividad nacional, lo cual se prueba con -

publicaciones periddicas, manifieatoa, folleto&, televisi6n, -

radio etc. 

- Que ha realizado una actividad pol!tica permanente -

durante cuatro años anteriores a l~ solicitud de registro o -

bien haber funcionado coll'O asociacidn pol!tica nacional un año 

antes de la convocatoria. 

Los partidos a quien se concede el registro condicion~ 

do al resultado de las elecciones deben obtener el 1.5 por - -

ciento de la votaci6n total nacional para ganar el registro d~ 

finitivo. Mientras tanto, disponen de las prerrogativas y se

les atribuyen iguales derechos y obligaciones que los partidos 

con registro definitivo, excepto el del voto en la cornisidn fe 
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deral electoral y en el resto de los organismos electorales, -

en donde s6lo tienen voz. 

Dllrante mayo, de 1978 botllvieron registros condiciona

do el partido Comunista Mexicano, el Partido Dem6crata Mexica

no y el Partido Comunista Mexicano, el Partido De~crata Mexi

cano y el Partido Socialista de los Trabajadores. Al obtener

e 1 4. 8 6, 2. 07 y 2 .12 por ciento, respectivamente en las e lec-

cienes de julio de 1979, los tres partidos ganaron su registro 

definitivo. En mayo de 1981, dos agrupaciones m4s reciben re

gistro condicionado. Este fue el Partido Revolucionario de -

los Trabajadores y el Partido Social Democrata. 

~l Partido Revolucionario de loa Trabajadores, en las

elecciones de julio de 1982, su registro definitivo al reunir

el 1.76 por ciento en la elección presidencial, pero como est~ 

vo por debajo del tope de 1.5 por ciento requerido para tener

derecho a representaci6n parlamentaria, en la votación para di 

putadas, qued6 al margen del congreso. En cuanto al PSD en la 

votaci6n para presidente obtuvo el 0.20 por ciento de la vota

ci6n total nacional y en la votación para diputados el 0.19, -

con lo que perdió su registro provisional. 

Pero el Partido Social Democrata impugno, la decisi6n

por v!a del amparo sin tener resultado favorable. En la camp~ 

ña electoral de 100 ciudadanos que representan a las eleccio--
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nes conforme al art. 35 const. que establece como prerrogativa 

de la ciudadan!a poder ser votada para todos los cargos de - -

elecciOn popular. El PSD. no se quedo conforme y manifestaba

que dicha disposicidn hace innecesaria la presentaci6n de las

candidaturas por partido pol!tico alguno. Ha impugnado por -

via de amparo, que los jueces federales autoricen tal partici

paciOn sin lograr su objetivo. 

El Qltirno partido que consigui6 registro condicionado

al resultado de las elecciones fue, en mayo de 1984 el PMI', -

que debe ser refrendado en julio de 1985. 

La ley de 1977 instituyo una nueva forma de agrupaciOn 

pol1tica paralela, y aprevia, a los partidos. Se manifiestan

las asociaciones pol!ticas nacionales. Los define como agrup! 

ciones pol!ticas susceptibles de transformarse conjunta o sep! 

radarnente en partidos pol!ticos, que ayudan al desarrollo de -

una opiniOn pol!tica. Para registrar una asociaci6n se necesi 

ta tener un m!nimo de 5 mil afiliados en cuando menos diez en

tidades federativas y contar con un 6rgano directivo con pro-

yecci6n nacional; as! como haber desarrollado actividades pol! 

ticas continuas durante los dos años anteriores a la fecha de

la solicitud de registro; y la agrupaci6n debe de tener difu-

siOn ideologica, 

Las asociaciones pol!ticas pueden participar en elec--
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ciones mediante convenios de incorporación con un partido pol! 

tico. Se agrupar6n grupos pol!ticos, ya que la ley establese

la posibilidad de que los partidos pol!ticos formen confedera

ciones, alianzas, frentes, coaliciones. Se han obtenido regí~ 

tro como asociaciones pol!ticas nacionales como la Unidad de -

Izquierda Comunista, Francisco I Madero, Unificación y Progre

so, Unidad Oem:>cr!tica, y Desarrollo Humano Integral. Lo, ob

tuvieron también Acci6n Comunitaria, el Movimiento por el Par

tido Socialista y el Movimiento de Accidn y Unidad Socialista

Dem6crata; al unirse estos dltimos, con otras agrupaciones, en 

el Partido Socialista Unificado de México que al ser creado en 

1981, ejerci6 el registro del Partido Comunista Mexicano. 

Los derechos que otorga los del registro a los parti-

doa pol1ticos consiste en poder postular candidatos, en elec-

ciones federales estatales y municipales y formar parte de los 

organismos electorales, asi como las mesas directivas de casi

llas, mantener el m!nimo de afiliados requerido para su consti 

tuci6n y registro, como apoyar un.centro de formacidn pol!tica 

y editar dos publicaciones peri6dicas, una mensual; y otra te~ 

rica, trimestral con exepci6n del PRI, que publica el periódi

co La Repdblica y la revista Linea, que ninguno de los dos cu~ 

ple regularmente con esta disposicidn. Acción Nacional no ha

publicado nOnca su órgano teórico, pero quincenalmente presen

ta su revista La Naci6n. 

284 



El PSUM edita el semanario, Asi es la cual sustituyo

ª oposición y a los históricos La Voz de M~xico y El Machete,

los demas partidos son muy irregulares en su información, y no 

han acatado formalmente esa disposición. 

La LOPPB (Ley de Organizaciones Políticas y Procesos -

Electorales) • Manifiesta grandes prerrogativas a los partidos 

pol1ticos, en cuanto a la disposición de medios materiales y -

t~cnicos con respecto a la propaganda política y en el otorga

miento de un subsidio para la realización de sus actividades, 

La Ley electoral de 1973 eatablecio por primera vez la 

posibilidad de que los partidos tuvieran acceso a la radio y a 

la televisión, conforme a reglas plantiadas en la siguiente -

forma: 

Los partidos políticos nacionales que hayan registrado 

candidatos ante los organismos electorales, a partir de la fe

cha de cierre del propio registro y hasta tres días antes de -

la fecha de la elección, podr!n disponer del tiempo que les -

asigne el ~atado, del que éste dispone en todos los medios de

comunicación entre algunos la radio, televisión, prensa etc. -

para manifestar al electorador sus puntos de vista ideologicos 

y sus programas de acción. 

Las transmisiones de los partidos políticos nacionales, 
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que utili~en el tiempo que les concede el Estado, se sujetaran 

a las prevenciones que con respecto a la propaganda designa la 

ley, a las que se refieren de la ley de la materia, y versaran 

en torno a las tesis ideoldgicas y programas de acci6n que SO! 

tengan frente a los problemas nacionales y no podr&n consti- -

tuirse en ningdn caso, en plataformas para dirimir cuestiones

personales. La propaganda de las asociaciones políticas se -

mantendr! dentro de los límites del respeto a la vida privada, 

a la dignidad personal y a la moral1 no atacar! los derechos -

de tercero; ni inicitar& de algdn delito o a la perturbacidn -

del orden y la paz pdblica. 

Conforme a la reglarnontacidn correspondiente, cada PªE 

tido pol1tico nacional podr& disponer hasta de diez minutos -

quincenales en radio y televiaidn con cobertura nacional para

la difusidn de sus tesis ideoldgicas, dentro de un mismo pro-

grama en que participar&n, sucesivamente, los partidos que lo

hayan requerido, conforme a la fecha de su registro en la Se-

cretaria de Gobernaci6n y en igualdad de condiciones. 

Los partidos pol1ticos nacionales que quieran utilizar 

el tiempo de emisidn que les concede esta ley, tendr!n que so

licitarlo a la Comisidn Federal Electoral, la que se pondré de 

acuerdo con la Comisidn de Radiodifusidn los canales, estacio

nes y horarios de las transmisiones en los t~rminos de las di~ 

posiciones que normen el aprovechamiento del tiempo de que di~ 
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pone el Estado en la Radio y Televisión. Las solicitudes que

se dirijan a la Comisi6n Federal Electoral deber~n plantearse

por lo menos con quince d!as de anticipaci6n. 

La producci6n de los progrlllllas de los partidos la rea

lizar! la Comisi6n de Radiodifusi6n, con cargo a la Comisi6n -

Federal Electoral. 

La Comisi6n Federal Electoral, a solicitud de los par

tidos y conforme al interés general que representa, podr~ aut~ 

rizar la repetici6n de programas en una o varias entidades del 

pa!s, 

Del acceso restringuido a la temporada electoral, la -

ley de 1977 pas6 a establecer el uso permanente de esos medios 

por los partidos pol!ticos que tendran un limite de tiempo que 

por ley les corresponde, en radio y televisión equitativamente 

y mensual. Pues el reglamento conforme a la ley manifiesta -

que los partidos se les dara un tiempo mensual m!nimo de dos -

horas y un m!ximo de cuatro horas, distribuyendo a cada parti

do se le asigne igual cantidad sin que a cada uno le correspon 

dan menos de 13 minutos mensuales. Ya que la ley mensiona que 

la duración de las transmisiones se incremente en los per!odos 

electorales, la Comisión Federal Electoral coordina estos -

acuerdos. 
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El 29 de enero de 1982 la CFE dispuso que entre el pri 

mero de marzo y el primero de julio se hicieran dos transmisi~ 

nes en vez de una por partido al mes y con cinco minutos m!s -

de duraci6n sobre los de los, programa permanentes; as! como -

que se transmitieran a las 19:30 horas a trav~s del canal 2 y

la red TRM televisi6n de la rep, mexicana actualmente Imevi- -

ai6n. 

Durante la campaña de 1985, el 13 de febrero de este -

año, la comisi6n acord6 que durante las semanas de campaña ca

da partido dispusiera de tres programas al mes de 30 minutos -

cada uno. 

Los programas deben transmitirse en los canales 11 y -

13 y el sistema TRM era el canal 22 ahora Instituto Mexicano -

de la T.V. Irnevisi6n pertenecientes al Estado, y en los cana-

les 2, S y 9 de la televisi6n privada. Se dispuso que la pro

gramaci6n se ubicara en los tiempos doble A a triple A o sea -

de 17 a 19:30 y de 19:30 a 24:00 horas respectivamente, exepto 

en el caso del canal dos en que el horario de transmisi6n es -

muy inadecuado pues se fijaron a las 15:15 horas, y por prime

ra vez se llevo a cabo la producci6n y transmisi6n de mensajes 

breves o va spots de promoci6n de los programas de los parti-

dos, con duraci6n de 30 segundos y que se transmitir&n dos ve

ces por programa, Ni en 1982 ni en 1985 la Comisi6n acord6 la 

distribuci6n del tiempo que corresponde a cada partido en las-
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estaciones de radio. De tal forma que cada partido determina

libremente el contenido de las transmisiones que correspondan

al uso de su tiempo, no obstante deben apegarse a las disposi

ciones legales sobre la materia. 

Por lo menos una vez, sin embargo, un programa del PRT 

no pas6 al aire. La ley prevé que puedan transmitirse progra~ 

mas con cobertura regional. 

Los partidos tienen derecho a recibir, para la edici6n 

de las publicaciones per!odicas, que se hacen irregularmente,

recursos como papel, impresi6n, distribuci6n y medios para so~ 

tener un grupo de redactores, De tal forma la Comisi6n Fede-

ral Electoral debe proveer a los partidos políticos de un nOme 

ro m1nimo de carteles y folletos para la propaganda de sus can 

didatos. Tal cantidad depende del n<!mero de f6rmulas de candi 

datos que cada partido registre para la elecci6n de diputados

por el principio de mayorta relativa y segdn el ndmero de lis

tas para la elecci6n por el principio de representaci6n propoE 

cional. De la misma manera los· partidos deben recibir apoyo -

para realizar reuniones pOblicas en locales adecuados a sus n~ 

cesidades y los elementos suficientes para la realizaci6n de -

las campañas. 

t:n cuanto a los subsidios de los partidos pol!ticos se 

han manifestado diferentes controversias en el congreso y en -
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la prensa, pues desde la consulta que condujo a la reforma po

l1tica, los juristas Francisco Xavier Gaxiola y Antonio Carri

llo Flores acordar6n en que, por cumplir los partidos un serv! 

cio pdblico para la democracia, es necesario que el Estado los 

ayude, económicamente. Manifestaron que la ayuda deber!a ser

proporcional al ndmero de votes obtenidos en elecciones ante-

r iores basandose en una legislaci6n de democracia liberal.•' El 

Partido de Acción Nacional no estuvo de acuerdo con tal suge-

rencia ca1ificandola como denigrante. Obviamente el apoyo fi

nanciero previsto por la ley se entrega a los p.artidos en esp~ 

cie y no en numerario, por lo menos en una oportunidad la coro¿,_ 

si6n acord6 una entrega en efectivo a los partidos que realiz~ 

ban campañas electorales en 17 entidades federativas en 1980.

Se acorde una cantidad pequeña, poco menos de 4 millones de p~ 

sos, distribuidos a los partidos segdn su fuerza en aquellos -

eatados, El PAN rechazo tal contribuci6n pues decia que era --

'' ilegal.(50 1 

En 1985 los partidos que contienden en esta campaña 

electoral en orden de aparici6n y en el momento en que emano -

su primer antecedente son: Partido Socialista Unificado de M! 

xico, Partido de Acción Nacional, Partido Popular Socialista,

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Mexicano

de los Trabajadores. 

290 



6,J LA REPRESENTACION PROPORCIONAL 

La CAmara de Diputados analizando su integraci6n, c6mo 

se define la representaci6n proporcional, es necesario tomar -

en consideraci6n la rnécanica a través de la cual se concreta. 

Tornando en cuenta la complejidad de las circunscripci~ 

nea plurinorninales y de las f6rrnulas electorales, elementos -

claves de este mecania11D. En las actuales condiciones del si~ 

tema electoral, sus irodalidades ha ocasionado que sea el medio 

mls seguro para que los partidos minoritarios lleguen a la re

presentaci6n parlamentaria conforme a la reforma constitucio-

nal de 1977. 

La iniciativa dispone que se elijan, ademas de 300 di

putados de mayor1a, hasta 100 por el sistema de representaci6n 

proporcional. Este ultillD punto garantiza que a la cantidad -

de votos obtenidos corresponda en equitativa proporci6n el nO

mero de curules a que tenga derecho. Con esta f6rmula se hace 

m!s adecuado el acceso de las rninor1as a la C&mara de Diputa-

dos y es, m!s justa, objetiva y realista que el actual sistema 

de diputados departido. 

La elecci6n se hara por el procedimiento de lista de -

candidatos que registren los partidos, de acuerdo al principio 

proporcional, y para tales efectos se dividira el pa1s hasta -
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en cinco circunscripciones plurinominales. En el art. 54 se -

prev~ que a cada partido le oerá asignado de su lista el ndme

ro de diputados que le corresponda conforme al porcentaje de -

votos que haya obtenido en la circ~nscripci6n plurinominal de

que se trate¡ la ley de la materia determinará las formulas -

electorales que se emplearSr. para la asignaci6n de los diputa

dos. Enmarcandose en lo establesido en el art. 54 el cual - -

plantea los siguientes requisitos: 

a) Todos los partidos pol!ticos nacionales tendr!n d~ 

recho de solicitar el registro de sus listas regionales que c~ 

rresponda a cada una de las circunscripciones plurinominales. 

b) El partido pol!tico nacional que solicite el regi! 

tro de sus listas tendra que acreditar que participa, al mis11D 

tiempo, con candidatos en por· lo menos la tercera p~rte o sea-

100 de los distritos uninominales. 

c) S6lo tendr!n derecho de participar en la distribu

ci6n proporcional de las listas regionales los partidos pol1t! 

cos que, habiendo logrado menos de 60 diputados de mayor!a si~ 

ple 1 hayan obtenido l.5 por ciento o más del total de la vota

ci6n emitida en todas las circunscripciones plurinominales. 

Esto es congruente con el desarrollo electoral de pa!ses de 

avanzadas formas de organizaci6n pol!tica en que se considera

que los partidos pol!ticos que obtienen una proporci6n cercana 
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al 20 por ciento ~e los escaños totales no debe estimarseles -

como partidos minoritarios. 

En elJnisrro caso, para que un partido pueda participar

en la distribución proporcional, deber! acreditar que ha obte

nido por lo menos el 1.5 por ciento de la votación total emiti 

da en las circunscripciones plurinominales. Este requisito -

tiene como objetivo mantener una votación m!nima necesaria que 

asegure que el partido que participa en tal distribución cuen

ta con la aceptación ciudadana que justifique y permita su pef 

manencia en la contienda electoral. 

d) Se establece la frac. III del art. 54 constitucio

nal que el partido que cumpla con los supuestos antes mension~ 

dos tendra derecho a que le sean asignados, por el principio -

de rapreaentacidn proporcional, el nthnero de diputados de su -

lista regional que corresponda al porcentaje de los votos obte 

nido1 en la circunscripción respectiva. Para la asignación se 

seguir& el orden que tuviesen loa candidatos en la lista. 

el Con el objeto de que 1_!1 CSmara de Diputados cuente 

con una mayor!a capaz de tomar decisiones y exista en todo - -

tiempo la posibilidad de que la voluntad popular, de que es -

conducto tal cuerpo legislativo, sea expresado en uno u otro -

sentido y se evite de esta manera el fenómeno de una c3Inara -

que no tenga efectividad o sea imposibilidad de adoptar resolu 
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ciones de los asuntos que tiene a su cargo atender, se ha est~ 

blecido en la fracción IV del art. 74 constitucional el meca-

nismo el cual mensiona que en el caso de que dos o mfts parti-

dos, que tengan derecho a que se les asignen diputados median

te el principio de representación proporcional, obtenga 90 a -

m!ls constancias de mayor!a, sólo ser! objeto de reparto por el 

sistema de listas regionales el 50 por ciento de las mismas. 

Con el sistema electoral mixto que se propone se impi

de que la proporcionalidad, se vuelque en inestabilidad. Pues 

las minor!as pueden convertirse en mayor1as y llegar a gober-

nar 1 no obstante sean minoriaa sus opiniones tienen derecho a

ser expresadas en la Cllmara de Diputados. 

En enero de 1985 la Comia idn Federal Electoral confor

me a la ley establecid el n!lmero, el ambito y la magnitud de -

las circuscripciones plurinominales y eligid la fdrrnula elect2 

ral que debe aplicarse en la eleccidn de este año, 

En 1979, la CFE dio tres circuscripcionea, cuatro en -

1982 y en 1985 llegd al n11mero m!ximo o sea cinco. Se decidid 

en la fórmula de primera proporcionalidad, que se lleva a cabo 

desde 1979, en vez de elegir la otra posibiHdad, que es la -

fórmula de representatividad m!nirna. 

Juan lotJlinar Horcacitas dos semanas antes de que la c2 
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misi6n hiciera sus opciones, hab!a manifestado lo siguiente: 

conforme a la ley electoral vigente, se decidir! cuan

to valdrAn los votos que los partidos de oposici6n reciban en

las pr6ximas elecciones federales, ya que el sistema electoral 

hace valer de distinto modo los votos que recibe cada partido

y se aplica en particular a los diputados de representaci6n -

proporcional en este caso un ntlmero de votos puede convertirse 

en una cantidad muy variable de diputados, tomando en cuenta -

la manera en la cual se realice el cálculo. 

La Ley prevee el uso de una de dos formas electorales

y la divisi6n del pa!s de una a cinco circunscripciones. La -

combinaci6n de ambas variables da un total de diez opciones -

que arrojan resultados diferentes. 

Los resagos operan de la siguiente manera: la f6rmula 

de primera proporcionalidad beneficia a los partidos mAs pequ~ 

ños y la representatividad m!nima a los mAs grandes; un ntlmero 

alto de circunscripciones favorece a los, chicos mientras que

un ndmero bajo favorece a los grandes. Los partidos medianos

no resultan afectados. Para los efectos de tales sesgos part! 

do grande ha sido el PAN, mediano ha sido el PSUM y los peque

ños restantes. 

Enumerando las diez opciones asignando un valor uno a-
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la que mas beneficie a los partidos grandes y diez a la m!s -

conveniente para los pequeños partidos, vemos que en 1979 se -

utilizo la opciOn seis y en 1982 la opciOn ocho, aumentando -

con esto el subsidio pol!tico primero a los partidos con menos 

votaciOn. 

La Comisidn Federal Electoral tiene la tarea de espec! 

ficar cu41 ser4 la opcidn que se llevara el año en curso. 

cuando el presidente de la comisión hace pdblica una propuesta, 

manifiesta cu4les, son los partidos oon los que desea ser gen~ 

roso y cuales no gozan de privilegios , 

Josl! Woldenberg manifesto que en las v!speras de la d~ 

cisidn, analizando las cifras de los procesos anteriores: se

desprende que no se trata de una cuestión tl!cnica sino pol!ti

ca, pues existe una correlacidn entre el ndmero y l~ forma de

integraciOn de las circunscripciones y los resultados que en -

tl!rminos de diputados obtienen las diferentes formaciones polf 

ticas, 

En 1979 primera elección de la Reforma Pol!tica, el -

pa1s fue dividido en tres circuscripciones, en dos de las cua

les se disputaban 30 asientos y en la tercera cuarenta. Ese -

año el PRI obtuvo 296 diputados de mayor!a y el PAN cuatro1 -

los dem4s partidos, ninguno. Fueron seis partidos los que se

distribuyeron los 100 diputados plurinominales y los resulta-

dos fuerdn: 
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Valor 
Nt1mero ' de No. de del voto 

Siglas de votos votos diputados 3/2 

PAN l,525,lll 43.3 39 .90 

PPS 389 ,590 11.1 11 1.00 

PARM 298,184 8.5 12 l. 41 

PDM 293,495 8.3 10 1.20 

PCM 703.038 20.0 18 .90 

PST 311.556 8.8 10 1.14 

En 1982 tres años m~s tarde, el pa!s fue dividido en -

cuatro circunscripciones con 25 diputados cada una. El PRI o~ 

tuvo 239 diputados de mayor!a y el PAN solamente uno. Tres 

partidos perdieron no alcanzaron su registro al quedar por ab~ 

jo del 1.5 por ciento requerido (PAAM, PRT, PSD), por lo cual

nada mls cinco constituyeron grupos parlamentarios por la v!a

plurinorninal. U>s resultados fueron: 

Siglas 

?AN 

PPS 

PDM 

PSU~i 

PST 

Nllmero 
de votos 

3, 786, 348 

459,303 

534' 122 

932 ,214 

420'153 

t de 
votos 

61. 7 

7.5 

8.6 

15.2 

7.0 
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No, de 
diputados 

50 

10 

12 

17 

11 

Valor 
del voto 

3/2 

.Bl 

l.33 

l.40 

1.12 

1.37 



Lo cual se demuestra por los cuadros que los diputados 

plurinominales no lo cuestan lo mism::i a los diversos partidos. 

~n ocasiones un punto porcentual reditda hasta un diputado y -

medio mientras en otros casos ese punto porcentual no alcanza

siquiera para una curul. En 19B2, el PAN necesito 75,027 vo-

tos por diputado (tres millones setecientos ochenta y seis mil 

trescientos cuarenta y ocho votos entre 50 diputados) por otro 

lado el PST sdlo requirio 38,923 votos para obtener un legisl~ 

dor (428 mil 153 votos entre 11 diputados) • Segrtn la ley de-

ben asignarse las diputaciones plurinominales y que se reporte 

de manera en que se beneficio a los partidos con menor vota- -

ciOn y después un reporte muy alto que pelean los partidos, -

con niayor votaciOn relativa. S·i e-n 1982 los primeros dos dip_!! 

tados de la circunscripciOn primera requerían por lo menos de-

40 mil votos adicionales. Conforme se multiplican las circun! 

cripciones, el método redistributivo se reproduce, afectando -

a los partidos con mayor votacidn y favoreciendo a los menos. 

Para el.siguiente de enero 31 cuando decida la CFE el

nllmero de circunscripciones, se vera a quienes se quiere bene

ficiar, pues si las circunscripciones, son cinco, que es el m! 

ximo permitido por la ley los afectados ser~n los partidos ma

yores entre los menores obviamente ya que el PRI aqui no cuen

ta; si por el contrario es una sola, nos estancaríamos, a una

real proporcionalidad, en donde todos los votos valdr!an lo -

mismo. De tal forma se fijar6n cinco circunscripciones. En -
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el arttculo titulado Alquimia en el escritorio, Eduardo Montes 

manifesto la decisi6n sosteniendo la tesis de que el ntlmero y

e l territorio de las circunscripciones se fijan teniendo en -

cuenta un objetivo politice inicial: impedir que los partidos, 

de la oposici6n avancen demasiado 9entro de la franja de los -

100 diputados de representaci6n proporcional. Pues cuando ma

yor es el ndr.lero de las circunscripciones, menor es el nllrnero

de diputados que pueden alcanzar los partidos de la oposici6n

de la oposici6n que tengan m4s votos. En las elecciones del -

1982, casi de entrada los partidos obtuvieron dos diputados -

por circunacripci6n, Pues como eran cinco partidos y cuatro -

las circunscripciones, recibieron 40 diputados para todos que

dando 60 para 101 repartos siguientes, de los cuales la mayo-

r!a ae la llev6 el partido con mayor votaci6n, y de tal manera 

en orden descendente. 

Con cinco circunscripciones, como ahora se ha decidido, 

y con el mismo nOrnero de partido que entraron al reparto en 

1982, de entrada se distribu!ran 50 lugares y quedarta otra 

cantidad igual para la distribuci6n posterior. 

Tomando en cuenta que ahora son cinco los partidos, si 

no ocho y en dado caso que todos obtengan el 1.5 por ciento, -

es factible que en el primer reparto se distribuyan hasta 80 -

lugares, quedando s6lo unas docenas para distribuirse entre -

los partidos con m4s a la dotaci6n. 
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De tal manera se beneficiaron los partidos con menor -

votaci6n o sea si el PST, que rebas6 en 1982 el 1.5 por ciento, 

y el PARM igualmente se registro en definitivo. 

La manera en que los partidos de oposici6n han apoyado 

estas medidas de la legitimidad del sistema es sintom!tica de

la evoluciOn actual del sistema electoral. 

La f6rmula de primera proporcionalidad se integra con

los siguientes elementos cociente rectificado, cociente de un! 

dad y resto mayor. 

Cociente rectificado es el resultado de dividir la vo

taci6n efectiva de la circunscripcidn plurinominal entre el ng 

mero de sus curules multiplicado por dos. Cociente de unidad

es el resultado de dividir la·votaci6n efectiva, deducidos los 

votos utilizados mediante el cociente rectificado, entre el t~ 

tal de curules que no sean repartidas. Resto mayor es el rem! 

nente mas alto entre los restos de las votaciones de cada par

tido pol!tico, despuds de haber participado en la distribucidn 

de curules mediante el cociente rectificado y el cociente de -

unidad. El resto mayor podr! utilizarse cuando hubiesen curu

les sin distribuir. 

Por el cociente rectificado se distribuir!n sucesiva-

mente la primera y segunda curules a todo aquel partido pol!t~ 
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co cuya votaci6n restante el cociente de unidad, 

Si después de aplicar el cociente rectificado y el co

ciente de unidad quedan curules por repartir, éstas se distri

buir~n por el m~todo del resto mayor, siguiendo el orden decr~ 

ciente de los restos de votos no utilizados por cada uno de -

los partidos pol!ticos. Dicha formula la aplico CFE en 1982,

cuando tres de los partidos contendientes PARM, PRT, PSD no a_! 

canzaron l. 5 por ciento de la votacidn total emitida para to-

das las listas regionales, 

Por tal lllltivo estubierdn fuera del reparto. De igual 

manera qufdo fuera el PRI por haber obtenido mis de 70 consta~ 

cias de mayorh. Para obtener el concepto de votacidn efecti

va, es fundamental reatar a la votacidn total de cada circuns

cr ipci6n, lo& votos de loa partidos que quedan fuera del repa! 

to, 

De tal manera que la primera circunscripcidn, la vota

ci6n obtenida fue de dos millones 073 mil 636, cifras que div! 

dida entre 50 (doble del nl1mero de curules a distribuir) , pro

duce el cociente rectificado de 41,473, Por este principio se 

distribuyen dos curules a cada uno de los siguientes partidos: 

PAN, PPS, PDM, PSUM y PST, pues todos ellos tienen una vota- -

ci6n mayor que el cociente rectificado, quedan as1 distribui-

das diez curules y quedan para distribuir 15 a través del co--
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ciente de unidad.'' Este se obtiene dividiendo la suma de los -

votos de estos partidos menos los utilizados para asignar las-

dos primeras curilles, entre el nOmero de curules restantes, y

resulta 110,584 votos para cada curul. S6lo dos partidos tie-

nen un nOmero de votos que les permiten ganar curules por ce-

ciente de unidades: diez 'al PAN, dos al PSUM. De tal manera-

se ahn repartido 22 curules de las 25 que corresponden a esta

circunscripcidn; la11 tres restantes se acreditan por resto ma

yor una para cada uno de los siguientes partidos: PDM, PSUM y 

PST. De ese modo el resultado final es que el PAN, tiene 12 -

curules, el PSUM cinco, el PDM y el PST tres cada uno1 y dos -

" el PPS. (S 'I) 
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6.2 Reforma que avale la credibilidad de las•rnasas o parti-

dos pol!ticoa que fortalesca la paz social. 

El derecho a la alternancia en el poder en postulado 

que s6lo puede hacerse realidad, si el voto del pueblo as! lo 

determina. Reforzar con mayor vigor la democracia para preservar 

y mantener la cr!tica libre y el derecho de las minor!as a con-

vertirse en mayor!as, expres6 el secretario de gobernaci6n, Fer

nando Gutierrez Barrios expres6; se impone que los mexicanos --

siertan una armon!a pol!tica que no sea manipulada ni mucho me-

nos acuerdos af!meros o superficiales que se desvanezcan al me-

nor contacto con la realidad. 

El titular de Gobernaci6n dejo a -os comisionados de -

los partidos; PAN, PRI, PFCRN, PPS, PARH y representantes de las 

c&maras de diputado• y senadores as! como al pdblico que acudi6-

al cierre de la consulta sobre reforma electoral, que ésta tiene 

juatif icaci6n pues busca el equilibrio pol!tico para que sea el

mejor aval de' la paz social progreso econ6mico, desarrollo justo 

y solidario de todos los mexicanos, 

Exhorto, a eliminar y superar mientras diferencian· y -

consolidar nuestros virtudes mensiono que no queremos un estado

caracterizado por la arbitrariedad o el autoritarismo, 

Es oportuno, solicitar respetuosamente a los partidos -
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1987. Con fecha 12 de febrero de 1987 se publico en 

el Diario Oficial de la FederaciOn, el COdigo Federal Electo -

ral. Con la entrada en vigor de dicho ordenamiento se abren -

las puertas de una nueva etapa en el desarrollo de la democra

cia mexicana. 

Ahora bien, con antelaci6n a la estructuraci6n de las 

reformas constitucionales ya referidas y del COdigo Federal -

Electoral, se realizaron audiencias p11blicas de consulta para 

la RenovaciOn Pol!tica Electoral que en ocho libros regula de

manera clara, integral y con teorta de vanguardia, ~a tem4tica 

electoral mexicana. 

El hecho de que se haya escogido la denominacidn COd! 

qo Federal Electoral tiene de suyo varias implicaciones gener! 

les, independientemente de los numerosos avances cualitativos 

del ordenamiento citado. 

En primer termino, la palabra c6di90 implica el recon2 

cimiento por parte del legislador, de que el derecho electoral 

ha alcanzado la mayor!a de edad en tanto rama aut6noma del de -

recho a diferencia de antaño, que era considerado parte acceso

ria del derecho constitucional. 

Por otro lado, las palabras federal y electoral hacen 

referencias precisa a los ámbitos espacial y temporal de vali -

dez, respectivamente. 
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bre se modificaron 17 artículos de la Constituci6n. El 41 se 

adicion6 para reconocer la función constitucional de los partl 

dos pol1ticos, a los que se les reconoce como entidades de in

ter!s pruJlico. se sientan las bases para el otorgamiento de -

prerrogativas, incluido el financiamiento póblico para activi

dades electorales, y se les d·a acceso permanente a los medios 

de comunicaci6n. 

En los procesos electorales federales los partidos p~ 

11ticos nacionales deber&n conta, en forma equitativa, con un 

mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obte~ 

ci6n del sufragio. popular. Por lo tanto, los partidos pol1ti

cos nacionales tendr&n derecho a participar en las elecciones 

estatales y municipales. 

El 30 de diciembre se expidi6, como una consecuencia 

de las re~ormas constitucionales, la Ley Federal de Organiza -

ciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), 

1986. Durante la presidencia del licenciado Miguel -

de la Madrid, el 15 de diciembre se reformaron los art1culos -

52,53,54,56,60 y 77 de la Constituci6n que dieron pie a lapo~ 

terior publicaci6n del C6digo Federal Electoral. Se mantienen 

los 300 diputados de mayoría relativa y se aumentan a 200 los 

de representaci6n proporcional. Se establece la renovación 

parcial de la C&mara de Senadores_cada tres años. 
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1.5 por ciento ·de la votaci6n total en las elecciones, que se 

exig!a para que los partidos tuvieran derecho a acreditar di -

chas diputaciones. As!mismo, se elev6 el ndmero mt!ximo obteni 

do de diputados de partido de 20 a 25 por cada partido y se e! 

tablecieron las condiciones del acreditamiento seqdn el sufra

gio que hubiesen obtenido. 

Para regular todo lo relactonado con los partidos po

l!ticos, el 5 de enero de 1973 ·ae -expidi6 una nueva ley Fede -

ral Electoral en la que se hicieron depuraciones y precisio -

nea jur!dica11 se les hizo coparticipen en la responsabilidad 

del proceso electoral y se les adjudic6 como una funci6n ptlbli 

ca. Los distritos electorales se subdividen en secciones con 

un m!nimo de 100 electores por secci6n y un m&ximo de tres -

mil. 

1977. En las elecciones de 1976, el PAN obtuvo 20 e! 

caños, el PPS 12 y el PARM 10. Por otro lado, en las eleccio

nes presidenciales de 1976, el panorama pol!tico para la oposi 

ci6n fue el m&s desalentador en casi 50 años. El candidato 

del PRI, JosA L6pez Portillo, obtuvo el 98.18 por ciento de los 

votos, siendo el dnico candidato virtual, puesto que el PAN no 

present6 candidato y tanto el PPS como el PARM apoyaron la da~ 

didatura de JosA L6pez Portillo. 

Bajo estas condiciones fue gue el gobierno de L6pez -

Portillo concibi6 la reforma pol!tica de 1977. El 6 de dicie~ 

306 



presados en las reformas electorales donde se han acumulado 

todos los intentos que trataron de dar forma al gobierno civil. 

De aqu1 que las reformas electorales sean una vez en cuando el 

juicio severo del estado de cosas prevalecientes cuya modifi -

caci6n debe proponerse puente en base al ellos se incertarán -

las cláusulas que les comprometen con la opini6n prtblica, pues 

en ellos se incertarán las cláusulas que les comprometen con -

la opiniOn ptlblica, pues en ellas están las bases que darán 

vida a una nueva situaci6n1 y en consecuencia son ellas los 

que fijarán las expresiones que den por seguro el triunfo de 

la legalidad de los comicios. 

1972. Durante el r~gimen del Lic. Luis Echeverr1a Al 
vares, se reformaron los articules SS, frac. II y SB constitu

cionales con lo que se redujo la edad para el ejercicio de los 

derechos politices pasivos. En cuanto a los diputados se re -

fiere, la edad m1nima requerida al d1a de la elecci6n se dismi 

nuy6 de 2S años a 21, y para los senadores se redujo de 35 a -

30. 

Debido a que en esta ~poca la oposici6n no lograba a~ 

canzar el 2.S por ciento de la votaci6n nacional requerida pa

ra poder acreditar diputados de partido, y se hab1an hecho ma

labarismos de interpretaci6n para conceder escasos del PPS y -

al PARM; con la misma fecha de la reforma aue hiciera D1az or

daz el 29 de enero de 1979, se redujo el porcentaje de 2.S a 
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consecuencia, el derecho a voto. 

1970. El 22 de marzo de ese año se reformo la ley 

Electoral de 1951 para adecuarlo a la reforma constitucional y 

se estableci6 el registro de fOrmulas de candidatos a diputa -

dos y senadores para incluir a un propietario y un suplente. 

Se establece el registro mediante esas fOrmulas para los candi 

datos a diputados y senadores, colmando as! una laguna legal. 

Se reglamento aue dentro del plazo de registro de candidatos -

los partidos podr!an substituir libremente a los que ya hubie

ra registrado y concluido el plazo s6lo podr& hacerse ante la 

ComisiOn Federal Electoral la cancelaciOn del registro de uno 

o varios candidato•, por causa de fallecimiento inhabilitaciOn 

o incapacidad del candidato. 

6.3 LAS TRES ULTIMAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL. 

Las grandes etapas en la pol!tica de MéKico en cuanto 

a las reformas hechas en materia electoral se originan durante 

la independencia del pa!s, y tuvieron relaciOn con algunas re

formas como la de 1918 reglamento la creaciOn de los partidos 

políticos, la oe 1946 sent6 las bases de toda la estructura -

electoral hasta hoy en d!a. 

Los anhelos de significaciOn muchas veces han sido e~ 
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115, fracci6n VI, de la Constituci6n para otorgar a las muje -

res el derecho de votar y ser votadas. Es presidente de la R~ 

p!lblica Mexicana el Lic. Adolfo Ruiz Cortinez. 

1963. En la presidencia del Lic. Adolfo L6pez Mateos 

se reform6 y adicion6 la ley electoral de 1951 a fin de adap -

tarla a las reformas constitucionales que se hicieran a los 

art!culos 54 y 63. De la misma forma se crea el art. 44 bis -

que otorgo la excenci6n de impuestos a los partidos pol!ticos 

estableciendo cierto tipo de ayuda econ6mica a los legalmente 

registrados y estableci6 ajustes para el caso de las confeder! 

ciones y coslicionea de partidos trat4ndose de loa diputados -

de partido. 

1969. Durante el sexenio del Lic. Gustavo D!az Ordaz 

el 22 de diciembre se modifica el art. 34 const. para otorgar 

plenos derechos ciudadanoa a los mexicanos de 18 años. Esta -

reforma se estableci6 con la idea de que en raz6n del dinamis

mo de los procesos de transformaci6n sociales contemporáneos, 

maduran cada vez mds, r4pido, lo cual hacía algo cr6níco la 

disposici6n que establec!a a la edad de 21 años, aunando esto 

con que desde los años sesenta est4 compuesta por j6venes. 

1969 el 22 de diciembre se public6 en el Diario Ofi -

cial de la Federaci6n la enmienda constitucional al art. 34 -

que establece formalmente la ciudadan!a a los 18 años y, en -
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de partidos pol!ticos nacionales. Establece el re9istro de 

los partidos pol!ticos y la comisión Federal de Vigilancia 

Electoral, inte~rada por el secretario de Gobernación, al9l1n -

miembro del gabinete, un diputado y un senador designados por 

sus propias c4maras o por la Comisión Permanente, as! como dos 

representantes de partidos pol!ticos, designados de comdn 

acuerdo por todos loa partidos, siendo las propias c4maras 

quienes calificaban las elecciones. 

1951. Ley Federal del 4 de diciembre. Añadió a la d~ 

finici6n jur!dica de loa partidos au papel como auxiliares de -

loa organismos electorales y de compartir con ellos la reapona!. 

bilidad de que ae cumplan loa preceptos constitucionales en la 

materia. 

A los partidos se lea exige comprobaci6n de que cum -

plan con los requisitos de ley para su re9istro, al mismo tiem

po que s~ incrementan laa causales para la cancelación del re -

qiatro. 

Se mejora y define la Comisión Federal electoral. As! 

como dnico representante del poder Ejecutivo queda el secreta

rio de Gobernación, y se eleva a tres el ntlmero de representa~ 

tes de los partidos pol!ticos. 

1953. El 17 de octubre sé reforman los art1culos 34 y 
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Los anhelos de significaci6n muchas veces han sido ª! 

presados en las reformas electorales, donde se pueden hablar -

todos los intentos oue procuraron dar forma al gobierno civil. 

De ah! que las reformas electorales comiencen por ser en ocasi2 

nea el juicio verbo del estado de cosas prevalecientes cuya rn2 

dificaci6n debe proponerse pues en base a ellas se insertarán -

las cl&usulas que les comprometen con la opini6n póblica, pues 

911 ellas e1t&n las bases que dar&n vida, a una nueva situaci6n 

y son las que fijaran la1 expresiones que den por seguro el - -

triunfo de la legalidad en los comicios. 

1972.- Bajo el rtgimen del Lic. Luis Echeverr!a Alvares 

se reformaron los art!culos SS, fracci6n II, y 58 constituciona

les con lo que se redujo la edad para el ejercicio de los dere -

chos pol!ticos pasivos. En cuanto a los diputados se refiere, -

al edad m!nima requerida al d!a de la elecci6n se disminuy6 de -

25 años a 21, y psrs los senadores se baj6 de 3S a 30. 

Debido a que en esta época la oposici6n no lograba al -

canzar el 2.5 por ciento de la votaci6n nacional requerida para 

poder acreditar diputados de partido y se hab!an hecho embrollos 

de interpretaci6n para conceder escaños al PPS y al PARM; con la 

misma fecha de la reforma que hiciera D!az Ordaz el 29 de enero 

de 1979, se redujo el porcentaje de 2.5 a 1.5 por ciento de la -

votaci6n total para que los partidos tuvieran el reconocimiento 
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6.4 LA TEORIA DE LOS SISTEMAS POLITICOS EN LA DEMOCRACIA 
LIBERAL, 

La teor!a. En los sistemas pol!ticos de democracia -

liberal corno supuesta:mente es el nuestro, los partidos son s6-

lo eso, una parte del todo. Un partido pol!tico es energ!a s~ 

cial organizada en torno a un proyecto de desarrollo nacional 

econ6mico, social y cultural una autop!a- que se presenta a 

la sociedad. en su conjunto como alternativa en el ejercicio 

del poder frente a.otro u otros proyectos basados en concepci~ 

nes del mundo diferente. El voto decide cual de las utop!as -

tiene al grueso de la poblaci6n en su favor. 

''un partido pol!tico dentro de un sistema democr4tico 

puede pretender que es, o va camino de ser, el proyecto pol!t! 

co de la rnayorta, pero siempre deber& reconocer que en la so -

ciedad hay o puede haber sectores que apoyen a programas y li

derazgos alternativos, y que tal diversidad es legitima e in-

cluao necesaria':~2) 

Dentro de este esquema, s6lo el gobierno puede prete~ 

der hablar en nombre de la sociedad en su totalidad por ser el 

conductor de la acci6n del Estado. A estas alturas del proce

so hist6rico, todos somos conscientes que esa pretensi6n, adn 

en el mejor de los casos, es s6lo eso, una mera. 

Las recientes marchas y paros magisteriales desarro -

lladas fundamentalmente en la Ciudad de M~xico han vuelto a p~ 

ner evidencia las dificultades crecientes del sistema pol!tico 
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Para mantener el Estado que hab!a logrado organizar, 

Carranza el cual se percató de que- las exigencias del nuevo 

régimen debieran asegurar la permanencia y legitimidad del Es

tado. Con este fin, se propuso la creación de una Ley Electo

ral. 

La Ley Electoral del 2 de julio de 1918, reglamentó 

la creaci6n de los partidos pol!ticos, la postulaci6n de cand! 

datos, las listas electorales y la emisión del voto, establec,!6 

la no reelección, la elecci6n directa el sufragio universal y 

la libertad de participación polttica. 

Ley Electoral del 7 de enero. 

Durante la presidencia del Lic. Miguel Alemán, entr6 

en vigor esta ley la cual dió principio a las bases de toda la 

estructura electoral hasta nuestros d!as. Estableció la prime

ra definici6n jur1dica de lo que es un partido político y deli

mitó cu!les son sus funciones que en ese entonces se contriñen 

al terreno electoral y de orientación política. 

Se incluye por primera vez la posibilidad de integrar 

coaliciones de 47 a 48. 

~eglament6 la creación de los partidos políticos: la 

de 1946 sentó las bases de toda la estructura electoral hasta 

hoy en dta. 
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7. ANTECEDENTES DE ALGUNAS REFORMAS. 

Las reformas a la Ley Federal Electoral, a partir de 

su promulgaciOn despuás de la RevoluciOn en 1918, han servido 

para regular los procesos electorales, la actividad de los Pª! 

tidos poltticos y su acceso del congreso. 

Algunos de la Reforma tienen una importancia tanto 

histórica como pol!tica y su influencia hasta el actual COdigo 

Federal Electoral ha permitido la transparencia de los proce -

sos electorales tales reformas son: 

1918 - La electoral del 2 de julio, con el triunfo -

de la RevoluciOn el Constitucionalismo logrO conjuntar elemen

tos dispares oue concentraron sobre s! el odio popular en que 

algunos grupos dejo la revuel.ta. 

Derrotado Huerta Carranza organizó un fuerte ejárcito 

conformado por gente de toda tndole, y en uno de esos grupos -

habla intelectuales los cuales semantuvieron desde su inicio -

fieles a su causa: 

Personalidades como Cabrera y Palavicini, entre otros 

que lo integraran, organizaron el proyecto nacional que plan -

teaba una cuestiOn del Estado que de no llevarse a cabo, prop! 

ciarla que las reformas escaparan a su control. 
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la cámara de diputados convocará a una consulta pQblica si se

eetaba renunciando al derecho de iniciativa del art. 71 conce

de a eue miembros. 

Muchos pri1stas no estaban de acuedo en ~ue se lleven

ª cabo la reforma electoral y luchan por que alaunos loqros º2 

eitivoa de la reforma sean eliminados. entre estos esta la prg 

porcional, a loa que consideran como una conseci6n a los parti 

dos minoritarios que estos no merecen y manifiestan oue desao~ 

resca la proporcionalidad y se vuelva al sistema anico de may2 

r1a relativa1 que resulto en las elecciones del 6 de Julio de-

1988, por primera vez, en la historia del PRI ha obtenido casi 

el nOmero de puestos de representaci6n popular que corresponde 

a su votaci6n gracias a la proporcional, el resultado en que -

las consultas pierden credibilidad y todos los esfuerzos aue -

hacen para llevar a t~rmino una profunda y adecuada reforma -

electoral se encallan en la incertidumbre y el escepticismo. 
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Ninguno la sebe e ciencia cierta y lo ~nlco que •• pro 

met16 en la convocatoria de le CFE fue de que le consulte e1 pu

blicarle une memoria. 

Le otra caneulte, la que e1 lleva a csba en le c•mara

d1 Dlputedaa, ae orrec16 de1de el principia como un proyecta d•• 

diacu1l6n mia 1mplla y ambiciaaa, na e6la por al tiempo qui se • 

tome, 1lna tamb16n por el temerlo que se tr1tari. 

Pare la mayorle da lae partidos da apaalcl6n, el na •• 

pera todas, deberla 1er la propia Cimera d1 Diputadas le que pr.!!. 

dujere la lniclstlva d1 Lay que rerarmeri el elstema elactarel. 

Su nueve campoaici6n, la Cimera ha hacha surgir le ••• 

paranza da que la rerarma cumple con las axlgenciaa da damocret,1. 

zecl6n que la ciucadenla he menlfeatado en loa proceaoa electa•• 

relee. Le actitud da elgunoa dirigente• y repreeentente• d1l ••• 

PRI ain embargo he comenzado a chocar can esa eaparanza el Pra-

sldente de le Comie16n Llder de la mayor!e prlleta en la c•mare

da Diputados Guillermo JlmAnez Morales, man1reet6 cuando aa pre

paraba la canaulta de le C6mara, con declareci6n di que 101 OlPJI. 

tedae eeperarlen a que el Presidente de 11 R1p~bllce lee mandara 

le 1n1clatlve de Nueve Ley Electoral. 
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C A P I T U L O IV 



CAPITULO IV REPERCUSION SOCIOLOGlCA A NIVEL ECONOHICO, POLlTlCO 

V SOCIAL. 

10 - LA CRISIS ECONOMICA DE MCXICO. 

La cr1a1s •con6m1ca d•·HA~lco provoca cada vez •I• 1¡ 

confor•1dad•• que a• traducen en efecto• pollt1coe y eoclelee • 

qui, por ahora, e1 aat&n canalizando hacle une mayor pertlclpe• 

c16n grupal y polltlce • todos loa nlv1lee. Esto eat5 provoce4 

do t•n•lon1e eoclalea que no re1ultan r&c1lee de reeolvar nl de 

encauzar o' 

Una de eeta1 menif•eteclon•• rua 1 a1n duda alguna, el 

proceeo electoral lnterno da le CONCAHIN, qu• en un proceso dl

v1d1do auguraba una conhontec.16n lntareaente entre dos grupo1• 

ldentlflcadoa en aue or1gene1 1 con lea mls•aa tendencia• se •n

rr1nt1ron provocando une d1V1e16n t••por11. 

Oe eata hecho resulte aleccionador, por una part•, •l 

hecho de qua tanto dlrigent•a co•o aupu•1ta1 adherentes na han• 

aprend1do a mantener lealtades raclproca1, puea las votantea •• 

auel1n comprometerse con una de lea partee de manera 1nter•sa-• 

de y e ~ltlma hora, 11 as1 conviene a sus 1ntereaea1 eatln dla• 

puestos a defeccionar, como efectivamente ocurr16 deapuda d1l • 

pronunciamiento de Carlos Sellna1 da Gortari a favor de la Poli 

tlca seguida durante eu gest16n por Vicente H. Sortoni. 
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Esta falte de sol1darldad y lealtad provoc6, e 1u vez 

que Enrique Arroyo, llder disidente, se rct1rar6 de la con--
tlends al ver1e abandonado por sus hasta ese mo~ento fieles ---

eeguldore1. 

No deja de tomar parte en eate proceso, le lnterven·

ci6n da la autoridad, tanto por el contenido del dlecurao, que

marc6 una linea a eegulr, como por la preaencla de obeervadore1 

di la Secori, que tenlan coao mla16n observar y con ello smedre.!J. 

t1r a 101 vot1nte1 1 favor da le d11ldanct1. 

H1cho1 de 11t1 naturaleza, de lmportancle real piro -

r1l1tlv1 el •• campera con el contexto democrltlca nacional, •• 

no1 adviertan con claridad que aln valor civil y etn valentla,• 

re1ult1 tmpoalble 11per1r que pueda darse le daaocrecta en nue.!!. 

tro Pd1. 

Por otra parte, resulta evidente que el Gobierno no -

ha decidido realmente terminar can su runc1onam1ento corporett• 

va puee aunque eparentomente golpee alguna de eue expreaione1,

sl•ultlneamente aeplr1 a ejercitarla en otras y pera otros fi•• 

ne1, como ea el ae10 de su 1ntervena16n en le vida interne de -

la1 organlzaclone1 empreaertalea. 

1.;·1. CREATIVIDAD 

CREATIVIDAD ES LA MEJOR REINVERSION 

La creettvtded que poseen todas los seras humanas, n,1 

cides en cualquier pala del mundo 1 t1enen mejorea oportunldadea~ 

cuando existen lnflnltau opclonea, es decir, cuando pueden dir,1 

gir eue pasos por alguno de los miles de aenderos dlrlgldD• ._ 
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una economta bien organizada. Empiezan de uno u otro modo; 

pero r~pidamente diversifican sus actividades, Los sucesos -

agradables obtenidos en un sector econdmico, son estimulo su-

ficiente para reinviertir sus utilidades en otros diferentes. 

Se acostumbran las personas a decidir sin temor, con la cert~ 

za de que si se obtienen buenos resultados en una actividad, 

también en otras se pueden producir. 

No obstante, estos buenos sucesos no son fortuitos o 

accidentales, son los efectos naturales de una legislacidn s~ 

gestiva; de un ambiente apropiado y del establecimiento pro -

gresivo de infraestructura econdmica que favorece su producti 

vidad marginal de las actividades econdmicas. Entre estas la 

de loe ferrocarriles ha sido en otros patses y debe ser para 

los mexicanos, el sector de apoyo para millones de iniciati -

vas, porque es la columna vertebral del desarrollo. Trascie~ 

de su desenvolvimiento en beneficio de toda la poblaci6n cua~ 

do participan activamente als iniciativas particulares y no 

solamente se imponen las decisiones oficiales. All1 se puede 

dar un infinito efecto multiplicador a la creatividad, las i~ 

versiones y las reinversiones de particulares. 

2.- TRANSFORMACION ECONOMICA, POLITICA V SOCIAL. 
¿Es posible avanzar sin caminos? 

La reinvercidn de utilidades a nivel nacional y por 

las caracter1sticas tan especiales que le ha impuesto el sis

tema pol1tico, comparados con las poblaciones avanzadas del 
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planeta, los mexicanos nu poseen el factor vital: copltal¡-

s6lo realizan "inversionistas , no inversiones en serio¡ por

obviaa razones carecen de utilidades y tampoco hay "reinver-

si6n de utilidades • Hasta en la creatividad de lo poblaci6n 

ha metido su cuchara el aobierno. r:ediocrizandc el ambiente 

ha limitado el cerebro de la aente para concebir pensamientos 

ónicamcnte pensamientos primitivas, remotas, retnrdatorios, -

para ubicar nus iniciativüs¡ pero por ningón conce~to los que 

incluyen cibern~tica, el~ctr6n1cos etc. 

'bbviomente no se favorecen los invoraionea de perticu

lares debido o tonta legioloci6n. Tampoco hoy capitalczaci6n 

nacional~' \;1) 
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en agrupaciones art1sticas, culturales, deportivas y de cual

quier !ndole, pueden general el cambio, la transformación de 

la sociedad. 

Colocar los escalone& de ascenso 

Esas iniciativa& particulares, individuales, cuando 

eea creatividad con objetivos y metas suficientemente defini

dos, trasciende lo familiar, es cuando se requiere de un e&t_! 

do an!rnico colectivo, muy especial de la aociedad, para com -

prender que los administradores del factor capital y los fun

dadores de la iniciativa, necesitan crecer materialmente, de

sarrollaree y para lograrlo es indiepensable reinvertir las -

utilidades. Esto eignifica que con el crecimiento de la ini

ciativa, también aumenta la posibilidad de participación para 

otras personas que actQan con experiencias y conocimientos dl 

ferentes, enriqueciendo e impulsando la iniciativa original. 

fue el sector privado el principal veh1culo de -

modernización, desde finales de la ddcada de 1880 hasta el 

siglo XX, mediante la acumulación de capital y la consiguien

te inversión en tecnolog!a importada. Obviamente la r&pida -

aceptación del beneficio como incentivo y el inicio de una a! 

ta y estable tasa de ahorro que, b~sicamente, se ha mantenido 

hasta hoy 1 

Esto favorece el desarrollo de la creatividad partic~ 
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3o MEXICO: LA TARJETA DE CREDITO DEL SISTEMA POLITICO 

Son graves los problemas que aniquilan a la población 

mexicana, Porque es un sueño i~po~ible sugerir nuevas dispo

siciones o correcciones a decisiones equivocadas, respecto a 

las inversiones oficiales, o pensar que, en este momento, es 

suficiente con legislar para que tengan est.tmulo inversiones 

particulares o, inclusive que en la realización m&xima de la

fantas!a1 ¡al 100\ se reinvirten las utilidades, que s! hubo, 

en las inversiones particulares y los resultados sorprenden -

tes, espectaculares, se ven, 

Un decepcionante razonamiento, porque las convicciones 

profesionales que se exponen en este libro, son funcionales, y 

tal vez, realizables si la econom!a mexicana, simb6licamente -

representada por un cuerpo humano inerte, tuviera aliento. P~ 

ro no es as!, porque el sistema pol!tico, al echarle encima la 

tenebrosa deuda exterior, la ha convertido en cad&ver. Y para 

que no exista duda de su muerte, la enterró y la cubrió por 

piedra, varilla y cemento, Por todas partes de su cuerpo don

de se le toca, simbólicamente sectores econ6micos, est& fr1a, 

tiesa, completamente mue~ta. ¿Los ingresos y la demanda efec

tivos de la poblaci6n, es decir, de la muerta? 

El gobierno tiene institucionalizados los salarios in~ 

fectivos y la demanda supuesta. Son partes del cadáver. To -

332 



das es.tas elucubraciones técnicas y econ6micas son parte ñe -

·la misma pesadilla denominada econÓm!a mexicana. 

No son aplicables los principios de la ciencia sobre 

polttica de costos y la correspondiente de precios. Ninguna 

funciona, porque los valores de la deuda exterior lo impiden. 

No puede hacer la poblaci6n mexicana para intentar n~ 

da en asistir a los rn.!s elementales principios de la ciencia 

econ6mica, sencillamente porque se los proh!be, lo que el si.! 

tema polttico dice que contrajo en su nombre de ellos, avala

do por el territorio nacional y los recursos naturales que, 

también supuestamente, les pertenece a los mexicanos: la deu-

da externa. 

3.J LA DEUúA ~X'J'~i<NA. 

La deuda exterior de México, del Gobierno. La deuda 

exterior de los poltticos, corregirnos nosotros, que injusta y 

necesariamente pagan los mexicanos, es la demostraci6n mas pr~ 

cisa de la corrupci6n, la ineptitud e irresponsabilidad de los 

individuos que han actuado y continOan haciéndolo, con premed! 

taci6n y alevos!a desde los puestos oficiales, para hundir en 

el pantano, atado y amordazado el cuerpo de los mexicanos. 

Cu!ntos autom6viles, palacios, valores, acciones y joyas -

compr6 la poblaci6n mexicana con los empréstitos. 

La poblaci6n mexicana no se puede mover en sentido a! 

guno. Existen algunas organizaciones y sociedades de perso -
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nas identificadas por su actividad: educativas; de padres de 

familia; comerciantes; industriales, etc. que s6lo deben exp~ 

ner ante las autoridades y la sociedad lo que el gobierno au

toriza, ¿Exigir la secretario de Estado correspondiente que 

proporcione un detalle pormenorizado de las fechas, valores, 

procedencia del empréstito, firmas-de responsabilidad y desti 

no, de cada una de las disponibilidades por concepto de empré~ 

tito? 

¿cuáles son los valores comerciales de las propiedades? 

¿cu&ntas habitaciones tienen algunos? ¿ dequé marca son los a~ 

tom6viles que poseen los mexicanos en Estados Unidos y en Eur~ 

~? 

Estos bienes le pertenecen exclusivamente a la familia 

pol1tica mexicana y sus familiares, tal vez, es pura suerte , 

suerte pura, porque ellos, ¡hay que bonito! ¡son muy afortuna

dos! tlos que pertenecen a la clase privilegiada! ¡a la clase 

social selecta, que es la élite dirigente pol1tcal 

Por otro lado, la poblaci6n mexicana por el elevado 

costo que representa la deuda externa de !México!, no hay que 

confundirse, no es lo mismo, no puede concebir sueños de pro -

greso. No puede anhelar en convertirse en industrial o adqui

rir maquinaria para procesos intermedios metalmec4nicos, por -

que esos bienes se cotizan en td6lares, libras o marcos! All! 

está la fuga. Aquellos pa!ses ya no quieren mandar esas herr~ 
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mientas a crédito, porque se les debe mucho dinero. As! que, 

a guardar en el rinc6n del olvido los sueños de crecimiento y 

los anhelos de progreso. 

La gente quiere conservar la tradici6n de amar; pero 

no es posible, aunque pueda ser atractivo, o hasta bonito rna~ 

tener la costumbre, no es posible. Primero es necesario pen

sar y preocuparse por la deuda externa. No en pagarla. Pero 

s! recordarla, saber que no se tiene posibilidad econdmica p~ 

ra cubrirla. La deuda externa nada rn4s nos permite comprar 

una y vivir en clima clllido. 

Las pol!ticos colocan su firma, los mexicanos su garantía. 

La poblaci6n mexicana ha estado abajo. Jarn!s ha ten! 

do posibilidad de mejorar su nivel de vida; de apoyarse en i~ 

fraestructura econ6mica; de pensar, creer que tiene derecho -

al bienestar material, sin embargo, con parecidos argumentos, 

los gobieri1os han adquirido empréstitos del exterior, de man~ 

ra rn4s descarada y antiecon6mica los dltimos 20 años, aproxi

madarnen te. 

La opinidn pdblica es de protesta: tSi jam~s explican 

los pol!ticos el uso de los empréstitos: Si nunca le vi el -

color al d6lar. Los bancos acreedores y los organismos fina~ 

cieros internacionales, pueden presionar a las instituciones 

de dep6sito de Estados Unidos, suiza, Francia, España, por -

lo menos, para que les proporcionen estados de cuenta por los 
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valores depositados, a nombre de pol!ticos, ex pol!ticos; fa

miliares y prestanombres mexicanos. Ellos que paguen, porque 

ellos son los que disfrutan las ventajas de la deuda externa. 

El gobierno requiere los empréstitos y la poblaci6n -

los paga. Nada en el ambiente nacional que se pueda definir 

como infraestructura econ6mica, justifica la deuda externa. -

No es su valor actual. Tal vez un reducido porcentaje de la 

misma. Pero se est4 pagando el compromiso, no en su valor ll'2 

netario porque es imposible, sino con presi6n mental y colee-

tiva ajustando el reducid!simo presupuesto familiar. 

3.2 SACRIFICIO SOCIAL. 
Sacrificio social, despiadado e injusto. 

La ayuda exterior es necesaria en buena parte para -

llenar la inevitable brecha que surge entre las importaciones 

y las exportaciones durante ciertas etapas del desarrollo ec~ 

n6mico, es decir, la etapa en que el incremento de la inver -

si6n requiere un aumento de las importaciones de bienes de c~ 

pital • 

El sistema pol!tico mexicano utiliza otros argumentos 

para intentar justificar su deuda externa: el déficit del go-

bierno federal en lo que se refiere a ingresos y egresos; la 

necesaria importaci6n de cereales y otros productos de consu-

mo indispensable; construcci6n de viviendas de interés social 

establecimiento de infraestructura econ6mica en el ambiente -

rural. Ninguno de los citados problemas ha sido resuelto. Y 
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adn cuando se hubieran utilizado extensos recursos financie -

ros en ellos y en algunos otros problemas nacionales, tampoco 

alcanzar!an el 25\ del valor total de la deuda externa, en e~ 

te momento. ~n otras palabras, fueron s6lo descripci6n gen!!-

rica de problemas que requieren soluci6n, referencias abstra~ 

tas, pretextos del sistema pol!tico para tomar empréstitos. -

Especialmente durante los a1timos 20 años encontraron que era 

un excelente fil6n de oro, sobre todo cuando s6lo tienen que 

decir; clfr9uelo en mi cuenta. Se llama M!!xico y el compromi

so lo pagan los ind!genas con esa nacionalidad. Por si ellos 

no pueden pagar tambi!!n se garantiza el empréstito con sus r~ 

servas petroleras y sus riquezas minerales. Quieren m4s ga -

rant!a. Su patrimonio territorial. Y si se rebelan o les es 

imposible pagar, también pueden tomar su vida de ellos. 

''En 1982, con la vestidura de un nuevo gobierno, nadie 

con elemental respeto por el derecho de los dern&s, pod!a con

cebir un sacrificio de la poblaci6n, especialmente cuando ésta 

viv!a las peores condiciones económicas de su historia. Pero 

sucedi6. El nuevo gobierno sexenal demostrando que están all! 

porque les place y les conviene, no porque el pueblo los nece

sita. Triturd la pol!tica monetaria y crediticiar monopoliz6 

la captaci6n de dinero¡ estatiz6 la banca privada y oblig6 a -

toda la poblaci6n a cubrir con sudor y carencias los intereses 

de la deuda externa, que ellos hab!an adquirido:' (S?J 
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La comunidad mexicana no tiene los niveles tecnoldgi

cos y la productividad internacional, en sus respectivos sec

tores econ6micos, para creer que puede pagar su deuda externa, 

por lo cual en realidad es una deuda eterna. Es impagable. -

Resulta sanguinario el sacrificio de la gente e inUtil. 

De cada peso del presupuesto anual de la Federaci6n -

se dediquen 60 centavos para pagar los intereses de la deuda 

externa, para amortizar el valor de la infraestructura cons -

truida, supuestamente y de los bienes de capital adquiridos -

con los empr4stitos, también supuestamente. O sea, el sacri

ficio de la gente es para pagar lo que no compraron. Lo que 

no es tangible. Lo que no se puede utilizar directa o indi -

rectamente. 

Por otro lado, no es suficiente este esfuerzo infini

to de la ciudadan!a, para cubrir los intereses. Año con año 

se incrementa el valor de la deuda y por obvias razones, la 

suma necesaria para intereses. Lo que quiere decir, que cl

totalitarismo oficial tiene que ser manifiesto, humillante, 

despiadado, tratando de sacar al cuerpo débil de los mexica -

nos lo que es definitivamente injusto: más sacrificio. 

Histdricamente la deuda pQblica de la mayor!a ae los 

pd!ses ha sido en esencia deuda lastre, aunque Suecia es una

notable excepci6n a esta regla, ya que su deuda pQblica est! 
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hoy d1a m&s que cubierta por pdrtidas de activo productivo. 

En Suecia, en los Qltimos años, los ingre~os netos obtenidos

de las empresas estatales son, aproximadamente el doble de 

los intereses de la deuda pablica. 

~. Colonizaci6n·financiera. 

Siempre, ios impreios econ6micos han impuesto sus de

cisiones. En el transcur~o del tiempo han modificado las fo~ 

mas de dominaci6n; pero no los objetivos; la expansi6n terri

torial; el dprovechamiento absoluto de los recursos naturales 

del mundo; el sojuzgamiento de las masas, entre otros, son m~ 

'tas evidentes de los pa1ses fuertes, que contindan vigentes. 

Se modifican en apariencia las t4cticas¡ imponen los 

sistemas pol1ticoe con los que establecen alianzas y conve 

nios¡ autorizan los programas de gobierno de cada pa1s; cuan

do lee es conveniente preparan revueltas y rebeliones para d~ 

rrocar gobiernos establecidos; otorgan perpetuidad a goberna~ 

tes d6cilee, a quienes en recompensa por su fidelidad les as~ 

guran riquezas impresionantes, fuera de sus respectivos pa! -

ses. Entre otras formas de manipulaci6n de hombres-t!tere, -

para utilizaci6n de recursos naturales mundiales. 

Para no permitir que los mencionados planes, nada 

trascendente han logrado, en centenas de años, las poblacio -

nes en las naciones atrasadas. Algunos caudillos auténticos-
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han intentado defender los legítimos derechos de su familia y 

de su pueblo, para evitar la intromisi6n; pero han fracasado 

en su heroica actitud. S6lo han c~nseguido perpetuar sus no~ 

bres y el recuerdo de su figura en representaciones monolíti

cas. 

Los invasores militar e ideol6gicamente, han contado 

con la colaboraci6n espont4nea y traicionera de los líderes -

políticos nacionales, para hacer obedecer e imponer las disp.2_ 

siciones de aquellos en perjuicio de su propia gente. 

Les dan privilegios especiales a gobernantes, sus fa

milias y recomendados; vigilan sus decisiones pol!ticas; con

trolan los lineamientos ideol6gicos opuestos al sistema y ta~ 

bil!n ofrecen el traslado de militares y armamentos, para pr2 

tegerlos, si las circunstancias lo exigen. La condici6n para 

estos autl!nticos "gobernadores", por parte de los imperios, -

es que conserven a sus respectivos pueblos en el mal'or atraso 

material y educativo y sin posibilidad de organizarse pol!ti

camente. 

Uno de los sistemas utilizados, en las Qltimas decenas 

de años, es la colonizaci6n financiera. El hacer firmar a los 

l!deres pol!ticos por los emprl!stitos para que los pague con -

todo su esfuerzo la respectiva poblaci6n. 

En este sentido no se midieron contra la sociedad mex_! 

340 



cana. La condici6n para el sistema politico totalitario, era que

le colocara un dogal en el cuello a la poblaci6n para dificultar

le sus movimientos, Pero en el caso de los Mexicanos, los que ad

quirieron y firmaron los documentos de compromiso por los emprés

titos, no le dificultaron a los individuos: Lo inutilizaron. Para 

dejarlo totalmente inmovil, le colocaron el cuerpo: Cuerdas, La-

zos, Mecates, Mordazas. 
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4. l DEUDA INTERNA 

LIBERJ\CION BANCARIA, UNA CARA DE LA DEUDA 

INTERNA 

Presionado por el paso del tiempo sin encontrar la 

soluci6n buscada a la renegociaci6n de su deuda externa, el g~ 

bierno mexicano ha optado por garantizar el flujo de sus recu! 

sos a través de la impresionante deuda interna. A esto le ha 

puesto el nombre de "modernizaci6n financiera o libre compe -

tencia entre las instituciones nacionales de crédito. 

Con un déficit financiero muy elevado todavía, que si 

bien no alcanza los niveles del 18% que se obtuvieron en 1982, 

sí se ubica alrededor del 10% del Producto Interno Bruto, aue 

es muy elevado para una economía en crisis como la mexicana. 

Y es la necesidad de financiar este dese~uilibrio en

tre sus ingresos y sus egresos lo aue ha llevado a las autori

dades de la Secretar!a de Hacienda a diseñar la tan demandada 

liberaci6n bancaria, que supuestamente, provocar11 aue s6l.o so

brevivan las instituciones con rentabilidad y eficiencia. 

MSs all~ de los reclamos de los banqueros y de la mi~ 

ma sociedad de contar con un sistema bancario abierto, transp~ 

rente y que atienda eficientemente las necesidades del aparato 

productivo, es la urgencia ~ubernamental de recursos lo <:'Ue ha 

impulsado la modernizaci6n. 
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Tan sólo unos d!as antes de ponerse en marcha la li -

beración de tasas, el Banco de México subastó 13 billones de -

pesos en Certificados de la Tesorer!a (CETES), colocándolos 

~rincipalrnente entre los bancos a los que, cuatro d!as después 

les liberar!a el 60% del encaje legal que alcanzaba ya el 93%. 

Previendo una liquidez excesiva en la econorn!a, pero 

sobre todo protegiéndose de la reducción del encaje legal, que 

ahora se ubicar& en 30% sobre toda la captación, el Gobierno -

Federal se despachó nuevamente con la •cuchara grande" y site

n!a que regresar a los bancos algo as! corno 5 billones de pe -

sos, colocó CETES por 13 billones. 

No debe olvidarse que a esa emisión extraordinaria de 

CETES, gue ocurrió el viernes 31 de marzo, debe añadirse la 

efectuada en la subasta tradicional del martes 28, que sumó c~ 

si 9 billones de pesos. 

De esta forma, la deuda interna que al 31 de diciembre 

de 1988 sumaba ya 108.9 billones de pesos, tras de haber regis

trado un alza de 76.8% durante todo ese año, a la fecha ha cre

cido notablemente rn4s y representa-una carga rn4s pesada que la 

propia deuda externa. 

As!, mientras rene~ocia o no los débitos externos, en 

casa se ha protegido con rn4s préstamos. 
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Incluso la apertura en materia de in~rcsos, provocar! 

al final una mayor captaci6n v!a encaje legal que la que ya t~ 

n!a. 

Hasta marzo, el Gobierno tomaba de los bancos, a tra

v~s del encaje, el 93' de los recursos que se captaban, sin e~ 

bar~o el aesplome 9,ue se re~istraba en esa captaci6n le hac!a 

que cada d!a percibiera menos por esa v!a. 

Ahora, al liberar las tasas y provocar un incremento 

de captaci6n en los diferentes instrumentos, aun con un menor 

encaje legal de 30•, los recursos a su favor se incrementar!n. 

De esta forma, puede apreciarse c6mo es el Banco de -

M~xico quien ha resultado beneficiado, de todas todas, en esta 

or,eraci6n de la modernidad bancaria. 156.) 

COMPETENCIA ABIERTA. 

Por otro lado, es de esperarse que con la competencia 

abierta entre las instituciones nacionales de cr~dito (18) , m~ 

ches no puedan so~ortar las presiones de los enormes bancos y 

tengan que fusionarse o francamente Cl\lebrar. 

Bancos como BCH, Banpa!s, Bancreser, Conf!a, entre 

otros, encuentran muy dificil su sobrevivencia frente a Bana -

mex, Bancomer, Serf!n y Comermex que, solos, manejan m!s del 90% 
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del mercado financiero. 

El cobro de servicios y la obligaci6n de ofrecer mej2 

res rendimientos a sus clientes serán tareas destinadas s6lo a 

los ~igantes aue por volumen y sistemas computarizados, tienen 

enorme ventaja en la nueva competencia. 

Sin duda esto es positivo ya que debe terminar con los 

subsidios que hasta ahora se han destinado a las instituciones 

de cr~dito en manos del gobierno. 

No era posible que la banca continuara como "caja chi

ca" del gobierno para sufragar sus gastos y urgencias financie

ras, ast como tampoco debla mantenerse a una banca artificial y 

subsidiada que ocasionaba ya el avance del burocratismo y la 

ineficiencia. 

La p~rdida del mercado financiero por los bancos era -

tan real aue apenas el año pasado Bancomer perdi6 dos millones 

de clientes¡ Multibanco Comermex 563, 361 y Banca Confía le?, 189 

por hablar de F.6lo tres de los bancos. 

El retroceso era evidente frente a las casas de bolsa 

y otro tipo de instrumentos, entre los que no se descarta la -

misma fuga de capitales hacia bancos de otros paises, fundamen

talmente los Estados Unidos. 
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Si esto habría ocurrido estando en manos de la ini 

ciativa privada o si es exclusivo y atribuible al manejo qubef 

namental de la banca, es una interrogativa difícil de discer -

nir. 

Lo cierto es que en r.lanos de los empresa rio.s, no se -

hubiera podido soportar el retroceso a menos que los subsidios 

actuales a la banca tarnbi~n se hubieran otorgado graciosamente 

a la I.P. 

EL APARATO PRODUCTIVO. 

En este contexto, la mejor medici6n de los cambios, en 

la banca deberS ser el beneficio al aparato productivo oue, so

bre todo en el sec:JIDento de la pequeña y mediana industria, sie~ 

pre ha estado al margen del financiamiento oportuno y efectivo. 

Si ha habido problemas en la captaci6n y en la canali

zaci6n de los recursos de la sociedad a las empresas, ahora ten 

drS aue apreciarse la transformaci6n. 

Los costos de los servici~s bancarios siempre han exi~ 

tido y se han pagado por parte de los usuarios. Lo que pasaba 

hasta ahora es que todos esos costos, muchos de ellos origina -

dos en la ineficiencia, se escondían en r~ditos y manejo de 

cuentas. 
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Al terminar este tipo de precios ocultos, será la efi 

ciencia la que marque la viabilidad de la banca ya ~ue los 

clientes optarán por los mejores servicios, los más accesibles 

en tiempo y los más econ6rnicos. 

El Gobierno ha optado por desempolvar sus bancos, no 

sin presiones de los or~anisrnos financieros internacionales 

que demandan, para la renegociaci6n de la deuda externa, la 

apertura de los servicios de banca y finanzas. 

Esta es otra de las razones que subsisten atr4s de la 

liberaci6n bancaria, lo que tambi@n cuestiona la decisi6n de -

apertura para beneficiar abiertamente al aparato productivo. 

No obstante, el cambio puede ser benefico para el pa!s, 

aunque habr4 que esperar que haya un manejo adecuado, transpa

rente y productivo de la medida para no perderla, corno antes, 

en una maraña burocr6tica. 
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cana. La cond~ci6n para el sistema politice totalitario,.era 

que le coloca~a un dogal en el cuullo a la poblaci6n, para di 

ficultarle sus movimientos. Pero en el caso de los mexicanos 

los que adquirieron y firmaron los documentos de compromiso -

por los empréstitos, no le dificultaron a los individuos: lo 

inutilizaron. Para dejarlo totalmente inm6vil, le colocaron 

en el cuerpo: cuerdas, lazos, mecates, mordazas. 
LIBERACION BANCARIA UNA CARA DE LA DEUDA EXTERNA. 

LA BANCA INTERNACIONAL Y LOS GOBIERNOS EXTRANJEROS, 

La banca internacional y los gobiernos extranjeros, a 

sus c6mplices pol!ticos en el pa!s, s6lo les indican: aqu! -

tienes otro empréstito a cuenta de tus reservas de petr6leo, 

azOcar, cacao, plata. Y, también te voy a enviar algunas to

neladas de ma1z y de huevo, no interesa si no puedes pagar: 

lo cargamos en tarjeta de crédito llamada México¡ e informa -

a tus ind1genas que se las arreglen para que nos paguen pun-

tualmente los intereses, A los inconformes, que protesten, -

mi querido socio•apriétales el cogotet Porque la seguridad 

de tu sistema pol!tico es nuestra garant!a de cobro. Aunque 

nos paguen en especie ••• , es decir productos mineralPs y mat~ 

rias primas ••• no mexicanos con todo y cuerpo. 

Una concepci6n pr4ctica, responsable, honesta de la -

deuda pQblica interna y externa, tien muy bien fundamentadas 

causas 1 "Una deuda pOblica activa es aquella en la que se 

incurre a consecuencia de a) desembolsos de capital en proyes 

tos autoliquidables y b) desembolsos de tal !ndole que tien -
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den, directa o indirectamente, a aumentar el poder productivo 

de la comunidad, por ejemplo desembolsos en higiene o educa -

ci6n pablica, destinados a incrementar la eficiencia de la P2 

blaci6n, o desembolsos en la mejora y conservaci6n de los re

cursos naturales que tratan de aumentar la productividad de -

la naci6n". 

4.2 Deuda Externa. 
La deuda externa de México, constituye la rn4s efecti-

va atadura a las aspiraciones de la poblaci6n por mejorar su 

nivel de vida. Es una implacable bofetada financiera propor-

cionada por los gobiernos de los pa!ses,avanzados, contando -

con la complicidad del sistema pol!tico interno. 

Leemos: 

"Deuda neta adicional de $75,1 billones en 88: el G2 

bierno"-63.9 billones serAn ~ara financiar el déficit neto 

del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n-

' 2.- La deuda interna o, lo que es lo mismo, hacer rn4s pobre -

al mendigo. 

a) Son y continuar!n siendo pequeños ahorradores, •• rn&s pequ~ 

ños. 

De acuerdo con el sistema pol!tico mexicano todo gira 

alrededor del dienro. Con inocultable avaricia ha establee!-

do los mecanismos con el objetivo de que los particulares ni 

siquiera piensen si es conveniente realizar algan tipo de in-
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versi6n. No. Mejor llevarlos a la institución bancaria, pa

ra que el Gobierno los gaste de cualquier modo paga intereses. 

con las actuales tasas de interés al factor capital, 

lo que sucede es que el territorio de la fantasía llamado M6-

xico, se hace m.1s evidente, Es elevado el rendimiento¡ pero 

es mucho m.1s acentuada la pérdida del poder adquisitivo, en -

iguales per!odos. Lo peor es que esta decisión afecta funda

mentalmente a los que creen capitalizar en función de sus ah~ 

rros, es decir, a las personas que poseen modesto patrimonio, 

no a los individuos acaudalados. Estos acumulan riquezas y 

bienes, sin arriesgar, sencillamente especulando con el dine

ro, aprovechando las tasas de interés, adquieren autom6viles 

nuevos, casas, edificios, terrenos, El Gobierno les coloca -

en bandeja de plata devaluada, la monopolizaci6n del capital 

y, simult4neamente, hunde a la mayor!a que son pequeños aho-

rradores, 

la gente no est& acostumbrada a ahorrar, porque 

la constante desvalorización de las monedas no ofrece ningti.n 

est!mulo para ahorrar. Y, attn m4s: los per!odos de aguda in

flación, que de tiempo en tiempo sobrevienen y trastornan el 

desarrollo normal y org~nico, no sólo retardan la capitaliza

ción, sino también provocan en algunos sectores todo lo con -

trario, una acentuada descapitalización 

Los certificados de depósito a plazo fijo, un mes. 
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1981 1 termina un gobierno sexenal. En el ambiente político -

nombran a los sucesores y colocados estratégicñmente dejan 

otros con experiencia suficiente para tener la certeza que 

continuarán con el poder total1 prácticamente, corno ya cum 

plieron satisfactoriamente seis años, se llevan hasta la cu

beta, la escoba y los ceniceros. Sin embargo, este per!odo 

aunque corto, también es aprovechado para tomar posiciones. 

Ganancia: O\ para la mayor!a1 400\ para la minor!a. 

Durante el sexenio que terminaba en 1981, la pobla 

ci6n hab!a sido violentamente sacudida, afectada con decisio

nes absurdaa tomadas en el ambiente oficial. Se sent1a que 

el pa1s estaba en bancarrota y las tasas de interés tan elev~ 

das 25.28\ se pensaba que arruinar!an las actividades produc

tivas. 

4.3 Angustia nacional. suspenso en el ambiente. Y De 

pronto. Lega un nuevo sexenio. Un nuevo equipo. Otro gabi

nete. Renovación total. Viene a demostrar que la población 

nacional es capaz de soportar peores humillaciones, m&s saqueo 

más vejaciones, rnl!s hundimiento econ6mico personal y familiar. 

Viene a demostrar que no protestan. Que son la población más 

paciente del planteta. Que es suficiente con el discur

so de ungimiento plenipotenciario del recién llegado apóstol, 

para que todo el sistema político laboral y empresarial se 

vuelque en palabras de confianza y adoraci6n. Que es sufi 

ciente con la expresi6n: Tengo.el-poder y nadie me lo puede 
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quitar, para que vapuleada población mexicana, en todos los -

estratos sociales, en la esfera política, en el ambiente bur~ 

crático y en el privado, inclinen su frente y en actitud suml 

sa. 

1982: Efectivamente se inicia un nuevo Gobierno con 

hombres que forman parte del sistema totalitario, establecido 

por el PRI. Los que llegan toman la estafeta del poder, por

que ya est4n suficientemente entrenados, conocen a la perfec

ción lo que se debe decir y lo que se debe hacer; los motivos 

y los efectou, Nada nuevo o diferente, sencillamente conser

var el poder absoluto:' pol!tico, econ6micom militar y de to -

das las fuerzas de represi6n. 

En relación a las tasas de interés que parecían fune~ 

tas a las actividades productivas en 1981, deciden: 49.90% 

las actuales. Como principio sexenal y continuar aportando -

pruebas de que: si ya nos orinamos en tus pantalones, mexicano 

en tu camisa, en tu cabeza y aguantaste es que estás totalme~ 

te dominado. Mentalmente colonizado. Aceptas hasta lo que -

te piden que cargues. Si te ordena el gobierno que te aga 

ches otro poco lo haces, sin siquiera preguntar ¿por qué? o 

¿para qué? 

1983: Las tasas de intetes siguen pra arriba, 54.70% 

1984. Un descuido involuntario en el sistema, baja -

ron las tasas al 45.60% anual. 
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1985: corrigieron el rumbo del año precedente, al 

darse cuenta que no todos los modestos ahorradores quer!an 

confiarle sus ahorros al Gobierno, as! que, a implementar ta

sas de interés m~s sugestivas, 65.29%. En apariencia lo dni

co importante es recoger de todos los particulares, hasta el 

a1timo centavo que pueden tener abajo del colch6n. 

1986: Para atizarle a la fogata de la ilusi6n, incr~ 

mento a las tasas de interés, 90.20, para hacer creer a los -

pequeños ahorradores que capitalizan. 

Entretanto y ya bien definidas la trayectoria descen

dente de la demanda efectiva y la correspondiente en las acti 

vidades productivas. Las plantas industriales disminuyen su 

producci6n, porque se venden menor cantidad de unidades y por 

raz6n natural se eliminan los. proyectos de inversi6n en bie -

ne11 de capital. 

En relaci6n a la econom!a de los Estados Unidos y a -

la expansi6n que termin6 con la crisis de 1929: " ••. para que 

la expansi6n se desarrollara sobre bases sanas, adem~s de evi 

tar inversiones mal encaminadas, habr!a sido necesario redu

cir considerablemente la tasa de interés. sucedi6, sin emba~ 

go, todo lo contrario: "las tasas fueron demasiado altas pa

ra estimular las nuevas inversiones, excepto los que eran ob

jeto de excitaci6n especulativa. Para desalentar a éstas hu

biese tenido que elevarse en tal forma la tasa de interés que 
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se habr!a frenado toda clase de nuevas i'nversiones razonables. 

Por tanto, ·el aumento de la tasa,. en un periodo de inversio

nes anormalmente pesadas, petenece a la categor!a de remedios 

que curan la enfermedad matando al paciente , 

1987: Hasta el mes de julio, 90.20, las tasas de in

terés. Aunque mayor la tasa de desaliento entre los pequeños 

ahorradores. La pl!rdida del poder adquisitivo en este llltimo 

año, se calcula arriba del 150%, por tanto no existe la capi

talizaci6n en el año ni en el sexenio, sino todo lo contrario, 

una descapitalizaci6n general. Para las personas que ten!an 

unos ahorritos, ahora poseen menos. En otras palabras tienen 

mayor cantidad de pesos¡ pero compran con ellos menos objetos 

que hace seis años. i57) 

Se desvanecen los sueños y aparece la triste realidad. 

El dinero no produce dinero. 

A los mexicanos y tambil!n a los extranjeros que po 

seen abundancia de capital, la pol!tica crediticia y la co 

rrespondiente monetaria, les produce gracia. Se rién y se 

carcajean en los mullidos sillones de sus despachos y en los 

tapetes persas de sus palacios. Por desconfianza o precau 

ci6n, el gran porcentaje de su capital está colocado en bie -

nes, dep6sitos o inversiones en otros pa!ses, en d6lares, 

francos o pesetas y la menor cantidad de su rique2a la utili

zan para acumular fortuna dentro del territorio nacional. Lo 
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consiguen en tal magnitud que les es imposible gastarlo. Se 

produce as!, el injusto contraste propiciado por el gobierno: 

el pobre cada vez es m!s pobre porque está atenido a sus mo

destos ahorros¡ el rico cada vez es más rico, porque obtiene 

cuatro veces m&s rendimiento. 

El gobierno, el PRI, o sistema pol!tico, como quie -

ran llamarlo, los tiene atados del v~rtice de sus piernas, -

con la pol!tica fiscal, y pagan esos regalos, dádivas u obs! 

quios que los emperadores se quieren llevar¡ les guste o no. 

Y no se mueva ni proteste, porque si se resiste ••. le aprie-

tan ••• y puede doler. 

' Se fomentan las actividades productivas, al favorecer el 

ahorro. 

Es necesario considerar que, aun cuando un porcenta-

je interesante del volumen de ahorros captados, fueran cana-

lizados para actividades productivas, tampoco los resulta -

dos ser!an optimistas. Porque los inversionistas, ahora, 

son muy tradicionales, poco innovadores. Y, adern!s, porque 

resultan indefinibles las actividades econ6micas de la gran 

mayor!a de la poblaci6n y conforme se agudizan los fen6rnenos 

econ6micos, menos probable es que puedan esos trabajos, te -

ner wia adecuada calificaci6n. 

All! se van los ahorros. As!, se gastan en activid! 
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des de escritorio, costosas, improductivas y sobrevaluadas. 

Debido a las elevadas tasas del factor capital, un 

reducido ndmero de personas lo solicitan en préstamo. En la 

misma forma, los bienes intermedios de capital: a los fabri -

cantes no les es costeable venderlos a plazos ni a los deman

dantes particulares solicitarlos. 

Situaci6n parecida en el necesario sector comercial. 

El Valor del capital utilizado en producir aparatos el4ctri -

cos, de uso doméstico, presiona al alza los precios al consu

midor final y a la trasacci6n de contado por parte de los in

termediarios. 

En el ambiente agr!cola, es razonamiento prohibido p~ 

ra los ejidatarios necesitar un tractor, rastra y cualquier -

otra herramienta de trabajo, en primer lugar porque los cos -

tos de los insumos, todos determinados por el gobierno, mand~ 

ron a las nubes los precios y, en segundo es imposible pagar 

mensualidades con tasas de interés tan elevadas. 

Igual en todos los sectores econ6micos: el valor del 

capital dificulta las transacciones e impide que se realice -

el fen6meno econ6mico del que m4s frecuentemente presume el -

gobierno: el crecimiento del producto interno bruto. Existe 

mayor precio en cada una de las transacciones; pero no mayor 

ndmero de ellas. 
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Con la pol!tica monetaria y crediticia del Gobierno -

cu~les son sus metas. 

Afirman: incrementar las tasas de interés para que 

los ahorradores no piensen en mandar su dinero al extranjero. 

Que obtengan el mayor rendimiento. 

Pero ¿cu&les ahorradores? Los que pesan, los indivi 

duos que poseen abundante capital, ya se lo llevaron fuera 

del pa!s. Y los que permanecen dentro, son tan modestos que 

resulta intrascendente su presencia. En otras palabras, el 

gobierno tron6 el sistema monetario desde que estatizd la BaE 

ca y actualmente s6lo destaca la actitud avarienta, no la in

teligente en el manejo y utilizaci6n del recurso monetario. 

La codicia en la mirada y el movimiento oscilatorio de sus 

brazos sobre la mesa de la econom!a en general, tratando por 

todos los medios de que no se le escape alguna moneda en su 

accionar, entretanto vocifera Y· amenaza para que nadie se 

atreva a esconder su propio, modesto capital. 

~s digno de mencidn el reducido gobierno de Japdn: -

el gasto del Gobierno central, como porcentaje del PNB, fue -

tan s6lo el 11.5% en 1968 y de un 14.3%, en 1975, en compara

ci6n con las cifras de dichos años de un 21.4% y un 24.1% de 

los Estados Unidos, 26.6% y 34.6% de Gran Bretaña y de un 

21.6% y 21.2\ de Francia. En consecuencia, se mantuvo lapo~ 

tura tradicional del gobierno de evitar aumentos de impuestos 
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y, respecto a la renta nacional, los impuestos nacionales y -

locales s6lo alcanzaron en Jap6n un 18.4% en 1968 y un 17.8% 

en 1975, mientras que para los Estados Unidos estas cifras 

eran un 28.9% y un 27.9%, para Gran Bretaña un 37.6% y un 

32.2% y para la Repdblica Federal Alemana un 29.2% y un 30.5%. 
,,•, .. 

1,..J·.J1 
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4 0 4 LA DEVALUACION DEL MEXICANO 

Si todas las decisiones del sector oficial, son aten

tatorias a la poblaci6n, m&s funesta es, aan, la devaluaci6n 

del peso en relacidn al ddlar. El valor nominal de la deuda 

externa est4 establecido y se incrementa en d6lares. Los co

rrespondientes intereses igualmente es necesario cubrirlos en 

d6l~res1 perG en MExico se producen pesos, pesitos, cada vez 

m&s reducidos en su valor y en su garant!a. Esto significa, 

que cuando el gobierno diariamente aumenta el valor del ddlar 

en realidad disminuye el valor del peso. Permanece, relativ!. 

mente, la cifra de la deuda externa; pero se intensifica el 

esfuerzo para juntar pesos en mayor cantidad, diariamente, 

La devaluacidn del peso, es Wl tobQ9•n de descenso en 

el que estS colocada la poblaci6n mexicana, toda. Uadie se -

escapa, nadie puede salir de El. Ricos, medianos y pobres e~ 

t&n colocados en la misma inc6moda-posici6n que el GObierno -

ha decidido. En picada vertiginosa, Impresiona la velocidad 

ni siquiera se puede apreciar el paisaje, sdlo rallitas. Afe

rrados con las veinte uñas, se arrejuntan y se acomodan unos 

junto a los otros, algunos protestan t!rnidamente, otros se l!. 

mentan¡ pero nada pueden hacer. En estas circunstancias y 

considerando que est&n mentalmente colonizados, se recuestan 

un poco para no cansarse en el trayecto y para que el aceler!. 

do movimiento no les vaya a provocar un golpe en la nuca, ad~ 

rn&s, porque el tobog&n y la bajada son sin final, para siempre. 
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La gente no reacciona en contra, no protesta. Como -

si fuera natural que el Gobierno los minimice, los devalae, 

al ritmo que conviene a ellos el sector dirigente oficial. c2 

mo si careciera de importancia, casi un detalle gracioso, que 

dentro del que se supone es su territorio de los mexicanos, -

cada vez, cada d!a, cada semana, puedan adquirir menos, en 

virtud de que los precios se incrementan ~n relaci6n al que -

los art!culos y los productos tienen en d6lares, yens, fran -

cos, libras, rublos y muchas otras monedas. 

El gobierno proporciona una grotesca explicaci6n de -

sus decisiones a este respecto, por medio de un enviado hasta 

la tribuna del Palacio Legislativo, es decir, el recinto ofi

cial de las marionetas. Las argumentos que utiliza son bur -

la a la nacidn que nadie discute, en ese lugar, porque son 

parte del mismo equipo totalitario. Explica: ¡Ha aumentado -

el valor de la deuda externa y esto quiere decir, que estamos 

pagando! 

LO que demuestra as!, el sistema totalitario mexicano, 

es que pueden utilizar declaraciones infantiles u ofensivas, 

si lo requieren, sabiendo que la polbaci6n total est~ mental

mente coloniaada, 

Dicen; para vender al exterior manufacturas 

~s medio simiesco el razonamiento. Ofrecer a la pobl! 

360 



ci6n mundial los productos y articules elaborados por mexica

nos ¡cada d!a m4s baratos! Oferta permanente: ¡compre precio, 

no interesa la calidad! ¡Aproveche! Parece primitiva la 

oferta; en d6lares: ¡Hoy, m4s barato que ayer 1 ¡'Pero mañana 

y siempre, esto es una promesa, cada d!a m.1s barato! 

El gobierno presume: la devaluaci6n del mexicano o 

sea del peso) es para tener oportunidad de competir en el ex

terior con art!culos no derivados del petr6leo. ¿? ¿En cu&l -

academia habrln estudiado Econom!a? !Para no asistir! El ar 

gumento no tiene fundamento tdcnico ni ventaja practica, Ja

p6n conservo un tipo de cambio fijo de 360 yenes por d6lar 

norteamericano desde 1949 hasta 1971, para reforzar su compe

tividad internacional. 

¿Qud intere, se puede tener en vender mas piezas si -

no representa acumulaci6n de capital, si no existen nuevas 

instalaciones fabriles? ¿Vender mas unidades, para obtener -

la misma cantidad de d6lares? ¿Continuar teniendo los mismos 

mediocres resultados de ventas al exterior? o, el pensamien

to mas optimista: con el transcurso de los siglos tener un in

trascendente incremento de ventas de joyer!a de plata y arte

san!aa. 

¿Vender mas barato? ¡Para nada sirve si no se forta

lece, sil.1uldneamente la planta productiva propia 1 de inver -
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sionistas nacionales. 

Un sistema econ6mico bien informado y audaz, razona -

ble en funci6n de vender mucho, m~s que nadie en el mundo pe

ro cuando ya tiene establecida y comprobada su plataforma de 

producci6n y,de desarrollo cuando ofrece el mejor servicio, -

inmejorable calidad y garant!a a los consumidores que, en rc

laci6n directa e instant&nea, a su preferencia se realizan 

innovaciones t~cnicas en los bienes de capital, se incorpora 

tecnolog!a moderna, tarnbi~n, en las instalaciones, las herra

mientas, los procesos. 

Ofrecer devaluaci6n de personas, devaluaci6n de mone

da, precios baratos vender un poco rn&s, s6lo un poquito m~s, 

para continuar ganando nada. 

Por otra parte, es absurdo pretender crecer econ6mic~ 

mente, desarrollar la econom!a, tomando como sector de apoyo 

el comercio exterior de manufacturas si no se cuenta con niv~ 

les de productividad internacionales en ese sector. Tampoco 

capital. Ni patentes. Ni tecnolog!a. 

En relaci6n exactamente opuesta al abaratamiento de -

mercanc!as mexicanas, para los extranjeros, es encarecimiento 

para los consumidores dentro del territorio nacional. Los f~ 

bricantes nacionales lo certifican: son potenciales, NO efe~ 

tivos, los compradores en otros pa!ses y cada d!a son s6lo P2 
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tenciales los usuarios dentro del pa!s. Ni venden fuera ni -

venden dentro, los productores. 
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S. LA INFLACION EN MEXICO, 

INFLACION DESPIADADA, INAUDITA, CONTRA LOS MEXICANOS. 

Buscar las causas de los efectos. 

Rara es la vez que se pone en duda que sea perjudi -

cial la inflaci6n declarada. En ~sta, los precios se elevan 

siempre m&s r4pidamente que los salarios: los trabajadores y 

las clases medias sufren, mientras los patronos y propietarios 

ganan. Las clases medias, cuyos salarios se reajustan lenta

mente y cuyos ahorros acumulados pierden valor, son las que -

sufren m&s1 pero tambi~n los sufrimientos de las clases trab! 

jadoras aumentan al continuar el alza de precios 

con relativa frecuencia algunos miembros distinguidos 

del sistema pol!tico, manifiestan su interds por disminuir el 

ritmo de inflacidn. Nos preguntamos: ¿Conocen la causa de -

la inflaci6n? ¿Saben por qud se presenta y crece? o ¿De la 

inflacidn sro saben "de o!das"? Porque si est4n conscientes 

que la inflaci6n es la cantidad de dinero en circulaci6n que 

no posee su equivalente en producci6n y en productividad y, -

de cualquier manera, deciden salvajes aumentos anuales al pr~ 

supuesto de la Federaci6n, est4n incurriendo en falsedad y 

corrupcidn. 

Si saben que van en picada, casi vertical, los nive -

les de produccidn en todos los sectores econ6micos1 que las -

actividades econ6micas se est4n convirtiendo en simplistas, -
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primarias y sin que les preocupe aumentan el presupuesto anual 

de la Federación; entonces por decreto, por orden, por dispo

sición oficial cada producto, unidad o servicio que se deman

da tiene mayor precio, n1ayor inflación. 

Los dirigentes pol1ticos conocen los alcances funestos 

de sus decisiones; pero ni modo que van a devolver los valo -

res de los empréstitos "no justificados en libros" o los bie

nes que poseen en Europa y en Estados Unidos. Tal vez consi

deran que los pagos de intereses de SUS deudas externas, cada 

año rnl!s cuantiosas, sólo pueden ser semicubiertos produciendo 

m!s billetes, mayor cantidad de dinero en circulaci6n. Es d~ 

cir, en una muy personal interpretación del fenómeno: creci

miento del producto interno bruto. 

La inflación es decisidn del gobierno. 

Mayor nOmero de mexicanos quedan marginados al consu

mo, en cada mtnima fracción de tiempo? Menos niños consumen 

leche, porque sus padres no pueden comprarla. La inflación -

despiadada impide el consumo efectivo de cereales, inclusive 

matz y frijol, huevo y carnes. A quién le angustian estos S.!!_ 

cesas, A quién le revienta el htgado al conocer las decisio

nes del gobierno, que producen inflación. A quién le preocu

pa las condiciones ambientales de la niñez mexicana. A quién 

le interesa si la desnutrición es la caracter!stica nacional. 
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A los indiferentes diputados mexicanos que con religio 

sa puntualidad pasan a ••• pasan a ••• a firmar su asistencia al 

Palacio Legislativo, 

Los !ndices inflacionarios qu~ asfixian y aniquilan a 

la poblaci6n mexicana a nadie le importan. Si el gobierno los 

instituye y la gente los aguanta. Son su problema y de nadie 

mas. 

Entre más nulif icada conserven a la nación, más prest_!. 

gio adquieren en el exterior. Dirán: el PRI o gobierno de Mé-

xico, que son lo mismo, s! que se las arreglan para que nadie 

se les rebele o, por lo menos discuta sus decisiones y eso que 

gran parte de su población anda casi muerta de hambre. 

Es cuesti6n de respeto por su propia gente: 

Aunque la OPEP había elevado los precios del petróleo 

en junio de 1979, hasta 19 dólares el barril (una subida de 8 

dólares desde finales de 1978) y, posteriormente, hasta 30 dó

lares a principios de 1980, la rápida política monetaria res -

trictiva del gobierno japonés y la reducción del gasto finan -

ciero lograron contener la inflación y evitaron que ésta si 

guiera reflejándose en el índice general de precios, si bien -

los precios del petróleo y sus dericados se vieron naturalmen

te incrementados. J::ste éxito puede apreciarse en el índice de 

precios al por mayor, el cual a pesar de haberse elevado un 

7.2% en 1979 y un 17.7% en 1980 quedó estabilizado en un bajo 

porcentaje del 1.4% en 1981". 
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5.1 INVERCIONISTAS PARTICULARES. 

ATADAS LAS MANOS DE LOS INVERSIONISTAS PARTICULARES. 

1.- Inversiones pablicas. 

a) En bGsqueda de la productividad nacional. 

Este y los siguientes capítulos son para elucubrar, -

para soñar, para mirar las estadísticas con los resultados y 

también las copsecuencias de las decisiones oficiales, y con 

estos elementos, concebir que la ciencia econ6mica debidamen

te conducida, puede tener efectos distintos. Entramos en ma

teria, 

Existen armon!a, conciencia e identidad, cuando est4n 

bien definidos los planes de inversi6n de gobierno y particu

lares. Complementarios unos de los otros, indispensablemente 

unidos, Las inversiones oficiales para establecer, fortale -

cer y modernizar la infraestructura econ6mica y las correspo~ 

dientes privadas para proveer lo necesario en materiales, ma

quinaria, eq.uipos, modernización tecnol6gica, producci6n. De 

esta manera se pueden estructurar más s6lidamente las pol!ti

cas de ocupaci6n plena de los recursos productivos, as! como 

las de ingresos y demanda efectivos, 

b) Inversión fija bruta del sector oficial. 

Las inversiones son la decisi6n natural, amparadas en 

los niveles de ahorro y son, también, el elemento confiable, 

para favorecer el efecto multiplicador del factor capital. 
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Las inversiones oficiales y privadas propician la creaci6n 

de empleos productivos. Inclusive, en raz6n de la fuerza, de 

la din&mi~a de las obras de infraestruct~ra econ6mica por PªE 

te del gobierno y del apoyo fiscal y legal que otorga a las -

inversiones particulares, se puede estimular la producci6n de 

bienes de capital y favorecer el establecimiento de industria 

pesada. Estos dos Oltimos sectores, en México, son intrasce~ 

dentes, casi inexisteptes. 

"A pesar de la falta de demanda interna efectiva y de 

la paralizaci6n global, Jap6n alcanz6 un alto !ndice de ere -

cimiento gracias a una fuerte inversi6n en la construcci6n, 

en comparaci6n con otros pa!ses. Dicha inversi6n fue foment~ 

da pri~cipalrnente por el gobierno durante los años 20 y se 

centr6 en carreteras, puestes y otras obras pOblicas, pasando 

de 138 millones de yenes en 1915 a m4s de 600 millones anua -

les desde 1923 a 1930. Respecto al sector privado, la inver

si6n en instalaciones y bienes de equipo supuso un 10.7% del 

total en la primera mitad de ~a década de 1920 y un 7.4% en 

la segunda, orient~ndose fundamentalmente hacia la construc -

ci6n relacionada con la energ!a eléctrica, ferrocarriles, f&

bricas y almacenes. Durante este per!odo, las industrias del 

metal y la maquinaria absorbieron los modernos avances para -

mejorar su tecnolog!a hasta que pudieron ser competitivas en 

relaci6n con las importaciones ~(5') 
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Con objeto de tener mejores elementos de juicio, mir~ 

rnos algunas estad!sticas sobre el aesarrollo de las inversio

nes: 

Si leernos con detenimiento los conceptos, la secuen -

cia cronol6gica y los valores de la estad!stica, obtenemos 

una panorllrnica muy precisa ele las inversiones. Las columnas

identificadas corno "participaci6n" son elocuentes y deprimen

tes a la vez. 

Que pobreza de inversiones privadas, particulares. 

cada afio menor cantidad y, sirnultllnearnente, deslizamiento PºE 

centual en relaci6n a las cifras totales: 1980,53.7% y, de 

all! para abajo, 45%1 33,6%¡ 22.5%1 16.2%. Es alarmante. con 

esta trayectoria, no es aventurado afirmar que, en el año 

19~i, las inversiones fijas brutas del sector privado, tienen 

una participaci6n inferior al 10%·, del total. O, del 5%. 

Con raz6n es evidente en la econom!a un absoluto es -

tancamiento, que es indicativo de retroceso. No existen estf 

mulos diversos, o siquiera uno a las inversiones particulares. 

~l lanch6n viejo, de remos, llamado econom!a mexicana 

nace agua por todas partes. 

Una recuperaci6n general de la econom!a necesita una 

expansi6n de la inversión que sea completamente independiente 
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del nivel actual de la producci6n, ocupaci6n, consumo e ingr~ 

so. Estas inversiones extrañas e independientes, deben sur -

gir de los nuevos desarrollos de la t~cnica mejoras que se 

traducen en una reducci6n de los costos y requieren desembol

sos de capital, el desarrollo de nuevos productos y el creci

miento de nuevas industrias o de una pol!tica monetaria y f i~ 

cal que deber! proporcionar nuevas areas para la inversi6n. 

A medida que el ingreso aumenta, las inversiones para reposi

ci6n aumentaran el !mpetu del movimiento ascendente. Es im -

portante, sin embargo, que en caso de existir una expansi6n -

general de la demanda efectiva, este incremento no se encuen

tre neutralizado inmediatamente por un alza de los precios 

que impediría cualquier expansi6n ulterior de la demanda, que 

en otra forma podría esperarse, El incremento de la demanda 

efectiva podra traducirse eventualmente en un incremento del 

volumen y el grado de ocupaci6n, llnicamente en el supuesto de 

que los precios permanezcan estables o se reduzcan cuando el 

incremento de la productividad justifiquen la reducci6n de 

los precios desde el punto de vista de la flexibilidad estruE 

tural de los mismos • 

50 2 LA PARTICIPACION DE LAS INVERSIONES OFICIALES. 

La participaci6n de las inversiones oficiales, en el 

per!odo que se estudia, son exact~~ente lo opuesto a las in -

versiones del sector privado: trayectoria ascendente, corno -

se puede observar en la colwnna ntlmero seis. Del 46.3% en 

1980 al 54.itr 66.4%; 77.5% y en el año 1984: 83.8\ Increi -
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ble desplazamiento total, •• o casi, de los inversionistas PªE 

ticulares, por el sector pablico. 

Esta intromisi6n acelerada en las inversiones necesarias, por 

parte del gobierno tiene varias explicaciones: 

1) Monopolizaci6n del factor capital nacional, por 

parte del Gobierno. 

2) Decisiones unilaterales en lo que so refiere a la 

utilizaci6n del capital. El gobierno posee los ºE 

ganismos de captaci6n y control de capital; decide 

y mal ejecuta las inversiones. 

3) Descapitalizaci6n real de los inversionistas part! 

culares de mediana capacidad. 

4) Huyeron los capitales privados fuertes, 

5) Desconfianza absoluta de los inversionistas parti

culares en el sistema pol!tico nacional. 

6) Muy escasos los trabajos de infraestructura econ6-

mica. 

7) Innecesariamente costosas las inversiones. 

La infraestructura que requiere la poblaci6n, para ~ 

jorar su productividad marginal es escasa y, en virtud de que 

el crecimiento demogr,fico no se resuelve, destaca aan m's el 

atraso. No trasciende ni se aprecia que se est~n construyen

do presas, canales, pozos de agua potable con sistemas dife -

rentes a los tradicionales, electrificaci6n, caminos, carre -
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tas, puentes, modernizaci6n ferroviaria, etc. Esto significa 

que las inversiones reales del sector pGblico poseen inferior 

cuantificaci6n. Aumenta año con año, la participaci6n ofi 

cial en cifras; pero no en efectividad, en utilidad para la -

poblacidn. 

Con esta paralizaci6n casi definida de las inversio -

nes particulares y el estancamiento en las inversiones tota -

les, la productividad marginal de la poblaci6n mexicana disml 

nuye, cuando debe awnentar con el transcurso del tiempo, sen

cillamente por los avances tecnol6gicos que se generan en la 

civilizacidn mundial. 

A este respecto los japoneses han orientado as! sus -

inversiones, 

Los objetivos del gasto pttblico merecen ser menciona

dos en la medida en que, directa o indirectamente, estimula -

ron el crecimiento, ~sto permiti6 al gobierno concentrarse -

sobre los gobiernos locales y las obras pGblicas, cuyos por -

centajes aumentaron desde un 15.7% y un 13.0% en 1955 a un 

19.3% y un 19.2%, respectivamente, en 19G5. Los gastos en m~ 

teria de obras pGblicas, instrumento para estimular la econo

m!a, resultaron particul-rmente significativos de cara a la 

construcci6n de la infraestructura en forma de carreteras, 

puertos y la l!nea del ferrocarril Shinkansen, creando econo

m!as externas para la industria. Un ejemplo lo constituye el 
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desarrollo de las autopistas, que aceleraron el uso del auto

m6vil y, consiguientemente, el crecimiento de la industria ªE 

tomovil!stica. Además, con el mejoramiento del transporte, 

nuevas áreas quedaron accesibles para la instalación de la in 

dustria. 

c) Las inversiones pGblicas más para conservar la paz social, 

que para favorecer la productividad marginal. 

Específicamente en el Area Metropolitana, donde habi

tan, aproximadamente 18 millones de personas, es donde se re! 

lizan algunas obras de infraestructura, sobre todo las rela -

cionadas con el transporte de personas, el abastecimiento de 

agua potavle y las que favorecen el entretenimiento y la di -

versión. Siendo estos elementos primordiales, por supuesto, 

son los que se atienden de manera preferencial. Considerando 

además, que este dantesco conglomerado es un polvorín. A la 

gente que vive en este conflictivo y reducido espacio le so -

bran razones para estar nerviosa y defensiva, por lo consi 

guiente, es a la que es necesario darle algunos elementos de 

celebración o al menos que no todo se manifieste en queja y 

protesta. En ellos se piensa primero a la hora de decidir el 

destino que deben tener los raquíticos recursos financieros 

para infraestructura económica. 

De cualquier modo son relativas ventajas para la po -

blación en la zona de referencia y el descuido total corres -
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pendiente para la poblaci6n rural, que también necesita esta

blecimiento o inversiones de infraestructura para incrementar 

su productividad marginal. 

El que se incrementa la infraestructura en el Distri

to Federal y áreas cercanas no posee un aumento equivalente -

en la productividad personal, sino solamente que no se agudi

cen los problemas en las fuentes de trabajo en lo que se re -

fiere a puntualidad, responsabilidad, tranquilidad, asisten -

cia, disponibilidad, etc. de cada individuo. 

En el pa!s se requiere mucho más que nuevas líneas p~ 

.ra el tren subterrllneo o un "tunelito" en la vialidad Ml!xico

Toluca, con el objetivo de que sea evidente la infraestructu

ra econ6mica. 

2.- Inversiones en Bienes de Capital. 

al ImportaciOn de maquinaria y equipos. 

Si no se cuenta con tecnolog!a suficiente para fabri

car máquinas que produzcan tortillas de mejor calidad y acel~ 

radamente, menos se tiene la indispensable para producir bie

nes de capital y equipos que se utilizan en procesos de manu

facturas y transformaci6n más complicados. Por esta raz6n es 

necesario importarlos, 

Normal y estimulante que en e~tos trámites de import~ 
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ci6n de maquinaria y equipos se inviertan sumas interesantes. 

o, decepcionante si está ocurriendo lo contrario. 

Indudablemente el porcentaje mayor de las importacio

nes de maquinaria y equipo, fueron hechas por el sector pabli:_ 

co, porque tampoco existe, en el pa!s, producci6n suficiente 

y confiable de maquinaria auxiliar operativa que se requiere 

en Pernex, C!a. de Luz y Fuerza, Teléfonos de México y algunas 

otras administradas por el gobierno. 

t~s cantidades que registran las estad!sticas en pri

mer término son las correspondientes al año 1981, al terminar 

un sexenio de gobierno y la trayectoria que han conservado 

los mismos conceptos, en el actual. Notorio descenso, con 

intrascendentes fluctuaciones en lo que se refiere al valor -

de la importaci6n de rnaquinarla y equipo. Durante seis años, 

lo que explica que sean tan deficientes y costosos los servi

cios que proporcionan las empresas de participaci6n estatal. 

Normalmente los inversionistas particulares importan 

bienes de capital y equipos que utilizan en procesos finales 

de producci6n; pero más frecuenternen te bienes intermedios de 

capital corno son tornos, fresadoras, cepillos, prensas, etc. 

A este a1tirno sector econ6mico se le denomina indus

tria ligera y en los seis años que registra la estad!stica -
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casi se nulific6 la posibilidad de incremento a su activo 

productivo. En general, disminuyeron las cifras de adquisi -

ciones a menos del 50% y es conveniente recorda" que, con los 

elevados indices de inflaci6n que se tienen, han tenido los -

inversionistas particulares, que multiplicar esfuerzos con ºE 
jeto de poder comprar esos equipos con d6lares. De tal mane

ra que de los valores que se compraban en el año 1980, toma -

das corno referencia, actualmente ni siquiera es el 5%. Contl 

nda el sector de la industria ligera, usando los mismos bie -

nes de capital e intermedios, rn&s usados y desgastados y obt~ 

niendo de ellos piezas de inferior calidad y acabado. 

b) Inversiones nacionales de maquinaria y equipo. 1Para abajol 

El segundo concepto de la estadtstica que estudiarnos 

"indicadores de la Inversi6n", nos proporciona cifras adn rn.is 

desoladoras: "Valor de la producci6n interna de maquinaria y 

equipo. En 1981 el valor de la producci6n fue de 95 058 mi 

llones de pesos. Pero con las decisiones absurdas que se to

man en el sector oficial y que afectan a todas las activida -

des econ6rnicas a esta producci6n tarnbi~n la coloc6 en la "sa

la de inhabilitados" y con camisa de fuerza. En descenso, 

hasta colocarla en 1986, con un valor en su producci6n de so

lamente 56 260 millones de pesos, infinitamente devaluados. 

Por ningdn concepto con referencia similar o comparada, en 

costo por unidad, a la que ten1a en 1981. 
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Esto significa que se p·roducen muy pocas unidades en

maquinaria y equipo. Cada d!a, menos piezas, inferior produE 

ci6n. Peor a6n: que menor nOrnero de individuos, inversionis

tas particulares, están comprando esas máquinas y equipos que 

se fabrican en el pa!s, porque no pueden comprarlos, el fina~ 

ciarniento es costoso o porque los artículos que se pueden pr!?_ 

ducir con las máquinas, no tienen mercado. En ambos ambien. -

tes no existe la demanda efectiva. si no hay producci6n in -

tensa y utilizaci6n racional de bienes de capital, instalaci!?_ 

nes, equipos y herramientas no puede concebirse la prosperi -

dad, sino todo lo contrario, el atraso. 

Es oportuno mencionar que las entidades que se fabri

caban, en unidades y en valor de maquinaria y equipo, en el 

año 1981, tambi~n eran pequeñas, exageradamente modestas. N! 

die se atrev!a a pensar que eran suficientes para confiar en 

el desarrollo y al llegar un nuevo Gobierno decidi6 hundir 

las iniciativas, 

Esa actitud de los funcionarios del gobierno; ese per 

manente accionar por todos los medios a su disposici6n, para 

impedir que haya inversiones de particulares, es incomprensi

ble, no tiene sentido. El progreso de los pa!ses lo constru

yen los individuos, la poblaci6n total y no un grupo reducido. 

Pero para el gobierno mexicano, es motivo de orgullo mantener 

a los sectores econ6micos paralizados y a las personas con 
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las manos atadas y de cara al suelo. 

En realidad la característica de la poblaci6n es la -

carencia de informaci6n y tecnología moderna, entre otros fa~ 

tares, para apoyar sus inversiones, iniciativas y anhelos, 

por esto resulta inexplicable que las dependencias oficiales 

pretenden impedir que se establezcan las bases, para producir 

bienes de capital, a los pocos individuos mexicanos que ten -

gan inter~s en utilizar de ese modo, sus propios recursos fi

nancieros. 
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Sol OPERACIONES DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS. 

OCUPACION PRECARIA DE LOS RECURSOS PllOOUcrrvos. 

a) Inversiones de particulares en actividades productivas 

Todas las causas, los sucesos qua ejercen influencia

para que un fenómeno económico se manifieste de manera desta

cada y que, a su vez, pueda influir en las efectos en otras -

sectores, deben ser analizados con detalle y corregidos opor

tunamente, con el propósito de que los grandes objetivos na-

cionales no modifiquen sustancialmente su trayectoria. Esto

es, si los resultados destacados nacionales san de avance; p~ 

ro si sucede todo lo contrario, si lo que es evidente es el -

hunduniento paulatino de la poblaci6n, decidir sin titubeos -

m!todos diferentes, nueva organización y ordenamiento nacio-

nal. 

en lo que se refiere a la participación de los inver

sionistas privados o particulares, deciden sus proyectos, con 

base en la asesor!a de profesionales especialistas y éstos, a 

su vez, norman su criterio con fundamento en la informacidn -

de loa anlliaia de mercado, respecto a legialacidn, produc- -

ción, distribución, consumo real, precios, salarios, costos -

diversos y la conclusión mas importante: rendimientos, comp! 

radas con el inter~s fijo del factor capital. 

Las inversiones de particulares con el prop6sito de -

conservar o aumentar las niveles de ocupación en sus instala

ciones productivas, son la aportación mas dinllmica que se pu~ 

de concebir en la econom!a. 
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S~lt Indicador global de la producci6n 

Al utilizar los vocablos "ocupaci6n plena de los re-

cursos productivos", nos referimos al trabajo prflctico, mate

rial, a la operaci6n manual, eléctrica, automfltica y electr6-

nica de la maquinaria instalada, herramientas y equipos. Es

decir, que los bienes de capital instalados, en todas las ac

tividades econ6micas, en todos los sectores, conserven un rit 

mo constante de trabajo las 24 horas del d!a, todos los d!as

del año, inclusive s!bados, domingos y d!as festivos. Que -

pezmanezcan trabajadores devengando salarios¡ transformando -

materiales, operando botones, controles eléctricos y maquina

ria a toda capacidad instalada, 

Igualmente negativo para la poblaci6n en general si -

_disminuye la actividad en los lugares donde existen bienes de 

capital instalados que si son débiles o carecen de dinamismo

las inversiones oficiales, en el establecimiento de infraes-

tructura económica, En ambos supuestos lo que se genera es -

una mayor cantidad de gente inactiva, mano de obra disponible. 

~s obvio, menos poblaci6n econ6micamente activa obtienen sala 

rios y prestaciones. 

Para darnos una idea de la situaci6n actual de las a~ 

tividades productivas en México y sus perspectivas, vemos las 

estadísticas de resultados, correspondientes a per!odos muy -

recientes: 
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La grafica indica tasa de crecimiento promedio anual 

en realidad nos muestra la tasa de disminuciOn promedio 

anual de producciOn, Alarmante descenso tuvieron las activi 

dades productivas en los años 1985, 1986 y 1987, correspon- -

dientes a 57 clases de actividad, o sea, todas las que gene

ran los mayores volllmenes. De un nivel 13 positivo, que te-

n!a el promedio de actividad productiva, en el mes de enero -

de 1985, se aprecia un vertiginoso descenso, hasta colocarse

en enero de 1986 con nl!meros negativos y continuar el infame

deslizamiento hasta ¡casi menos 101 en enero de 1987. La tr! 

yectoria en picada parece m~s pronunciada en los meses de en~ 

ro aunque muy parecida se conserva todo el resto del tiempo,

lo que significa que no es temporal sino.,, parece definitiva. 

Entre tanto, los bienes de capital (maquinizaci6nl y las ins

talaciones en general se mantienen subocupadas con el efecto

natural: menos piezas producidas a mayor costo po~ unidad • 

. los aspectos econ6micos para evitar la depresiOn

son lograr niveles altos de ocupaci6n (de los recursos produ~ 

tivos) e ingresos reale•. 

Para asegurar el crecimiento permanente en los nive-

les de la ocupaciOn de los recursos productivos, se requieren 

sirnult3neamente, conservar los niveles de inversiones indepen 

dientes, en actividades productivas. 
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Y se apoyan en la pol!tica oficial sobre las tasas de 

interés. Si éstas son elevadas existe desaliento en la inve,E 

sión. Si tienden a la baja paulatina, se debe conservar la -

trayectoria, con objeto de no meter zancadilla a los inversi~ 

nistas y buscar la ocupación plena de los recursos para utill 

zar la mano de obra disponible": 

5,5 INeficiencia y Pérdida 

Inf iciencia y pérdida en la subocupaci6n de los recursos

productivos 

La relación m!quina-hombre. La cantidad de piezas -

que procesan las m&quinas, con la acción del operario en una

fracción de tiempo, generalmente una hora. Estos per!odos 

consecutivos proporcionan la jornada laboral y también los vo 

lCunenes de producción. Estos, a su vez, los podemos calcular 

para periodos m~s prolongados: semanal, mensual, anual. 

La investigación concreta de los fenómenos económicos 

y de sus factores primordiales, as! como el an&lisis detalla

do de las estad!sticas de resultados, nos dan elementos sufi

cientes para formarnos un criterio sobre la materia y tam- -

bién para conocer la productividad especifica de cada scctor

económico, en función del nivel de ocupación en sus procesos. 

Lamentablemente, en todos los sectores económicos, c~ 

mo se aprecia en la estad!stica, destaca la ineficiencia, el-
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desplome, los resultados negativos. Si el año 1975 es igual

a 100 y observarnos la col~nna Indicador oportuno abril , en

el primer rengl6n Total , con la inforrnaci6n correspondiente 

a tl2 años después!, o sea, abril de 1987, podernos percatar-

nos del escaso incremento que tuvieron los volQmenes de pro-

ducci6n industrial, en un plazo tan prolongado: ¡32.2%! 

clases de actividad industrial agrupadas, para de

mostrar lo quP. brilla a la distancia de años luz: t atraso, -

ineficiencia, p~rdidal Improductividad. 

Desolador panorama para la poblaci6n mexicana. Redu

cido nivel de ocupaci6n de los recursos productivos y en nin

gOn ambiente econ6rnico se avanza. Todos los individuos, pa-

trones y trabajadores, vegetando en trabajos cada vez rn;1s pr!_ 

marios, menos tecnificados. En otras palabras: remendando 

los calcetines con 100 agujerbs para volver a utilizarlos. 

Para tener esta informaci6n como referencia. Para S! 

ber si vamos bien o nos regresamos , considerando que a la

poblacidn japonesa les va muy bien. El sector "Primario" con 

materias primas, que ellos las tienen escasas en su territo-

rio: agropecuarias, silv!colas, minerales. El sector secund! 

rio incluye a todas las industrias manufactureras y el Ter-

ciario considera al comercio, trabajadores aut6nornos, servi

cios, ferrocarriles y navegación. El ra~s amplio en la econo

mía interna. 
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En funci6n directa a la trayectoria de la producci6n

es la correspondiente de la productividad y de la ocupaci6n -

de los recursos productivos. Los ndmeros en la estadística -

de referencia nos !ndican que no se realizaron adquisiciones

de nuevos bienes de capital, no de manera programada y susta!! 

cial1 no se favorecieron los progresos tecnol6gicos, las in-

vestigaciones, las innovaciones en todos los niveles de la -

ciencia, la industria y la electr6nica y mucho menos se incre 

ment6 la relaci6n maquina-hombre. 

Las cifras son mas elocuentes que las palabras y 

ellas nos indican que la producci6n tuvo retroceso mtis pronu!! 

ciados en los sectores económicos: equipo de transporte; - -

construcci.6n de maquinaria¡ textiles y ·también en alimentos. 

Las columnas 3 y 4 nos informan sobre los resultados

obtenidos en periodos mas recientes: abril de 1986 y el acurn~ 

lado del año anterior, respectivamente. Resultados desastro

sos. 

Todas las actividades productivas en Ml!xico, tienen -

trayectoria descendente, pero la mayor!a de manera acelerada, 

conforme transcurre el tiempo, inclusive el actual. 

Con esta pioja realidad del ambiente industrial, -

con estos resultados , es imposible creer que se pueden est~ 

blecer niveles de productividad nacionales, suficientes para-
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establecer la competencia con otros pa!ses que tienen los mas 

elevados coeficientes. 

5.6 Producci6n de Petrquimicos 

~n la producci6n de petroqu1micos basicos 

Bl desarrollo de la industria petroqu!mica es tan im

portante como la industria pesada y la f abricaci6n de bienes

de capital o metalmec!nica. Trasciende hasta el Ambito de -

las industrias procesadoras y transformadoras de fibras sint~ 

ticas, plastificantes, resinas sintéticas, elast6meros, sol-

ventes, colorantes, farmacéuticos, alimentos balanceados, ar2 

maticos. También son el fundamento en los proyectos de inve! 

si6n y de la certeza en las previsiones de producci6n para -

los industriales de la petroqu!mica secundaria y para las do

cenas de miles de industrias que necesariamente deben proce-

sarlos. N~s referimos a productos como polietileno, butadie

no, polipropileno, acetaldehido, acrilonitrilo, alcohol iso-

propUico, 

La empresa paraestatal PEM<:X, informa que las instal! 

cienes para abastecer oportunamente estos productos estaran -

terminadas en el año 1991, con una inversión que en el año --

197 3 estaba calculada en 1 300 millones de ddl.ares, con capa

cidad para sustituir importaciones, valuados en 1987, por, -

aproximadamente, 400 millones de dólares y generar exportaci~ 

nes de art!culos terminados por, aproximadamente, 400 millo-

nes de ddlares. 
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Cifras fantasiosas las que proporciona Pemex. Falta

todav!a mucho tiempo, hasta 1991, para que los bienes de capi 

tal instalados y los procesos comiencen a ser utilizados. 

lldem&s, con la posibilidad, casi seguridad, de que el incre-

mento frecuente en los costos de los insumos, aplace las in-

versiones indispensables y el periodo de funcionamiento se -

alargue tambil!, tal vez, por años. 

Por otra parte presumen de que un 95\ de la tecnolo-

g!a empleada es mexicana. Que bueno. Esto es una inyeccidn

de entusiasmo por una parte y de incertidumbre por la otra:

En un periodo tan prolongado para terminar las instalaciones, 

es posible que la productividad de las mismas sea equivalente 

a la que tienen instalaciones con similares objetivos en 

otros pa!ses. o, no vaya a resultar, al terminar la planta -

con que hay que volver a hacer~ rehacer las instalaciones, -

porque ya no son funcionales y rentables. 

Con la inflaci6n declarada en México, ninguna inver--

si6n proyectada a mediano plazo resulta rentable, por las el~ 

vadas tasas del factor capital. Por lo pronto, el dl!ficit en 

los petroqu!micos bl!sicos y los elevados precios de los disp~ 

nibles han casi paralizado a miles de industriales en el am-

biente1 pero el daño es mas cuantioso en virtud de que no ha

evolucionado tecnol6gicamente y, por raz6n natural, se ha re-

trocedido, 
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El que el Gobierno Federal realice planes de inver- -

si6n auténtica en este sentido, es lo que, entre otros aspec

tos, se entiende como favorecer·que los particulares, inver-

sionistas y trabajadores tengan opci6n de mejorar su product! 

vidad marginal. 

Esto es lo vital, lo importante. Que el Gobierno re~ 

lice inversiones b4sicas con el objetivo fundamental de que -

los particulares, la sociedad en general tenga oportunidad de 

aumentar su productividad marginal, 

6. INDUSTRIA'AUTOMOTRIZ 

Ocupaci6n de las instalaciones en la industria automotriz 

y la ligera, auxiliar, de autopartes 

En las dependencias oficiales se unifican criterios -

de pol!ticos para tomar decisiones econ6micas. En la pr4cti

ca, todas estas decisiones se hacen evidentes en devastaci6n. 

Dif!cilmente se equivocan esos oficiales sin cuartelera, all! 

en la retaguardia sin asumir riesgos personales y con la se9!!_ 

ridad del triunfo, deciden su ataque, No les falla. En cada 

acci6n contra la poblaci6n nacional dejan aniquilamiento, ru! 

nas, desolaci6n. En todos los sectores econ6micos igual, los 

individuos derrotados y los menos en franca huida. En ningu

na de las actividades econ6micas, de los agrupamientos de pe~ 

sonas se piensa que puede existir rehabilitaci6n o resurgí- -

miento. Ha existido efectividad total en los ataques del Go

bierno. 
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Los proyectos alternativos, sustentados por sectores 

democr!ticos, tanto de la sociedad civil como del Estado, re -

conocen iqualmente la necesidad del cambio, asumen la determi

nación inescapable de un capitalismo transnacional renovado al 

que estamos incorporados, pero no por ello ven en la norteame

ricanización la dnica alternativa para renovar el modelo econ~ 

mico de M6xico1 asumen la exigencia de pulcritud en los proce

sos electorales pero sólo con un requisito de la democratiza -

ción m4s profunda e integral, que es la que interesa; recono -

cen que el pa1s, por su condición perif6rica en el sistema ca

pitalista, requiere de un r6gimen pol!tico apto para mantener 

la unidad de la nación y procurar un m4s justo equilibrio so -

cial y económico, pero est4n conscientes de que ello exige 

abandonar el centralismo omn!modo del presidencialismo Calles

Cardenista, tanto como democratizar al Ejecutivo en su rela -

ci6n con la sociedad civil nacional, as! como con las fuerzas 

locales y regionales. 

7e EL PROYECTO MODERNIZADOR 

Hablar de industrialización, es hablar de la fuerza -

laboral, de la pol!tica de salarios, dela pol!tica comercial 

y de intercambio entre el sector industrial y el agr!cola, de 

las relaciones del Estado con los empresarios e igualmente 

con el movimiento obrero, y en general de las estrategias que 

gu!an la econom!a. 
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México se desarroll6 bajo cierto modelo, desde los 

años cuarentas, al que perdur6 hasta los ochentas; donde se -

aplic6 una política de industrializaci6n a toda costa, y que 

consisti6 en lo siguiente: 

1) Aplicar una pol!tica proteccionista, cerrando las 

fronteras, e impulsar la sustituci6n de importaciones. 

2) Otorgar desde el aparato gubernamental toda suerte 

de apoyos al crecimiento y desarrollo de la planta industrial, 

tales como infraestructura urbana y otros servicios, entre 

otros, combustibles de remex, electicidad de CFE y transpor

te de Ferrocarriles; que en general signific6 una. política de 

subsidios. 

y 3) Mantener controlados los precios de los productos 

agrlcolas y consecuentemente los alimentos, con el prop6sito

de que la clase obrera no presionara sobre los salarios, y 

as! la clase empresarial estuviera estimulada a sostener el -

ritmo de inversi6n, bajo el aliciente de la mano de obra bar~ 

ta; y no de la expansi6n del mercado; que por otra parte el -

qobierno le concesion6 en cautiverio. 

Las consecuencias de esta política econ6mica se trad~ 

jeron en los siguientes resultados: 1) El campo se descapit~ 

liz6. Hubo una transferencia de recursos del sector aqr!cola 
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al industrial o al de los servicios, directa o indirectamente. 

2) El aparato industrial creci6 dependiente en lo te~ 

nol6gicoy constipado en cuanto a la estrechez del mercado in

terior. Estos dos elementos marcaron de manera definitiva 

las características del aparato industrial. 

y JI Los impactos sociales y políticos de la política 

econ6mica descrita, determin6 la configuraci6n de un régimen 

cuasi corporativo, donde la clase obrera fue incorporada a 

una política de Estado y dirigida por una capula sindical que 

antepuso siempre los intereses del Estado a los de clase. 

El punto culminante de esta política, lo constituy6 -

el llamado Desarrollo Estabilizador· , el cual funcion6 mien

tras hubo acceso al crédito externo. 

Hacia la mitad ~e los años setentas en la economía m~ 

xicana se empezaron a sentir las consecuencias negativas del 

modelo econ6mico y la sociedad entr6 a una fase de inestabilJ 

dad y comportamiento errático su economía, sin que !.asta la 

fecha se clarifique una política que impuls6 el desarrollo ªE 

m6nico de la naci6n, sino todo lo contrario, lo que se ha im

puesto es una política pragmática de ir resolviendo conforme 

se presentan los problemas; los que en muchas ocasiones ha 

significado caer en la improvisaci6n o en montar planes sobre 
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planes Vg. Desarrollo compartido, Alianza para la Producci6n, 

el PIRE, el PASE el PESE etcétera. 

Este a~arente pragmatismo del gobierno mexicano ha 

llevado ~na tendencia más o menos clara: impulsar el neolibe

ralismo econ6mico, lo que ha significado en Gltirna instancia, 

disminuir la presencia del gobierno como agente econ6rnico, 

con todas las consecuencias; poner en venta las empresas pa

raestctales y corno un resultado de la crisis y la dependenci~ 

abrir las puertas a la inversi6n extranjera. 

Por otra parte, desde otra perspectiva, en el ángulo 

macro, observarnos que los cambios que se aplican, se enciman 

sobre una estructura social econ6mica jur!dica que no ha sido 

desµlazada y que responde a un determinado modo de crecimien

to econ6mico, donde el proteccionismo, los subsidios, los - -

acuerdos del reparto cor~orativo del paste, etcétera, etcéte

ra •• , eran lo inherente a ello, los productos que lo envol- -

v!fin y le daban forma y contenido, 

Hoy con el nuevo modelo de crecimiento ccon6mico que 

se impulsa, será interesante conocer ¿Cuáles serán las nuevas 

formas, los nuevos términos del pacto socinl? y sobre todo 

una cuesti6n ¿Será posible tornar el camino del desarrollo que 

alguna vez existi6 en este país? 
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Son mas o menos claras las medidas de orden econ6mico 

que se vienen aplicando, si son correctas o no es otro probl~ 

ma, lo que no está claro son las medidas de orden político -

que habrln de aolicarse. Es decir las nuevas formas que sus

tituya al pacto cuasi corporativo, las nuevas relaciones del 

Estado con el movimiento obrero, con los partidos políticos,

con los empresarios, con los grupos de poder a nivel social o 

regional, con la iglesia, con los medios de comunicaci6n, et

cdtera. 

Se ha dicho que desapareceran los salarios mínimos y 

otras formas de tutelaje del Estado y que cada sindicato sera 

responsable de su propio contrato laboral, concluyendo la po

lítica de topea salariales. ¿Se extenderá esto al ámbito 

electoral, dond~ cada partido sea el responsable de sus votos 

como de sus triunfos comiciales? ¿Sera éste el fin de todo -

un sistema y el inicio de uno nuevo? Pronto lo habermos de -

ver. 

7e1 LOS SALARIOS: LA LEGITIMIDAD Y EL CONSENSO 

El papel concertador que ha venido desempeñando el G,2. 

bierno Federal en el año seis meses tiene de existencia el 

pacto de los sectores sociales, se encuentra en la actualidad 

en el umbral de una nueva fase donde deber& definirse la pro

porci6n de las relaciones entre el Estado y los bloques de r~ 

presentatividad social, a fin de incorporarse de lleno a la -
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esperada revitalizaci6n del crecimiento econ6mico. 

En los 180 d!as que tiene de iniciado el presente ré

gimen, ha quedado de manifiesto el interés gubernamental por 

hacer valer un principio de orden a todos los niveles cuya 

esencia se ven!a desvirtuando tanto por los vicios de relaci~ 

nes sociales de antaño como por el descontento general de la 

opini6n pdblica ante el agravamiento de la.crisis. 

En lo que corresponde a loa sectores Obrero y Campes! 

no, la pol!tica de austeridad ha impuesto crueles limitantes 

al empleo y al ingreso que desbordaron de hecho los cauces 

corporativos en la bdsqueda de la expresi6n directa de su par 

ticular problemAtica. 

La depuraci6n de los enclaves obrero-sindicales se e~ 

pera sea el inicio de una dinamizaci6n de las relaciones Est~ 

do-Trabajadores cuyo fortalecimiento ha sido la base de un en 

te pdblico de poder por mAs de 60 años. 

Existen diversas formas de mantener un Estado fuerte 

que van desde el arraigo impositivo de una clase separada de 

la realidad social hasta la conformaci6n de un 6rgano s6lido 

emergido de la concertaci6n de sus sectores sociales con ple

na conciencia de que la fuerza de trabajo requiere mantener -

un m!nimo de bienestar. 
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Del crecimiento al desarrollo econ6mico existe una di 

ferencia que se determina en el seno del desenvolvimiento de 

las relaciones entre clases trabajadoras-Estado y tenedores -

de capital. 

México es un pueblo donde .las mayorías son agentes de 

la producci6n y su relaci6n estrecha con el 6rgano de poder -

es una necesidad indisoluble como garantía delegalidad y legi 

timidad de las ~cciones que se emprendan en nombre del proye~ 

to nacional. (60l 

7eZ LA FUNCION SOCIAL DEL SALARIO 

El salario cumple una variedad de funciones econ6mi-

cas sociales y políticas al interior de cada país. Es un es

pacio de relaci6n entre los trabajadores y los empresarios, -

entre un grupo de trabajadores y otro, entre diferentes sindl 

catos, entre diferentes tipos de empresas, entre diferentes -

oficios y especialidades, y finalmente, los salarios estable

cen el lugar que ocupan los individuos en relaci6n a los de -

más, en la comunidad del trabajo y en la familia. 

De tal suerte que el salario se constituye en el ele

mento central que jerarquiza las relaciones sociales entre 

los individuos en la sociedad ayudando a configurar las dife

rentes facetas que integran el mundo laboral. A su vez, el -

394 



salario, al ser una norma institucional tiene la potenciali-

dad de incidir en la conformaci6n de la estructura interna 

del mercado laboral, en la composici6n de las ocupaciones y -

en la distribuci6n de la fuerza de trabajo en las actividades 

econ6micas. 

?eJ LA FUNCION DE CONSENSO Y LEGITIMIDAD SOCIAL DEL SALARIO 

La fijaci6n de los salarios es un momento de entendi

miento y de consenso entre las partes involucradas. Especial 

mente la fijaci6n del salario rn!nimo que juega un papel regu

lador y socializador frente a los grandes grupos de trabajad2 

res marginales que se encuentran desorganizados y dispersos -

en los diferentes sectores de la actividad econ6mica del pa!s. 

El salario m!nimo se presenta entpnces como el espacio legiti 

mador, como un enclave concertador, dentro de la sociedad an

taq6nica y de qrandes diferenciaciones sociales que caracteri 

zan a los pa!ses subdesarrollados. 

La importancia del salario m!nimo general y de los s~ 

larios m!nimos profesionales es tan trascendente que cuando -

se enmarcan en esta funci6n de consenso y legitimaci6n llegan 

a reflejar el estándar moral y la apreciaci6n cultural que 

los grandes sectores de la poblaci6n tienen de s! mismos, de 

su entorno econ6mico y del pa!s por el que se identifican en 

el ejercicio de su trabajo.(6~ 
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7e~ EL SALARIO DESLEGITIMADOR 

Desde 1983 se empieza a manifestar una clara posi

ci6n, por parte de un amplio grupo de empresarios y por el g2 

bierno actual, de borrar la noci6n de salario rn1nimo en el ar 

bitraje salarial. Las fricciones que ha tenido la represent~ 

ci6n obrera en el seno de la Cornisi6n Nacional Tripartita de 

Salarios M1nimos gue incluso, en dos ocasiones (1986-1987), -

culminaron con un abrupto rompimiento fijándose los incremen

tos salariales sin su participaci6n, constatan su debilita- -

miento en tanto noci6n institucional en el arbitraje du los -

salarios. La crisis más fuerte se present6 en diciembre de -

1988 cuando Fidel Vel4zquez, l!der de primera plana del sind! 

calismo oficial, declara la desaparici6n de la Comisi6n Naci2 

nal (Tripartita) de Salarios M!nimos y se pronunci6 por la n~ 

gociaci6n salarial directa entre obreros y patrones. Al d!a 

siguiente Jorge S4nchez, secretario del Congreso del Trabajo 

afirmaba: Para los trabajadores será ventajoso que termine -

la intermediaci6n del gobierno en la fijaci6n de los salarios 

mtnimos, porque hasta ahora, antes de iniciarse las negocia -

cianea, el sector obrero ya ten!a dos votos en contra, el del 

gobierno y el de los empresarios. 

Esta crisis de legitimidad de la Comisión Nacional de 

Salarios M1nimos obedece al hecho de que el nivel actual del 

salario m!nimo en M~xico representa una trangresi6n a los ni-
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veles morales y tradicionales de la poblaci6n. Es decir, pa

ra que el salario mtnimo sea un punto de referencia de enten

dimiento y de consenso entre trabajadores y patrones tiene 

que cumplir tanto con su funci6n econ6mica, es decir que re -

presente el ingreso m!nimo necesario para cubrir los gastos -

d una familia, as! como con su funci6n social, es decir, que 

goce dela acpetaci6n por parte de los trabajadores de que ese 

nivel del salario mtnimo no es bajo pues permite intercambia! 

se por trabajo en condiciones de dignidad. S6lo bajo estas -

condiciones el salario m!nimo es un est!rdar moral lo que -

significa que no puede ir demasiado a la baja sin correr el -

riesgo de aniquilar su funci6n pol1tica y social tan importa~ 

te gue juega en la sociedad. As!, pues cuando el salario m!

nimo de 1988 lleg6 a representar,-en t~rminos adquisitivos, -

el mismo salario m!nimo de 19591 es decir treinta años de re

troceso social vertiginoso: donde la mayor parte de esta -

catda sucedi6 de 1983 a la fechar queda como algo perfectarne~ 

te comprensible la posici6n de la representaci6n obrera en el 

seno de la Comisi6n Nacional de Salarios Mínimos. Es decir1 

no aceptan transgredir m!s las normas y los est!ndares mora-, 

les de la comunidad y se niegan a seguir caminando en dicha -

direcci6n. 

B. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

PLl\NES, PROGRAMAS, PACTOS, POBREZA: UNA SOLA LETRA "P" 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento Econ6mico,PECE, el 
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cual de ninguna manera ha ofrecido el crecimiento económico 

que prometía . 

Si bien esta primera face fue de regulación, lo que 

reguló en si fueron las condiciones de estabilidad financiera 

para que el gobierno mexicano tuviera una posición menos dé-

bil y negociar con la Banca Internacional. Sin embargo, esto 

tiene viscisitudes tremendas p~rq~e la negociación que est~ -

realizando se encuentra sujeta a control, en función del cre

cimiento económico interno· , señala Josl! Antonio Moreno Mend3. 

za, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas 

de la UNl\M, 

En una primera evaluaci6n del PECE, dice Moreno Mend3. 

za, los sacrificios de cada uno de los sectores que partici-

pan, no pueden •er equiparables. Por un lado los empresarios 

sacrifican ganancias al no aumentar los precios, el Estado s~ 

crifica infraestructura por no aumentar tarifas y por mante-

ner una pol1tica general de precios¡ por otro lado, los trab~ 

jadores sacrifican sus condiciones objetivas de existencia de 

vida. Pero en este caso, los sacrificios no •on equitativos. 

Desde otro lado argumenta: "la inflaci6n no ha creci

do, tampoco se puede decir queha sido abatida, Los logros 

as1 planteados aparecen en cifras de un d1gito en el creci- -

miento de los precios. Sin embargo,los precios han seguido -

con ritmo en aumento, y los salarios, inferiores a los precios. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS SALARIOS Y PRECIOS EN 1988 y 

PRIMER TRIMESTRE DE 1989 

SAlARlO 111- lMl'C l*I Dl'C 1•1 IMl'C (*I CAI!ll\ SIUNIIM. FEll>IOP. 
llOO DIARIO l'l'Jl&W, MlMJLNX) DIC. 87~100 SNNWll. 

(PEOOSI (Pl'SlSI Ctl Hli2ISlJl\.I. 

DIC. 87 6,470.83 14.8 o.oo 100.0 6,470.83 loo.e o.oo 

l!llE. e8 7,765.00 15.5 15.46 115.5 6,564.35 101.45 93.52 

Fl!JI. 7, 765.00 8.3 25.09 125.l 5,816.53 89.89 -654.30 

MN!. e,000.00 5.1 31.50 131.5 5,480.13 84.69 -990. 71 

NIR. 8,000.00 3.1 35.55 135.5 5,156.29 79.69 -1314.55 

w.Y. e,000.00 1.9 38.17 138.2 4,946.50 76.44 -1524.33 

... .ni • e,000.00 2.0 40.99 141.0 4, 721.02 72.96 -1749.8:! 

"' "' JUL. 8,000.00 1.7 43.34 143.3 4,532. 72 70.05 -1938.11 

llGS. e,000.00 0.9 44.66 144.7 4,427 .23 68.42 -2043.60 

SEP. 8,000.00 0.6 45.49 145.5 4,361.11 67.40 -2109.72 

ocr. 8,000.00 o.e 46.60 146.6 4,272.30 66.02 -2198.54 

llJll. 8,000.00 1.3 48.56 148.6 4,115.34 63,60 -2355.50 

DIC. 8,000.00 2.1 51.66 151.7 3,867.38 59.77 -2603.45 

DIE. 89 8,640.00 2.4 SS.JO 154.1 3,862.30 59.69 -2608.54 

rm 8,640.00 1.4 59.02 155.5 3,848.45 59.47 -2608.54 

MM 8,640.00 1.1 62.84 156.6 3, 753.41 58.01 -2608.54 

FUENTE: Elaboraci6n propia cifras tomada1 del "Boletln de Indicadore1 Econ&nicos" 
del BANXICO. 

1•1 Indice Nacional de Precios al Consu•idor. 



Para el director de Momento Económico, bolet1n de in

formaci6n y an~lisis, el PECE se ha respetado en t~rminos ge

nerales y a6lo en cuanto a los art1culos sujetos a control. -

Sin embargo, -dice- existen otro tipo de rubros que se encuen 

tran desgobernados¡ es decir, que no tienen control efectivo 

y en cambio tienen incremento de precios , 

Moreno Mendoza ejemplifica: 

En el caso de la educación y esparcimiento compara -

dos con el aumento del primer trimestre de 1989, frente a los 

aumentos del primer trimestre de 1988, han incrementado sus -

precios en un 24.6 por ciento. TAmbi~n otro tipo de servi- -

cios generales, como de consumo han tenido un aumento de 27 -

por ciento. Y, desde luego, la vivienda, que no fue pactada, 

aument6 ya 51.l por ciento. 

En cuanto a la ropa y el calzado, productos que tamp2 

co fueron pactados, sufrieron un proceso de contenci6n, debi

do a la apertura comercial y a los precios externos que aba-

ten los internos 

Visto as!, señala el investigador, se observa un rel! 

tivo control dentro de los productos pactados, que son alred! 

dor de setenta la canasta b~sica y que est!n definidos por 

marcas, por especificaciones de cantidades, dentro de los cin 

co mil art1culos que componen el 1ndice general de precios al 
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consumidor del Banco de M!!xico hay una varillci15n que no es -

f&cil de explicar 

1 
1 
ll 

1 

1111.I. A. J JASO a D .. f 

-llllD•llllll 
- Con estos setenta articules pactados, 

que percibe el salario m!nimo ¿puede vivir? 
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familia -

- Evidentemente no. Si partimos -señ~la- de la comp2 

sici6n de una familia de MExico que es aproximadamente de cin 

co miembros, el aalario m!nimo dif!cilmente alcanza a cubrir 

aus necesidades. Y si a esto sumamos: renta, vestido, educa-

ci6n y esparcimiento, mas otros factores, queda muy por deba

jo de las necesidades. Siempre de acuerdo a las mismas ci- -

fras presentadas por el Estado. 

En este caso, argumenta Moreno Mendoza, la medici6n -

del salario real -que es la cantidad de bienes y servicios 

que se pueden comprar con un monto determinado de ingresos- -
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representa lo que es el poder de compra de los salarios total 

mente abatido. 

Actualmente el salario·m!nimo representa la mitad, el 

58 por ciento delo que significaba en diciembre de 1987. Es 

decir, un salario m!nimo acutal de 8 mil y tantos pesos, re -

presenta apenas 3 mil 753 pesos en términos reales de capaci

dad adquisitiva, o sea, que s6lo se podr1a comprar una lata -

de atan y, a lo mejor, un jitomate, si alcanza. 

En este sentido -dice- la Onica salida que han tenido -

las familias que perciben un salario m1nimo ha sido la incor

poración de otros miembros de la familia a actividades domés

ticas o, en el mejor de los casca, incorporaci6n al comercio, 

es decir, ingresaron a la economía subterrAnea, 

Con esta situación nadie crece. Y la negociaci6n que -

se estA dando en estos momentos sobre nuestra deuda externa,

para inyectar de recursos a la econom1a interna, tampoco es -

la mejor opci6n, porque todo ello implica la aplicaci6n de -

una pol1tica restrictiva, y m!s austeridad, finaliza Moreno -

Mendoza. 
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en la 

So 1 "LIBERTAD" PARA DESATAR J!IICIATIVAS 

José Ureña, México, 

presentaci6n del Plan 

caos6 ayer el sector privado 

Nacional de Desarrollo (PND), 

se ha quedado rezagado en infraestructura, aparato productivo 

distributiva, marco institucional educación respecto a 

naciones que hace 25 años estan "en situaci6n de infcriori

da<i • 

La modernizaci6n, planteó el presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), Agustin F. Legarrcta exige 

recursos de inversión, ámbito de competencia 

que se desaten las fuerzas de ingeniosidad 

todo~ los miembros de la sociedad , 

"liber·tad para 

e innovación de 

Tras el abatimiento de la inflación, esperamos una 

ncgociaci6n exitosa de la deurla externo y la reanudaci6n de 

nuestro desarrollo ecan6mico • Pero éste no se alcanzará 

sin inversi6n y ella se basa en la generaci6n del ahorro, 

el cual debe ser fundamentalmente doméstico • 

Y para que haya ahorra interno transferencias de 

recursos complementarios del extranjero, se requiere paz 

social, estabilidad de precios, un marco institucional adecua

do y seguridad jurídica. Es decir, confianza • 
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En el acto, celebrado en Palacio nacional con asis

tencia de Lodo el gabinete, los gobernadores y lideres de 

sector, el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto 

Zedilla indicó que el PND es a la vez realista y ambicioso·. 

El documento se elaboró con base en 27 foros con 

191 temas y m&s de 74 mil ponencias. Se concentra en la defi

nición de las grandes directrices del pal.s las politices 

y enfoques sectoriales se presentarán en el resto del año. 

La ploneación moderna, prosiguió, busca un justo 

equilibrio pare evitar, por una parte, la ineficiencia que 

resultaría de la ausencia de rumbos, y por la otra, el desper

dicio de la iniciativa y de la cnergia de la sociedad a que 

conduciría un determinismo centralizado . 

Sociedad gobierno, dijo, trabajar6n paro fortale-

cer el consenso nacional respecto a los objetivos del plan, 

que son los mismos por los que la sociedad se ha manifestado: 

independencia, democracia, crecimiento bienestar social • 

La concertación es elemento del sexenio para encauzar al país 

_hacia el desarrollo, con una "ampliación de la democracia, 

con estabilidad de precios y con niveles de vida crecientes 

para todos • 
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El rector de ln Universidad Nacional Aut6nomn da 

Héxlco (UNAH), José Sarukhón, dijo que la modernizndón <lel 

sistema educativo "requiere de cambios en todas sus partes, 

transformaciones profundas radicales en algunos casos 

de énfasis u orientaci6n en otros". 

Se declaró contento porque las consideraciones suhre 

ciencia tecnolog!a juegan un papel medul~r en el replan

teamiento que de nuestro desarrollo hace el plan , y manifestó 

que "especialmente moderna es lo aceptaci6n del hecho de que 

debe darse una diferente valorización a ciencia y tecnología , 

"Es sano advertir, dijo en otra parte de su discurso, 

que el documento nacional destaca »1a necesidad de selcccionnr 

y priorizar los áreas con mayor potencialidad para su desa

rrollo en México". (62) 

Por los gobernadores, el chihuahuense Fernando Baeza 

considerb que la ampliación de la vida democrática es un cambio 

irreven•ible en las estructuras politices que significa 

»una forma distinta de quehacer político • 

Aclnró que, pes" a la deuda externa, se han superado 

deficiencias estructuraldes del modelo de desarrollo y se 

ha avanzado al vincular nuestra econom!a al entorno interna

cional , 
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Cecilia Salas, presidente del Congreso del Trabajo, 

dijo que a juicio en el plan destaca que aún deb"n superarse 

obst6culos como la disminuci6n de los salarios reales, la 

concentraci6n del ingreso y la extrema pobreza. 

Los obreros ven con 

consolidar el abatimiento de 

agrado, apunt6, 

la inflaci6n 

que se busque 

la estabilidad 

de los precios, lo que permitir& recuperar gradualmente los 

ingresos de los trabajadores la incorporacibn producti1·n 

al trabajo de mayor número de mexicanos. 

Maximiliano Silerio, secretario general de la Confe

deracibn Nacional Campesina, snunci6 el respaldo de un sector 

a los objetivos del plan y pidib que haya representantes rura

les donde se deciden la polltica agropecuaria y los precios 

de garantia. 
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Bo2 CUESTIONA LA OPOSICION DE VIABILIDAD /\1,. PND 

La oposici6n representda en la Comisi6n Permanente 

cuestion6 ayer la validez viabilidad del Plan nacional de 

Desarrollo dado a conocer por el Ejecutivo Federal, porque 

éste no tom6 en cuenta el sentir de los obreros ni del Congreso 

de la Uni6n y porque el nuevo instrumento es antidemocrático 

e inconstitucional, pues fue elaborado con las recomendaciones 

del FMI y el Banco Mundial, conviertiéndose asi en una camisa 

de fuerza para el desarrollo nacional durante los primeros 

seis ailoa, 

Por el Partido Revolucionario Institucional, el dipu

tado Manuel Cavazos Lerma dijo que las afirmaciones de la 

oposici6n eran gratuitas, porque si alguien fue romado en 

cuenta para la elaboraci6n del PND fue precisamente el sector 

obrero, por medio de sus organizaciones y dirigencias, 

Las fuerzas politices m6s importantes del pais se 

manifestaron en torno al PND y por tanto el plan es democrá

tico en su esencia, en los hechos y en los n6meros, y es además 

un instrumento flexible, adaptable y ajustable si el ritmo 

de los tiempos, asever6 

Refiri6 que el PND es austero, ciertamente derivado 

de la poca liquidez de recursos .con que se cuenta, y afirmó 
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que el plan no es un mapa de buenos deseos o sujeto a su cum

oplimiento al ciento por ciento, aunque existe toda la voiun

tad politice para que asi sea; además, proviene estrictamente 

de las disposiciones de la planeación democrática contenida 

en la Ley de Planeaci6n. 

En este punto, tanto diputados del PAN como del PPS 

refutaron a Cavazos Lerma y apuntaron que el PND es autoconsti

tucional, precisamente porque la Ley de Planeaci6n reserva 

al Ejecutivo facultades que no están previstas en la consti

tuci6n General de la República. 

~Tanto Juan Carel.a Villa, del PAN, como Armando !barra 

Garza, del PPS, cuestionaron el procedimiento para integrar 

el PND, pues no se tom6 en. cuenta al Poder Leaislativo, 

manifestaron que no es posible ignorar la lecci6n del 6 de 

julio dada por el pueblo de H6xico y continuar sin considerar 

la funci6n del Congreso de la Uni6n, que ante hechoa consuma

dos se convierte simplemente en glosador y examinante de las 

acciones del Ejecutivo, situación inadmisible en un pal.e que 

aspira a ser moderno. 

Otra vez, el priista. Cavazos Lerma intervino para 

refutar a la oposición -a la que se habl.a sumado el PRD con 

su planteamiento- y sostener que el plan es un documento que 

no agota el sistema de planeación dcmocfatica. Dijo que los 
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a~versarios al gobierno siguen dando muestras de incapacidad• 

para aprender y entender que, por ejemplo, con el FMI se sus

cribi6 una carta de intenci6n, en la cual el organismo finan

ciP.ro acept6 la politica y la estrategia econ6mica adoptada 

por Hhico como naci6n soberana :'(63) 

Por su parte el senador del PRI Julio Patiño reiter6 

que el PND ea un plan flexible, no una ley y que en él estan 

contenidos 11610 1 ineamientos por ese hecho no requiere, 

como af:rma la oposici6n, de la aprobaci6n del Congreso de 

la Uni6n, sino exclusivamente su estudio y comentario. 
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CONCLUSIONES 

l. La legitimidad de los partidos pol!ticos radica fundamenta! 

mente en que estas son consideradas como aut~nticos motores de la 

democracia, ya que en medio de la crisis contemporánea que se dan 

en los distintos sistemas poltticos la legalidad y la legitimidad 

del poder po11tico, es considerado como parte fundamental de las 

estrategias pol1ticas contemporAneas, Es por ello que la democra

cia, como la concibe Dunverger es cada vez m3s en ideal que se 

aleja de las pr~cticas poltticas contempor3nens. 

2. Bajo esta perpectiva el sistema pol1tico mexicano ha sufrido 

transformaciones radicales corno parte sustancial de lo que vivi6 

el pasado 6 de julio de 1988, donde se cristaliza no s6lo la crisis 

econ6rnica sino tambi~n la pol!tica y lograr objetivizar que la ma

nifestaci6n pacifica en contra ae un sustema se puede manifestar 

por medio del sufragio. 

). Recapitular lo que se ha mencionado a lo largo de este trab~ 

jo resulta tautol6gico, s6lo queda establecer que los mecanismos 

de control polttico que utiliza la clase dominante requieren de una 

modernidad tal que pueda hacer valer el apotegma de: •entre una ma

yor y mejor democracia, un mejor y mayor control pol1tico". Entend~ 

mos por control polttico el conjunto de elementos pol1ticos, econ6-

micos, jurtdicos, ideo16gicos, culturalres, etc., que utiliza la 

clase dOllinante para preservar el poder. 
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4, l\tln está vivo el "Esp!ri tu de las Leyes" que regula la rela

ci6n entre pueblo y gobierno. l\tln persite la tesis de Tocqueville 

que en los años treintas del siglo pasado, pronosticaba que la igual 

dad tendía hacia la humanidad; pero atln en toda la relación política 

prevalece el pensamiento de Maquiavelo en t~rminos de poder y los 

medios para su detentaci6n. 

5, En este orden de ideas no se equivoca Antonio Gramsci al decir 

que los modelos pr!ncipes son los partidos políticos, que ellos son 

los que median entre el gobierno y la sociedad, que son ~stos los 

que trascienden en el contenido social del ejercicio del poder. Tam

bi~n está presente Burdeali quien define al poder como la volnntad n,! 

cida de una idea o del propio Jim~nez Porga para asegurar que es a 

trav~s de ~sta por donde pueden concretarse las fices de la política 

(recordar a Arist6teles en su obra La Pol!tica). 

6. Es definitivo que en la bdsqueda del poder y la conquista de 

~sta la tentooi6n totalitaria como lo dir!a Ravel, se encuentra presente 

en cada gobernante, empero es a trav~s del propio contrato social el 

que determina rumbo y de1tino de la n~ci6n. 

Sea este trabajo una exaltaci6n a los principios democráticos 

a la sociedad y una apelaci6n de rechazo a los regímenes totalitarios 

que socavan la dignidad humana. 

1. El Estado Mexicano cada vez más plural, mas conciente, mas civ.!. 

lizado1 avido de garantlas socia tes aut~nticas que se traduzcan en 
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beneficio familiar, ve en los partidos pol1ticos actuales la alter

nativa viable para logar la justicia que desde hace siglos pregonan 

los estadistas. 

Sea este trabajo la aportaci6n para que en el mundo de las 

ciencias pol!ticas, de la teoría del Estado y del derecho una refl~ 

xi6n de los alcances de la organizaci6n pol1tica y del deseo de su

peraci6n de pueblo y gobierno. 
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