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INTRODUCCION 



Lla•a•o• partidos a las for•as de 
socializaci6n que, descansando en un 
reclutamiento (form.alment:e) libre, 
tima> exmw:> fin proparcimar poder a sus 
dirlgentea dentro de una asociación y 
otorgar· por ese medio a sus miembros 
activos deter•inadas probabilidades 
ideales o materiales ... 
MAX WEBER 



En un pais <XlllO el nuestzo, donde la democracia no ha alcanzado el 

grado de desarxollo que se considera "aceptable" en las sociedades 

occidentales y hacia el wal. se ha ven.Ido avanzando gradual pero muy 

lentamente, siempre es motivo de discusión el problema de la 

partic:lpac:lón de los partidos poli tiros en la discusión y solución de 

los grandes problemas nacionales. 

Jndependim-.te de laa definiciones que sobre los partidos 

poli tiros se cxnsidenst aceptables, ea necesario al hablar de ellos 

rnferir91! a la cuestión de la deaocracia, con la que se encuentra 

estrechamente ligada la existencia de aquéllos. Y al hablar de la 

democracia debe hace.rae referencia a sus diferentes versiones: 

directa, indirecta o semidirecta y representativa. 

E• indudable que la representación y la representatividad 

poli t:icu se enaientran m crisis m todo el mundo. Sin embargo, en 

México es .as notable - c:riala por:que no hamla legrado acercarnos 

suficientemente a una idea y a una pr;lictica de la democracia que 

resultEn satisfactorias para todos los protagonistas de la vida 

poli 1:ica, tanto para quienes la ajeroen desde el poder estatal, como 

para quienes la viven co•o parte de la sociedad civil. 

Las leyes electorales que han estado vigentes en México a lo 

largo de ,.. vida hlatituc:lmal han representado esfuerzo• que, bajo 

el impulso no siempre entusiasta del Estado, y con el concurso 
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decidido de sectores sociales interesados e!\ el avance de la 

democracia. 

El 16 de agartX> de 1990 fue publlcado en el Diario Oficial de la 

Federación el nuevo COdigo Federal de :cnstituciones Poli ticas y 

Procedimlsltos Electm:ales, cm el wal. fue sustituido el COdigo que 

estuvo vigmte durante las elecciones presidenciales del verano de 

1988 y 01yoa efec!Xls prActiex>s no dejaron satisfecho ni al sistema 

que lo procreO, ni a quimes se le oponen desde los diversos partidos 

poli ticos y desde la sociedad en general. 

El objetivo general de este trabajo ,. analizar los alcances que 

debe t&ler la participación de los partfdoll poli ticoa mexicanos en la 

cxnducx::::l6n y ralffkadºn de loa prcx:esoa electorales, habida cuenta 

de que este tema adquiriO especial importancia a partir de las 

elecciones federales de 1988, 01ando el ex>nteo de los votos y la 

callficaclOn de las elecclmes generO entre la oposición acusaciones 

de fraude. La famosa "calda del aiatema" de cómputo pareció 

obedecer, en realidad, a la necesidad de aazaiar y ax:inar resultados 

convenientes para el Estado, en virtud de que, aegún todos los 

.lndlcloa, hasta el lllOIDB\tD m que ., doajarcn de mmejar públicamente 

loe crnteoe, se perfilaba amo ganad<r abaaluto el Frente DeaocrAtico 

Naclmal. que agrupaba a varios partidos aliados con miras a esas 

el.ecd.ones. A partir de entoncea, como declamo•, ha estado en la 

mesa de las dlsolslines el tena de cuAl debe ser la partic!pación de 
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los partidos en la calducci6n y la calificación de las elecciones, 

para evitar que en los resultados proclamados finalmente existan 

dudas y suspicacias entre la ciudadania y los propios partidos. 

En este trabajo partl.mos de la idea de que la conducci6n y la 

calif.lcac:l6n de las elecciones deben estar a cargo de un organismo 

colegiado constituido por repre•entantea de los partidos 

crnta1dialtes, sin mayada de votxlll para ninguno y sin participación 

estatal de ninguna indole, ex~ para financ:lar y otorgar garantias 

a las actividade• de dicho órgano. 

Tod<B los partldoe, excepto el PRI, parecen estar de acuerdo en 

e.a .Idea. parque en la -1.lda en que se lllplante podr6 hablarse de 

una de11cx:racla más consecuente y satisfactoria para todos los 

mexicanos. 

Para cumplir 1111 objetivo y deaolltrar la hipótesis seilalada 

anteriormente, este trabajo a:nsta de watro capi tulos y un apartado 

de conclusiones, ade•6• de la preaente introducción. 

El capitulo I est.6 dedicado a precl.sar la naturaleza y proponer 

def.lnicümeB de loll partfdoa poli ti.cae, ami como a hablar brevemente 

de su evalncl.6n histOrica en el mundo y, concretamente, en México. 

El Capitulo II analiza la cuestión de la democracia y la 
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representación poli tica, a la luz de una definición universalmente 

aceptable de lo que es la democracia y de las principales formas que 

ésta puede adoptar en su pr~ctica. 

El Capitulo J:II cxmtiene una breve semblanza de las leyes 

electorales que han existido en México .. 

Por último, el Capitulo IV contiene un an.Uisis del anterior 

Código Federal Electnral. que estuvo vigente hasta agosto de 1990, y 

del nuevo Código que lo sustituyó, una vez que los diputados del PAN 

y del PRI aprd>aron -cxn la abstención o la oposición de los demh 

partidos- las refoanas cxristitucialales que cxmsideraron necesarias 

para pa.parar el terreno juridicx> que diera base a la promulgación de 

un nuevo código. La abstención de un partido tan importante y 

representativo como el PRD obedeció a que no se incluyeron sus 

opiniales en el contenido de las reformas constitucionales y, por 

tanto, también se abstuvo de dar su voto al nuevo Código. 

Como decia•oa, tras exponer loa cuatro capitulas antes 

menc:la>ados, este trabajo presenta un apartado en el que se cxrisignan 

sus cxricluslales generales, y como se exige a todo trabajo de este 

tipo, al final consignamos las fuentes consultadas para su 

elaboración. 

llun 01ando eon cxriocldas las limitac:!a>es naturales de una tesis 
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profesicnal, deseamos advertir que este trabajo 91! ha propuesto, ante 

todo, servir de punto de partida para un análisis posterior, més 

exhaustivo, del tema que ocupa nuestra atención. 



CAPITULO I 

SEMBLANZA Y DEFINICION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 



Loa partldoe poli tioo• son allOC!aclones 
f~ ocganisadas an el propósito 
explicito y declarado de adquirir o 
-.tener un antrol legal, bien •oloa, o 
m a>all.clOn o en competencia electoral 
OCE otrall aaociacionea siailarea, sobre 
el personal y la poli tica del gobierno 
de un deterainado estado soberano. 
COLEMAN Y ROSBERG 
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1.1 Historia de loa partidos poli ticos 

según nos informa F.duardo llndrade Si\ndiez, "el partido poli tl.co es un 

fenómmo relat:ivamiente rec:lente" que en realidad no se asienta en la 

vida poli tlca de los eatado11 sino hasta bien entrado el siglo XIX. 

sus raices mi\s antiguas se encuentran en la Inglaterra del siglo 

XVII, aunque CXlll muchas rese<Vaa puede denaninarse partidos poli ticos 

observados en ese pais y en aquel tiempo.1 

En una CCllloci.da obra sobre esta materia, el politólogo Car1 

Friedrich nos dice que "ya en las ciudades de la Grecia cli\sica 

existían diviaiooes en partidos: los hombres libres se unian en 

grupos a favor o en CX>ntra de determinadas personalidades. Sin 

embargo, estD no ocurria en forma de partidos organizados, sino como 

unión espantAnea de una clientela en torno a un patrón que se 

obligaba a defender los intereses de sus protegido11 y, a cambio, 

recibía de ellos el voto c:x>mo una expresión de rec::x>noci.miento." 2 

En Inglater:ra, la anfnntación Entre el Parlamento y el rey dio 

lugar a formas part!dlstaa enbdmarlaa. En torno del parlamento y 

para preseEVar 11U capacidad para defender lo• intereses de la 

1Andrade SAnches, Eduardo. Introduccil>n a la ciencia poli tica. 
CClax::lbn Textm ~dl.com Uúveraitario•. Editorial Harla, S. A. de 
i;. V. México, 1983. p. 91. 
'Friedrlch, Carl. Gobierno constitucional y democracia. Tomo II. 
Instituto de Estudios Politices. Madrid, 1975. p. 335. 
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naciente burguesia, se constituyó el grupo de los Whigs, quienes 

pugnaban por la tolerancia m lllateda religiosa y por un incremento 

en la participación politica. 

Para pnee<var loe intereses del rey se cre6 el grupo de los 

Tades, quimes representaban a la aristocracia tradicional y eran 

bmeficlarioa de la "illl1:aridad indiacutihle e indiaputable" del rey, 

La llaaiada "revolución gloriosa" ocurrida m 1688 trasladó el 

cmtro del poder de la CO<a>a al Parlammto y éste ae convirtió en el 

campo de batalla entre Torles y Whigs, que empezara a actuar en 

cierta forma como nuestras organizaciones partidaria• actuales. 

Desde mtuloes el sistema poli tico inglés ha sido tradicionalmente 

blpartidista (<XIDD por herencia lo es el de los Estados Unidos), con 

dos organizaclmes que aun cuando en sus postulados tienen sutiles 

diferencias, en la práctica del poder se distinguen en muy poco. 

De hecho, el surgimiento de lo• partido• como actorea del 

escenario politice •e encuentra intimamente vinculado con el 

desarrollo de la foraa parlalllentaria de gobierno. Ad, en las 

primeras ~ parlalllentariaa se inicl6 la f~n de grupos de 

diputados unidos por su afinidad ideol6g ica, Y collO cada uno de 

ellos contaba con eimpatizantea y activistas que operaban en sus 

i:espectivaa cl.ramucrlpcl.o electoralea, se produjo la unificación 

de loa comités de campal\a en concordancia con la reunión de los 



diputados en grupos parlamentarios. llsi, al agrupamiento de un 

determinado número de mlembros de la Asamblea rorrespcndia el de sus 

respectivos seguidores, quienes empezaren a formar organizaciones 

políticas estables. 

Por David Hume (1711-1776) sabemos que en sus origenes el 

espiritu partidista no era bien visto. 11 este respecto nos dicen 
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Ialk y Na.umnan: "llsi c:cmo a los legisJadares y fundadores de Estados 

habria que hmrarlos y ~los, !labria que detestar y odiar a los 

fundadores de sect:as y facciones, porque la influencia de las 

faa::l.cnes es directamente opuesta a la de las leyes. Las faociones 

subvierten el gooiecno, hacen impotentes las leyes y suscitan la más 

fiera animosidad entre los hombres de una misma nación, que debian 

prestarse asistencia y proteoclón mutuas. Y lo que debia haoer más 

odiosos a los fundadores de partidos, es la dificultad de ext.lxpar 

esta mala hierba una vez que han echado raices en un Estado. 113 

En su célebre obra El Federalista, Hamilton afirma: "Por 

faa:lón entiendo cierto número de ciudadanos, estén en •ayoria o 

minaria, que actúan movidos por el iJllpulao de una pasión co•ún o por 

un intmés adverso a los derechos de los demh ciudadanos o a los 

inter1!ses permooent:es de la .....,idad considerados en su conjunto. 

Hay dos maneras de evitar los aales del espiritu de partido: 

caisiste una en suprimir sus causas, la otra en :r:q>riioir sus efectos. 

3Lenk y Neumann. Teoria y sociologia criticas de los partidos 
politices. Editorial Anagrama. Barcelona, lgao. p. 79. 



Hay también dos métodos para hacer desaparecer las causas del 

espiritu de partido: destruir la libertad esencial a su existencia, 

o dar a cada c:::íudadano las mismas opini.cme•, las mismas pasiones y 

los mismos interesea. 114 

Cana puede apJ:CCiarse, los razonamientos de Hamiltos y Hume 

parte\ de la pt:1!111isa de que la existencia de los partidos poli ticos 

(no denaninadoa as1 en aquellos tiempos) es intrinsecamente mala y 

constl.tuyen mfermedades que es pi::ecls> ahuyentar. No obstante este 

tipo de prevendales, los partido& irrumpieren en la vida poli tica y 

se instalaren CXllllO un fenómB>o caracterl s tico del Estado occidental y 

de alli se extendió al resto del mundo. 

Al hablar del origen de los partidos poli tices es necesario 

distinguir entre su surgimiento histórico como una forma 

.!nst:ituc!onaliz.ada de particlpadlm en los procesos electorales o en 

la tema de dec:ialones m el serio de los parlamentos, de su origen en 

cada caso espedfiro. Para Hauda! Duverger debe distinguirse entre 

los partidos que se forman a la sombra del sistema parlamentario y 

los que se originan fuera de él (aunque después lleguen a estar 

representados en su seno). 

Con el paso del tiempo, los partidos suelen constituirse a 

partir de formas previas de organizaci.6n, tales oomo sindicatos, 

4iiamUton, Madison y Jay. '.'El Federalista". Fondo de Cultura 
Económica. México, 1974. p. 192. 
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agxupac:lroes agri<Dlas, cirrulos de intelectuales, sectas religiosas, 

asociaciones de comerciantes o de industriales, etcétera. 

Sin embargo, sean cuales sean las organizaciones que les den 

ar:lgm, los partidos surgm CXIDO CXlll9l!C1lencl de la modernizac:ión que 

sufren los estados, an motivo de la inooi:poración creciente de las 

masas a la vida pall tlca. Como parte de esta inooi:poraci.ón masiva, 

quienes desean llegar al poder o oorue:varlo necesitan asegurarse el 

apoyo de los grandes grupos de población. 

Para David Pantoja Marán, para que eso ocurra deben darse dos 

condiciones: En primer lugar, debe haber un cambio tal en las 

actitudes de los individuos ante la autoridad, que prevalezca la 

cremc!a en el derecbo que aquéllos tienen de influir en el ejercicio 

del poder poli tia>, y en segundo lugar, una porción importante del 

grupo pall tioo hegemónico a otro grupo que aspire a serlo debe tratar 

de ganar el apoyo pübllco a fin de lograr ocupar el poder o 

mantEllerse en él. aunque la gran mayoria, en términos pdctioos, no 

ta>ga ninguna particlpacll>n en el ajerclclD del poder por el grupo al 

que contribuyó a encumbrar. 5 

En q>inión de ~se y Hughea, las criaiJI sociales, poli ticas y 

económica• tienen una gran influencia en la creación de los 

5Pantoja MorAn, David. "La constitucionallzación de los partidos 
politices". En: El régimen constitucional de loe partidos 
poli tioos. Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. México, 1975. p. 51. 
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partidos. En este punto identifican trea tipos fundamentales de 

=isis que pueden dar lugar a dicho fen6meno: las crisis de 

legitimidad, las crisis de particlpaci6n y las crlais de Jntegraci6n. 

Las crisis de legitimidad suponen la necesidad de allegarse 

reaJr&M populan!8 para justificar una poaicl6n opositora frente al 

régimen establecido. l.b fen6meno tipicD ., clic durantl! la Revoluci6n 

Francesa. aiando loe revoluc::laiarl vieron hacia las grandes masas 

como potenciales simpatizantes inccndicionalea de una causa que 

pretu>dia acabar CXll1 la :lnjuatic:la, la desigualdad y la aiseria. Asi 

se integre'.> a la vida poli tica a grupos cuya participaci6n en ese 

élabito era hasta entonces :lnillaginable. En este •ia•o caso se 

encuentran loa moviaientoa independistas, como ocurrió con el 

mexicano en su momento. 

Las crisis de paxticipación ocurren cuando nuevos grupos 

soclalea plantemi .-andas que no son atmdidaa por quienea ejercen 

el poder. EstD CUlduoe genei:al.mBlte a que tales grupos demandantes 

femen aua prq>iaa ~ partidistaa cm el f:ln de presionar 

a loa daainadareB a que iltlendan aus ci..andaa, o para OC1JPBt' au lugar 

y aatiafac~rlas por si aisaoa. 

l'm." lo que ae refiere a las criai.a de integraci6n, se dan sobre 

todo por razone• étnicas, cuando clertoa grupoa raclale• que se 

cmsideran marginado& fonian aus prq>iaa a<ganizaclcns a las que, de 

22. 
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paso, dotan de un programa poli tioo acorde con sus intereses. 6 

En la histeria suelen presentarse casos en los que confluyen, 

cuando menos. circunstancias propias de las dos primeru crisis 

-.cl.madaa que dan lugar a la creación de partido• poli tioos. Tal 

ea el cuo, por ~. de lo aucedldo m Méxia> durante los tiempos 

p1:1!Vio9. e inmediatalllente posteriores a la• eleocionea federalea de 

1988: el nacilliento del Partido de la Revolución Democ:r6tica es 

pmductX> a la vez de una criaia de legitiaidad y de una crisis de 

participación. 

Loa llistl-.as poli t:i<D11 existentea en nuestro tiempo no pueden 

ser oomprendidoe sin loa partidos. La organización estatal de 

nuestra época ea inconcebible sin la preaencla de eso• institutos. 

Lo& autores lllnDu:l y l'oWell explican la presencia universal de 

loe partidos en funciOn de las neceaidadea que tiene el Estado 

lllOdemo de <Dltar <Dl un amplio apoyo para m• act:l.vidadea poli ticas, 

de cner n.-ae baaee de legitimidad no tradidanalea, de proveer 

nuevos __. de vall::ln!ia para ink::lar y ..,tener la llOderniuciOn 

ecxinOmfca. A~, destacan la neceaidad que tienen loe aiatema• 

poll tioo• de real.izar, por •ediaci6n de loa partidoe, diveraa• 

funclms; aal, "las llQcledadea totalitariaa utilizan a loe partidos 

a.> l8BdlDe para movilizar apoyo; las aociedadea democr6ticu, oomo 

6Dowwi y Hughes. SOCiologia poli tica. Editorial Alianza. Madrid, 
1975. p. 421. 
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un canal para articular e integrar demandas, y las sociedades en 

transición hacia la democracia, como agencias para crear y 

estructurar nuevas normas de conducta."7 

Es evidmte que la evolucl.6n, el desanollo y el fortalecimiento 

de lDs part:ldoa cam> activistas de la vida poli tica los ha colocado 

B1 un lugar preeminente frente a la toma de decisiones, al grado de 

que se afirma que el verdadero centro de poder de las estructuras 

estatales de la época actual, en las •ocledade• democrAticas més 

desarrolladas (Gran Bretai\a, Estados unidos, por ejemplo) se ha 

trasladado hacia la8 db:tia::lones de los partidos poli ticos. Lorenzo 

caoara dBlOlllina partl.tocracia• a tal fenómeno y lo define como "Ja 

deoocrac:la degenerada m el poder ollgArquim de uno o mh partidos 

poli ticos. El Estado partitocrAtim es aquel en el que el poder 

resulta maxipolhado, .as o lllEll08 legi tlmamente. por un partido o por 

una pluralidad de partidos aliados. ,.e Este autor opina que tal 

fEllOmeno puede conducir a Ja sustitucl.On del ~ del Estado por los 

partidos, o la desintegración de aquél. El primer caso se 

caracteriza por la pérdida de indepElldmcla de ]Qe diputados en aras 

de una maycr d1aclplina de partido; la transferencia de la voluntad 

pcJpular a la valuntad partidista; loa deshumanizacfón del diputado, 

que se awwüste B1 un mero instrumEllto de votaclbn de aa partido; la 

'111mond y Powell. Comparative Politice. Little. Brown and 
Coapany. Boaton, 1966. p. 102. 
¡En un espallol correcto deberla decirse partidocracia. 
Citado por: FernAndez de la Hora, Gonzalo. La partitocracia. 

Instituto de Estudios Po~iticos. Madrid, 1977. p. 153. 



25. 

devaluacl6n poli tica de la asamblea legislativa; el desarrollo real 

del proceso legislativo fuera del parlamento; la falta de control 

et"ectivo .Wre el gcbiemo; la confusión de los poderes del Estado; 

la pérdida de funciones reales del parlamento; el deteriore de la 

vida poli tica local por la i.mpoaición de =iterios partidistas; la 

llOllqlOllsación de la actividad poli tica que impide la creación de 

mM!V09 partidoe y la consolidación aonoli tica de la adainistración 

del Estado, lo wa1. illlpJde la eod.sta>c:ia de un verdadero pluralismo. 

El otro - de tal situación • el pluripartidiallO excesivo, 

cuyo ejeaplo o6lebre ea Eapalla, donde deapué• de la auerte de 

Fr.mcbco Frana>, a... ~cla de a apertura democrAtica que 

:lrW::lb el nuevo gcbim:no bajo lo• auspicio• del rey .:Juan Carlos :i:, 

llegó a haber 105 partido• poli tiooa. Este extremo conduce a la 

paralización de la acción legislativa, que si ya es dificil cuando 

exism ú• de un partido aatagón.l.CXJ mtre si, se toma imposible ante 

tal maraoagnua partidista. Taabién se deriva de tal situación el 

vacio de poder, la carencia de un proyecto estatal definido y un 

proceso legislativo fragaentado y caótico. 

Originalmente •e oon•idera que la acción de lo• partido• 

CCErelpOOde a la esfera privada y ~ par tanto, no .., requiere una 

lsgial.acl6n que loa regule. Con el tieapo, sin embargo, y ya en el 

~te af.gla, este CDKll!(>to "" acdifim y ooa1ensan a •urgir en lo• 

pai""• capitalista• 114• avanzados loa marcos jurid.l.al• que en su 



26. 

lllClllBltn fueren ams!deradoa adeoJadca para narmar dicha acción. Es a 

pr:lnc:lpioa de esta centuria cuando los partidos comienzan a tener 

vida jurldü:s, gracias, sd>re todo, a la fuerza de su representación 

parlamntaria. Paulatinamente loa reglallentos parlamentario• van 

otaq¡ando algunos derechos a loa bloquea de diputad08 de un ais110 

partido que integran a las aaaablea•. 

El primer pah latinoamericano que noraa juridicaaente la 

existencia de lo• partido• politicoa e• uruguay, en el afio 1917. 

Pero en - proce80 d~ a nivel aundial, la lhil>n Soviética, 

tra8 el triunfo de la Revolución de Octubre. El proce•o de 

anatituc!On de aarcDB jurldia:Ja para la vida partidista se aoentüa 

una """ que mncluye la Segunda Guerra Mundial. Aleaania, J:talia y 

Francia deatacan en eea evolución. 

Sin embargo, ea también notable en las grandes regione• 

aubde8anol.1ad. del planeta la aiaencla de ~to juridico y 

hasta la rep""8i6n de loe partidos poli tico•. Latinoaa6rica -con la 

tibia ex~n de México- destaca en este negativo fenómeno. En 

algunoa pai-, amo Guatalala, a.ne (~• del golpe de Emtado de 

P.lnod>et) y otros pal-, ., pms::ribe a lo8 partido• que abanderan 

cf.ertu idellll (marxiata•) y, en otro8, francamente, .e prohibe toda 

~n partidJ.ata. Sin embargo, u de aclararme que deapué• de 

la Segunda Guerra Mundial exiJlte univenal CDUIBlSO en pros=ibir la 

actividad (aunque no siempre pueda evitarse mu existencia) de lo• 



27' 

partidos que profesan las ideas del nacionalsociallsmo, pero los 

didqentes de éstos han ena:ntrado vedwetoe legales para ootener su 

registro, ya sea no declarando abiertamente su ideologia, 

encubriéndose tras un nombre que no los delata, etcétera. 

Finalmente, di.remos que existen diversos tipo• de regima>ea 

partidista•, de ~cuerdo con la experiencia histórica y la• 

cxndic:la>es de cada pala. Tanto México oomo Francia cuentan con 

regimenes partidistas. pao &Ull expresiones prActicas son sumamente 

distintas. Y lo aismo puede concluirse al coaparar entre si los 

diversas sistemas partidistas de otros paises. Iguales diferencia• 

existen en lo que se refiere a facultades de participación electoral 

y de calificaciOn comicial, o a las foraas de financiamiento. En 

realidad, cada cf>digo o ley electoral, en cada pai s, seilala el perfil 

del régimen partidista del que se trate. 

l.:Z Definición de partido poli tico 

Awique exista> algunas definl.c:lales aiapliaaente aceptadas de lo que 

son loa partidOM poli ticos, en sus aanifeatacione• prActicaa se 

ooservan frewal-te grande• diferencia• de una organización a 

at:ra. A continuación citamos algunas definicimea mtre las que, 

como decimos, han tenido mayor aceptación: 



Edmund Burke: 

Para estE autor inglés, "un partido es un grupo de hombres unidos 

para famntar, -U...te sus esfuerzos cxnjuntcs, el interés naclcnal, 

basindoae ... algún pdnclplo deteaainado ... el que todos .... alellbl:Oll 

está.n de acuerdo." 9 

Max Weber: 

- 1lllpartante aoclblogo y politólogo a1eain afirma que "llallallos 

partido• a las foraa• de 'socialización' que, descansando en un 

~to (f~) libJ:e, tienen am:> fin proporcionar poder 

a sus dirigentes dElltro de una aaoclaclbn y otorgar por ese medio a 

(la realizacl.on de W...- objel:f.vce o el logro de ventajaa personal.ea 

o ambas cosas). 11 10 

Andrés Serra Rojas: 

Jurista aexicano, Serra Rojas lleilala que "un partido poli tico OB 

amatltuye por un grupo de hombrea y aijerel que mn cludadalce Ell el 

pleno ~ de .... demdl08 clVÜXJa y que legalaente 8B organizan 

Ell fa<aa permanente, para r:Ep:n!8Elltar a una parte de la comunidad 

i1Jitado por: Lenk y Neumann. Op. cit., p. 82. 
Webs', Max. F.ccnoada y sociedad. Fondo de Cultura Eccn6aica. 

México, 1977. p. 228. 
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social con el propósito de elaborar y ejecutar una plataforma 

política y un programa nacional con un equipo gubernamental."ll 

Luis Sánchez Agesta: 

Este jurista espallol nos dice que por partidos poli ticos debe 

entalderse a aquellos "grupos societarios y secundarios, cuyo fin 

inme:ilato es la poseslón y el ejerdclo del poder poli tico organizado 

para establecer, reformar o defender un orden como articulación de 

los fines que responden a laa con~icciones comunes de sus 

miembros.1112 

Jesús Anlén López: 

otro mexicano, Anlén López, dice que "el partido poli tico es la 

asoc:laclón legal creada pnr un grupo de ciudadanos, con carácter 

penianmte,, en 1m:no a una declaración de pdnclp.los y un programa de 

aoci6n para la conquista o conservación del poder estatal • .,lJ 

lllmond y Powell: 

Estos art:crea estadcaJnidenses, a los que ya citamos ant.eriormente, 

llserra Rojas, Andrés. Teoria general del Estado. Libreria de 
~t,nuel Porrúa, S. A. México, 1964. p. 224. 

Sánchez llgesta, Luis. Principios de teoria poll tica. Editora 
J:!,tcional. Madrid, 1976. p. 254. 
~n L6pez, Jeais. origen y evolución de los partidos poli ticos 
en Méxla>. Libreria de Manuel Porrúa, s. 11. México, 1973. p. 22. 
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sostienen que "e.1 partido poli ticx> debe ser considerado como la 

estructura especializada de integraciOn de intereses en las 

sociedades aodernas."14 

Coleman y Rosberg: 

Loe ~ COlemal1 y Roaberg conllideran que loe partido• 

poli ticDm .,.. "uoc:lacl.anal f~ organizadas con el propósito 

explici1X> y declarado de adquirir o aantEDer un control legal, bien 

•aloe, o en coalición o en coapetencla electoral con otra• 

asoclacl.anea slailaree, id>re el personal y la poli tica del gobiemo 

de un deterainado estado soberano." 15 

F. W. Rigga: 

F.lnalmente, Rlgga, también estadounidense, simplifica las anteriores 

definicionee y dice que un partido polltico ea "cualquier 

organización que nombra candidatos para su elección a un 

parlaaento.1116 

En nuertra opiniOn todas la• deftnicionee anteriores omiten 

partir de una pnmia que al numtroa t:iempJ8 ea una realidad, sobre 

todo al loa paisea cuyo• eeque11a11 deaocrAtioo• se encuentran m.\s 

~=Alaond y Powell. Op. cit., p. 102. 

16
citado• por: Dowae y Hughea. Op. cit., p. 420. 
Ibidea. 
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desarrollados. Nos referi•oa al fenómeno del ca-gobierno 

(vulgarmente anocldo <XllllO "oohabitaci.6n", especialmente cuando se 

trata de alianzas poli ticaa vergonzantes, como la que se da en 

nueatroa diaa, SI Méxio:>, entre el PAN y el PRI, o amo la que ocurre 

en c:lertaa cllamstanc:laa entre el Partido Socialista de Miterrand y 

loa partido• derechistaa, en Francia). 

P<r tantc. caud.deraaoa que en la• definiciones citadas no ae 

mencionan las funclaM!ll de gestoria que, en la prActica ejercen los 

partido• poli tico8, •obre todo aquello• que, sin encabezar el 

gobierno, •an poderosos. En esta •edida, puede afir•ar•e sin 

nm!EVU que la gestxlrla ae cxinv.l.erte en a>-gdrl.el:no. Fuera de esta 

d>jeclón, noe parece aceptable la definición de Colelllan y Roaberg. 

1.3 Breve semblanza de loa partidos políticos en México 

En sentido estricto, CDlf~ a Jas def~ que heaoa citado y a 

la que h.,..,. adoptado en e ate trabajo, loa partido a poli ticoa 

aurg:lenn en Méxio:> dellpuéa de la Revolucll>n de 1910. llntm, durante 

el alg1o XIX, cuando aún l!lltaba pcr definirae el ambo que habria de 

taur el ~ poli tia> -1<:ano, 1u pugnas que podrían llaaane 

part1distaa ae diernn entre oentrallataa y federalistas, qui.enea iúa 

-.le ae ~ r:eopectivaamte, SI loa partido• oonaervador y 
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liberal. Los periódicos eran los principales instrumentos con los 

que contaban estas organizaciones. 

una vez triunfante la República y consolidadas las Leyes de 

Reforma, surgieron diversos organis•os con fines igualmente 

disimboloe. llsl., m 1871, mtre otros, surgió el Partido Radical de 

Tabasco. Hi\s tarde. en 1892, m visperaa de la tEroera reeleocl6n de 

Porfirio Diaz, nació la Unión Liberal, formada por poli tices, 

latifundistas, negociante& y banqueros, llamados Los Cientifioos por 

su declarada adhesión a la filosofia positivista de lluguste Comte. 

En 1896 apareció el Circulo Nacional Porfirista. 

En agostD de 1900 fue convocada por 126 persooas la fundación 

del Partido Liberal, al cual se suscribieron, entre otras 

pera:nalidades, loa hermanos Flcxes Magón. Sus objetivos esenciales 

eran contener los avances del clericalismo y lograr la vigencia 

efectiva de las Leyea de Refor•a. 

El Partido -tico, que fue constituido el 22 de enero de 

1909, era pxfirlsta, pero también adversario de los cientificos. En 

ese IÚBllO allo nació el Partido Reeleccionista, para apoyar la 

reeleccll>n de Pa<firlo Diaz. Por esos dia. se constituyó el Partido 

llaclalal -tic:o, a.iyo ún1co postulado era lograr que el general 

Demardo Reyes fuera el candidato a la vicepresidencia y no Ramón 

Carral. cxia> querían loa reelecc:l.onJsts. Sin embargo, el órgano de 
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mayor trascendencia política fue fundado, también en 1909, por 

Francisco I. Madero, bajo el nombre de Partido Antireeleccionista y 

para opa1er00, corno su nombre lo indica, a la reelección de Diaz y 

promover el sufragio efectivo. 

El Partido catól.iro Naclalal fue creado en 1911, para promover 

la particlpac:lón de los cati>lia:>a (como tales, y no como ciudadanos) 

en los asuntx>e públicDs, sus puntos programAticos eran la libertad 

de enaedanza y de religión, la defensa de la soberania nacional y la 

efectividad del sufragio y la no reelecci6n. En ese mismo allo se 

argani:r.ó el Partido Nacla>al ~diente, cuyo programa de acción 

era: la efectividad del sufragio y la no intervención gubernamental 

en las elea::lcnes, la libertad de imprenta, el fraccionamient.o de la 

gran propiedad territorial, la protcoción legal al trabajador. la 

libertad de los indigenas y la no reelección. 

Paralelamente, los maderistas decidieron liquidar el Partido 

Antireeleccionista y crear en su lugar el Constitucional 

Progresista. En 1916, algunos militares constituyeron el Partido 

Llheral C<nstitucialallsta, para declararse maderistas y promover la 

candidatura de Venustiano Carranza Garza a la Presidencia de la 

República. 

En mayo de 1916 habia sido fundado en Mérida, YucatAn, el 

Partido Socialista Obrero, uno de cuyos promotores fue Felipe 



Carrillo Puerto. En el Primer <:a>greso Obrero Socialista Obrero de 

YucatAn, celebrado en marzo de 1918, se decidió cambiar su 

denallinacl6n par la de Partido Socialista del Sureste, con el fin de 

que pudieran incxn:porarse a él otras organizaciones que, siendo 

socialistas, no estaban integradas por obreros. 

En agosto de 1917 fue constituido el Partido Nacional 

Cooperativista. Sus prlnclpales post:uladoa fueron el cooperativismo, 

para iresolver los problema!¡ ea:siómioos del pueblo; la nacionalliaci6n 

de la tierra y de las grandes empresas de servicio público, la 

autaloml.a universitaria y la aeacll>n de una Guardia Civil en lugar 

del ejército. Tuvo gran apoyo de Obregón, hasta que perdió toda 

influencia y declinó en 1923. 
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Luis N. Harones fundó en 1917 el Partido Socialista Obrero, que 

no prosperó. De sus tendencias internas se derivaron, atlas más 

tarde, el Partido Laborista Mexicano y el Partido Revolucionario 

Colalnista Mexicano. Este último desaparecl.6 de inmediato. 111 mismo 

tieJDpo, otros poli ticos escindidos del Partido Socialista Obrero 

fundaron el Partido Comunista Mexicano, en 1919. 

Este último partido ha logrado subsistir, hasta nuestro• diam, 

bajo diversoa nombxes. O:n cada caid>io de nombre han abandmado ou• 

filas diversos grupos radicales, opuestos a las fusiones con otras 

argani:zacia>es. llsimismo, cx:n cada cambio de denominación ha tenido 
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lugar la fuslón cc:n otras arganizacla>es. El antiguo PCM evolucionó 

a Partido Socialista thif:lcado de Méxioo m 1981. Mos mas tarde se 

ainvirt:IO en Partido Mexicano Socialista (asi participó, en bloque 

ain otxos partl.doa de iz.qu!e<da y cartxo, B1 las elecciones federales 

de 1988). Tras estas elecciones, de su fusión con la Corriente 

Democr4tica (grupo progresista que abandonó la filas del Partido 

Revolucionario :Institucional) nació el Partido de la Revolución 

Democrática. 

En 1920 fue fundado por Antonio Diaz Soto y Gama y otros 

ideólogos revolucionarios el Partido Nacional Agrarista. En 1929 

desapareci.6 para fusionarse con el naciente Partido Nacional 

Revaluclalarlo. En 1939 fue fundado el Partido Naclcnal de Salvación 

Pública, formado por militares, para apmeme al gobierno del general 

Lázaro Cárdenas. 

El Partido Fuerza Pq>ular d>tuvo su registxo B1 1946 y lo perdió 

en 1949. Era el brazo politioo de la llnión Nacional Sinarquista, 

CDlt:inuadora de la rebelión crlstera. El secretario de Gobernación 

de mtances, Mo.lfo Rui% Cortlnes, acxrd6 la cancelación del registro 

por violaciones a varias fracciones del articulo 24 de la Ley 

Electoral, entre ellas la de no respetar a las inatitucione• 

nacionales ni encauzar su acci.6n por medios pacificas, asi co•o 

realizar una manifestación ofensiva para las instituciones (ocasión 

m la que mimbras de ese partido CJQlocarm una capucha a la estatua 



de Benito JuArez en el Hemiciclo erigido en su memoria). De efímera 

vida y de arlentac:lón similar a la del partido antes mencionado fue 

el Partido Nacionalista Mexicano, de actividades oscuras e 

intrascendentes, que despareció con el mismo sigilo con el que 

apareció. 

1. 4 Los partidos poli tices en el México contemporáneo 

Tras los acontecimientos referidos en el apartado anterior, 

caracterizados por el constante surgimiento de partidos poli tioos, 

muchos de ellos intrascendentes, vino un impasse en el que no 

naclerm nuevos partidos. Fue hasta 1974 ruando, bajo la condu=ión 

de lleberto Castillo Mart:inez, quien tuvo destacada participación en 

los acootecúnialtos de 196~, fue creado el Partido Mexicano de los 

Trabajadores, W\ partido de orientación izquierdista, que más tarde 

desaparec:eria al fusionarse oon el Partido Socialista lmificado de 

México y dar lugar al Partido Mexicano Socialista. 

Para contrarrestar la fuerza que posiblemente adquirida el 

nuevo partido mmcl.onado en el párrafo anterior, en 1975 el gobierno 

echeverrista alentó la creación del Partido Socialista de los 

Trabajadores, que obtuvo su registro hasta el ado 1979. De 

actividades vergonzantes, uno de sus fundadores, Rafael Aguilar 

36. 
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Talamantes, expulsó en 1987 a una fracc::L6n disidente que se oponia a 

sus relaciones estrechas con el gobierno. Dicha fracción se 

inoorporó al Partido Mexicano Socialista. Tras esto, el grupo de 

llguilar Talamantes adoptó el largo nombre de Partido del Frente 

cardenist:a de Recaurt:rucx::lón Nacional, el cual apoyó la candidatura 

de cuauhtémoc Cárdenas Salórzano a la Presidencia de la República, 

pero esta alianza terminó mal, en virtud de los oscuros usos que 

Talamantes pretendió hacer de ella. 

En 1976 fue fundado el Partido Social Demócrata (condici6n que 

alcanzó hasta 1981 ante la Comisión Federal Electoral). Sus 

fundadores optara> después por dedicarse a la realizacl6n de sondeos 

de opinión y encuestas electorales. 

Entre loe partidos existeltes destacan el Partido Revolucionario 

Institucional, fundado en 1928, con el nombre de Partido Nacional 

Revolucionario, como consecuencia del llamado a la 

instituclalalizac:l.6n que en aquel ailo formuló el Presidente Plutarco 

Ellas Calles. En 1938, el PNR se convirtió en Partido de la 

Revalucl.6n Mexicana, y el 18 de mero de 1946, el PRH pas6 a llamarse 

Partido Revoluclalarlo Institucional, bajo el lema de "Democracia y 

.Justicla SOdal". Según sus documentos y sus militante•, el PRI es 

el representante y el abanderado de loe postulados de la Revolución 

Mexicana y se ha sostenido en el poder desde su fundación hasta 

nuestros dias, aun cuando existen graves síntomas de su 
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""""""'>""lc'6n interna y de su cada vez aenor aceptación entre el 

electorado. 

El Partido Aacl.6n Nac:!onal (PAN) nació de una asamblea celebrada 

del 14 al 17 de septiembre de 1939 en la ciudad de México, a 

iniciativa de Manuel Gómez Morin, Miguel Estrada Xturbide y otros. 

Obtuvo su registro legal en julio de 1948. Sus principios 

doctrinarios son: a) El concepto de nación como unidad estA por 

~ de clases o gnipos; b) la persooa debe tener seguridad de las 

libertades para cumplir su destino con dignidad; e) el Estado debe 

pugnar por el bien c:aaln para que haya justicia, seguridad y defensa 

del íntl!rés colectivo; d) el orden de la nación servirA para evitar 

la miaeda y la ignorancia; e) la libertad del hombre exige que el 

Estado no tenga ni pueda aje<oer daninio sobre las CDlclencias, entre 

otro• postulados. 

Durante •uchos allos erigido en segunda fuerza electoral de 

alcance nacional, el PAN vio disminuida su presencia en las 

eleoclones federales de 1988, cuando cayó al tercer lugar de las 

prefermclas de la cludadania, desbancado por el FDN-PHS. lldemAs, 

actualmmá! se 1S1CUentra agcbiado por algunas disensiones internas, 

generalmená! derivadas de cuestionamiento• que cierto• grupos de 

.nitantm distingu.l.doa hacl!n a la actual dirlgencia en torno de su 

relación con el gobierno de Carloa Salina• de Gortari. 
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El Partido Popular Socialista fue fundado en 1948, bajo los 

auspicl.os del :Ideólogo socialista Vicente Lombardo Toledano y como 

crnsecuencla de las dHermclas de éste con los lideres del Partido 

Laborista, francamente alineados cxm el gobierno, por entoncesª 

Desde sus origenes, el PPS dijo ser el representante del 

proletarlado, sin embargo, sus freal<ntes al.iaMas cxri el Estado y su 

apoyo a los candidatos presidenciales del PRI le ganaron el 

desprestigio de "partido paraestatal". En las elecciones federales 

de 1988 este part:ldo se SUll6 a la candidatura de cuauhtémoc Cárdenas. 

En 1951, tras la desaparición del sector militar del PRI (por 

:Iniciativa del entonces presidente Manuel Avila Camacho), algunos 

generales c:arrancistas y vil1istas mcabezadoa por Jacinto B. Trevi.i'lo 

formarat la llsoclaci6n Poli tica y Social Revaluc:l<narla Hombres de la 

Revolucl6n, de la wal surgió el Partido Auténtico de la Revolución 

Mexicana (PARM) en 1954. 

Al .Igual que el PPS, el PARH también se ha ganado a pulso la 

fama de ser wi part:ldo ina:"1dJclonal de los gobie:moa en turno, y del 

aWm:> aoio, sólo se le ha perait:ldo ganar algunas elecciones locales 

intraacmdentes y ha hecho de alguna• pequeilas ciudades del pais 

bastione& suyos. En las ele<x:l.ane8 federales de 1988 fue uno de los 

partidos que respaldó la candidatura de Cuauhtémoc C4rdenaa a la 

Presidencia de la República. 
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El Partido Demócrata Mexicano, que nació en 1975 y obtuvo 

registro en 1979, para perderlo tras las eleociones de 1988, por no 

haber alcanzado el porcentaje de votoe que exigia el Código Federal 

Electaral para su oonservaci6n, es una prolongación histórica del 

Partido Fuerza Popular (cuyao milita>tea encapuchart11 la estatua de 

Benito Juárez) y de la Unión Nacional Sinarquista. Sus 

part:ic!pac:!Ln elecb:xalea lo colocaron generalaente ooao últiaa o 

penúltima fuer.Ea en lm anteca. Reclalteaente obtuvo de nuevo JIU 

registro, por acuerdo de la Co•iaión Federal Electoral. 

Finalaente, el Partido Revolucionario de 101 Trabajadores, 

fundado en 1976 como ansewmcla de la fusiOn de la Liga Coaunista 

Intemaclmal y la Liga Socialista (ambas de filiaci6n tro&1:kista), 

participó con poca fortuna en varias elecciones locales y en dos 

fedecales. Tras la fedeml de 1988 perdil> au registro por no haber 

alcanzado el parcmtaje minúno de votos que exigia el Código Federal 

Electoral vigente.17 

Según puede apreclax9e, eo poa1ble afiraar que la existencia de 

17i:.ca datxl9 históricos (denoalinaclonea, fechaa, noabres y lugar:e•) 

fueron mu1ultadoa en el Tomo 11 de la Enciclopedi1 de Mt!!xico. 

lldú::lón eeapec:lal. ~ia Editora de lnciclopedia• de Mt!!dco, s. 

A. de C. V.-Secretaria de Educaci6n Pública. Ht!!dco, 1987. PP• 

6216-6240. 



los part:1doa poli tlals en nuestros di as ha estado caracterizada por 

una intensa crisis. Las a:rurtan"l:l!s fusla>es an otros partidos y las 

fnnlentes d1.9eruda>es Jntemas que los han dlstlnguido hablan de que 

m Méxia> existe wia permanentie crisia de ~tación poli tica m 

el sentido de que pooos g:cupos soc1alea se oonsMeran a s1 aismos 

ar!eoiw'a- r<!l'....,..tados p<r lo9 partldoll que abanderan mus !deas, 

lo cual loa lleva a cambiar de organización con mucha frecuencia. 

ta>a parte iJlpartante del a::lgBl de este pl:Obllma se EllCUB\tra en 

el hecho de que el Partido Revoluc:lmarlo Inatituclmal ha enturbiado 

las r:elaciales entre la ciudadani a y los partidos, al punto de que 

muchos mexicanos siguen oonsiderando que afiliarse a un partido 

poli ti= slgnifl.<:a "hacerle el juego al PIU", que de cualquier manera 

ganaré las elecclmee, ooao lo ha venido haciendo desde 1928, bajo 

diversas deno•inacionea. 

El PM atravlesa por una cda!s interna am> ansecuencia de su 

relación cchabitativa a:in el gd>iemo de carlm Salinas de Gortarl, a 

quia> no potDll prli s tas acusan de gobernar para loa panist;ui y no 

para Jm prl!.stas, mentras que los panist;ui acusan a llU dirlgencia 

de haber perdido la memoria hist6rlc:a y aliarse con un gobierno 

repxeooentanm de un partido que ha infligido graves ofensas a loa 

paniatas y a la ciudadarúa en general, al no reoonooer numerosas 

derrotas electorales. 
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El PDM, un partido con ideas anquilosadas, con arraigo 

:restringido a una región del pais (sobre todo el Bajio y parte del 

Ocx:idente), no aportará nada significativo al panorama poli tico 

nacional. 

El PRO, heredero de la aólida unidad que se dio entre diversas 

agrupac:!Dles durante los comicios federales de 1988, ha entrado en 

crisis como consecuencia de las proverbiales diferencias que tan 

afines son en subrayar los militantes de la izquierda mexicana, 

olvidándose de las afinidades. Dentro de este partido existen 

diversas oorrímtes bJm definidas, que no están de acuerdo con el 

rumbo que esa organizaci6n ha tomado. Pero esos desacuerdos ni 

siquiera logran pa>er m ClllDÚll los intemses de esas fraoc:!ooes, pues 

se originan m diversas posturas ideológicas, tan irreconciliables a 

veces como las de un derechista y un izquierdista. No se sabe 

todavia cómo cxncluir.ln esas dtsensicnes que, por otra parte, desde 

que asumió el poder la actual adainistración federal, han estado 

slaldo atizadas desde diversas oficinas gubernamentales, con el fin 

de debilitar a una organizacllm potalcla1mente peligrosa y amenazante 

para el predominio electoral del PRI. 

El PPS sigue atenido a una conducta tan incierta como la que 

slanpre lo ha caraca..izado, y lo ai.sa> puede dl>Cirse del PARM. En 

ocasiaies -generalmente m cuest:lcnes trascendentes- estos partidos 

~ <XllllO incondicionales del :régimen en turno; luego, cuando 



estAn en juego asuntos de gran trascendencia, parecerian los más 

ac:érrlmos enemlqos del gobierno. Son partidos en los que no debe 

ta'>erae ninguna confianza. Y lo mismo debe decirse del PFCRN, una 

especie de empresa partlallar al 8&Viclo de su lider Rafael Aguilar 

Talamantes, quien parecería alquilAraelo al PRI cada vez qu éste 

requiere respaldo para CDDtabillzar los votos 1-=esarloa en la CAlllara 

de Diputados. 

Aai, pues, en general, podemoa afirmar que la cri1ds de 

a!presontac:lón electaral que vive el pais se debe, en gran parte, a 

la incapacidad de los partidos actualmente existentes para responder 

a las expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, no es menos 

~te en esta crisis la inadaptación de la ley electoral a las 

necesidades del pals, de los partidos y de los ciudadanos. 
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CAPITULO ll 

Lll DEHOCRllCill Y Lll REPRESENTllCION POLITICll 



La función electoral, en la que 
practicamente todos los ciudadanos 
pueden participar, aunque no todos lo 
hagan, penal.te a loa dir.l.gentea reclamar 
un titulo legitimo para su acción. 
EDUARDO ANDRADE SANCHEZ 



2.1 Qué es la democracia 

Desde que Alexis de Tocqueville publia6 La democracia en llmérica, 

mucho se ha discutido alrededor del contenido del concepto de 

democracia y de sus implicaciones. 

Etimológicamente, el término significa "soberania del pueblo", 

No hay ninguna deflniciOn de democ:r:ac:la. No hay ninguna definición 

de ci.-x:rada ~te aceptada que se pueda f<rmllar en una sala 

propos!.cl6n. Pero de las diferentes definiciones de este concepto 

poli tia>, dlsartido en su interpretación, pueden extraerse algunas 

ideas que ordinariamente se vinculan con la palabra democracia: 

.Igualdad, scberania del pueblo -expresada en el derecho del pueblo a 

darse a si mismo una constitución y a nombrar en elecciones 

periódicas a sus n!presontantes-; la satisfacción de las exigencias 

esenciales del cxnstituc:imalismo moderno, salvaguarda del estado de 

derecho, conservación del sistema representativo, garantía de los 

derechos fundamentales y, en cierta medida, también de la división de 

poderes, predominio de la mayoria sobre las minoriaa y paralelismo 

entre la particlpac!6n poli tica y la equidad económica de todos los 

ciudadanos. 

Frea.aentemente se asocia a la libertad como premisa de la 

democ:racia. Todavia hoy tiene validez la proposición de Aristóteles, 
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segün la cual: "HAs de un asi-:tn de la libertad viene dado por el 

hecho de que, altei:nat:ivamente, se obedec!e y se manda". Pero este 

~ abarca muchísimo mAs que el concepto de democracia, La 

democrac::la no puede ofrecer mAs que una libertad condicionada al 

respeto de los derechos de los demb. De hecho, la libertad estA 

implícita en la representatividad del poder. 

Para definir el CD>CEPt<> de dmlccrac:la hay que invocar las ideas 

que colnc:lden cxn las ex.lgenclas minimas que plantea la población a 

un Estado d<mx:rátioo: igualdad de - los ciudadanos y soberanía 

del pueblo. Ciertamente, el constitucionalismo es una idea de igual 

categorla, pero las exigencias vinculadas con él se remontan a otra 

foonte. U1a fórmula breve para la caracterilaci6n de la democracia 

fue expresada en forma de deseo por el presidente Abraham Lincoln: 

"Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo". La 

lllESCO somet1b a d:lscusi6n B1 1949 esta fórmula mediante una cxnsulta 

a eminentes teóricos de todo el mundo; sin embargo, algunos 

previn.leral cxntra la idea de hacer de esa frase el punto de partida 

para la defJnlclón de un oancepto de democracia. Alf Ross aludió a 

que e6lo la preparaci6n ~ en la frase perfilaba la esencia de la 

democracia. La preposición !!.!_ apenas puede ·caracterizar la 

delllocracla, pues también gobiernos antidemocrAticos han salido del 

pueblo. Hasta la tsxia poli tica de la Edad Media veia B1 el pueblo 

el origen del poder del monarca. También la concepción de la 

monarquia elec:tiva acusa este arranque ideol6gico originario. Con la 
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preposición far la fórmula de Lincoln resultaba especialmente 

apreciada entre los socialistas, pues incluía en el concepto de 

democrada un fin del Estado de car<icter evidentemente socialista. 

las ambigüedades del <Dlapto de democ:rac:la se derivan de lo que 

distintos tratadistas y partidos resaltan teórica y prácticamente en 

su cxntenido significativo. Ningún grupo se dmanlna hoy sin¡>lemente 

"demócrata". Socialdemócratas, demócratas liberales, 

crlstianodem5cratas, dominan la e9CDla poli ti.ca, y las denominaciones 

de los partidos indican ya que cada grupo pone debajo de los 

principios fundamentales de la democracia, más o menos formalmente 

cxnoebidos, un cxntenido que está fuera del concepto de democracia. 

La democracia pura -o a partir de una idea abstracta general

fue rechazada por la gran mayoría de los teóricos poli ticos hasta el 

siglo XX, y no tenemos por qué recurrir en nuestros tiempos a una 

idea general, abstracta y universalmente aceptada de lo que es la 

democracia, como lo pretenden las potencias hegemónicas de la 

actualidad, particularmente los Estados Unidos de Norteamérica. 

Inestabilidad, scbe.rania de medicx:res y menesterosos, tendencia al 

despotismo, se tenían por consecuencias inevitables de la 

democracia. Solamente unos pocos radie.a.les, como Willlam Godwln, 

creyeron que la tuxbulencla y fluctuacl.ón de la democracia era mejor 

que la inmovilidad de las otras formas del Estado. Hasta el teórico 

de la soberania popular, Rousseau, dudó de las posibilidades de 
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la democracia en su tiempo. En El contrato social había cerrado 

Rousseau el capitulo sobre la democracia cxri la muy debatida frase de 

que la democracia se planteaba no para hombres, sino sólo para un 

pueblo de dioses, Pero esta resignación no significaba un abandono 

absoluto del ideal de la democracia pura. Creia ünicamente que era 

necesario rec:Dlooer que los hombres de su tiempo no estaban maduros 

para ella. 

En sentido positivo el concepto de democracia o la designación 

11democrac:ia11 afloró par primera vez con bastante frecuencia en los 

tiempos de la Revolución Francesa. Estas palabras recibieron un 

sentido social; su empleo se dirigió contra la aristocracia, y al 

principio, menos contra la monarquía. Los partidarios de la 

Revolución Francesa se dcsignarat en muchos paises de Europa como 

ºdemócratas", o fueron denominados asi por sus adversarios. La 

mayoría de los histor:ladores de la épcx:a de la Revolución hablan de 

11movimientos democráticosº, sin una rigurosa distinción entre 

corrientes liberal-radicales y jacobinas. Aunque la teoria 

tradicional sobre las formas del Estado distinguia repúblicas 

deno:::ráticas y aristocráticas, el concepto de democracia fue usado 

por los jacobinos para designar a la repüblica. 

Los inteltoe de la Revolución Francesa de crear la democracia 

resultaron un episodio muy decisivo en la historia de las ideas. 

Pero la democrac:ia entzó en el siglo XIX en un camino evolutivo. El 



elemento deJOOC:rático ganó paso a paso influencia en las monarquías 

constitucionales del siglo XIX. A más tardar desde la reforma 

electoral de 1832 no se pudo mantener ya, ni siquiera respecto de 

Inglaterra, la ficción de que el elemento monárquico, el elemento 

aristócrata (m la Cámara de Jos Lores) y el e:ie.-tto democrático (en 

la e.Amara de los Carrunes) se cnmplementaban entre si armónicamente. 

La evaludón hasta el sufragio universal robusteció el movimiento 

deno:::rático en todos los paises. Observadores pesimistas de esta 

evolución no tomaban ya la democracia cxxoo forma del Estado, sino que 

vcian en su deformación un profundo proceso que modificaba todos los 

campos de la vida social. C<n el ejemplo de los Estados Unidos, un 

autor tan cxnservador como Tocqueville mostraba a los europeos un 

amdro espantoso de los resultados del proceso de democratización: 

tirania de la mayoria, supresión de la división de poderes, y el 

federalismo, nivelación de la educación, extensión de la mediocridad, 

le parecían ser los más i.mp=tantes resultados de aquella evolución. 

A la larga, los pueblos demx:ráticos mostraban, según su opinión, un 

amor más grande a la .igualdad que a la libertad; y para un liberal 

como Tocqucville, la libertad era, indudablemente, el bien mAs 

prec:l.oso. El liberal inglés John Stuart Hill fue el primero que en 

1840 criticó la excesiva ampliación del concepto de democracia en 

Tocx¡ueville. En una rec:&lsi.ón aa.isaba a los aristócratas franceses 

de haber convertido la democracia en prim-ª:_.~~~-~-ª de todo 

acontecimiento social. 
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Tocquelrille, seducido P= la agitación democrática de la era de 

.:Jackson, habla llegado a establecer una prognosis demasiado 

aventurada sobre la continuación de la evolución. Sobrevaloró el 

factor poli tico de la democratización y pasó por alto la 

lndustrial.izaclón y el capitalismo en su fuerz.a determinante, incluso 

respecto de los ordenamientos poli tiros. No cbstante, su obra fue el 

análisis más profundo de la sociedad democrática en el siglo XIX, 

aunque estaba basada en la observación de un solo sistema de 

gobierno. 

Los revolucl.ooarios de 1848 emprrodieron en Francia la primera 

tentativa de roaJJzar w>a democracia CDl suñ:agio universal. Después 

de su fracaso surgió un doble proceso de diferenciación en los 

ll10VÍJllientos progresistas. Por w>a parte, los liberales se separaron 

definitivamente de los demócratas. La palabra democracia les estaba 

prohibida en adelante. Por otra, se separaron los demócratas 

burgueses de los proletarios .. 

El CDloepto de la democracia ha sido aceptado por casi todos los 

partidos. Ni siquiera los grupos conservadores temen ya ser 

calificados de demócratas, aunque todavia prefieren la designación de 

"partido popular", debido a las fuertes asociaciones sentimentales 

que este último término despierta. Demócratas occidentales, 

comunistas y representantes de los paises en vías de desarrollo, 

coinciden en que la democracia es una forma de Estado deseable. 



Hasta los enemigos de la democracia apenas se atreven hoy a 

atacarla abiertamente. Más bien, expresan sus ideas preferentemente 

en a:ntroverslas en tamo a la mejor forma de organizar la democracia 

moderna. 

De Jo que no hay duda, es de que no existe ooa idea universal de 

democracia, aplicable por igual a todas las sociedades. 

Georges Henein sei\.ala que "la democracia no tiene enemigos. 

Todo el mundo es demócrata." Sin embargo, nos advierte contra el 

aninoso hecho de que desde hace algunas décadas ya no se tolera al 

término solo, sin adjetivos. Primero fue el adjetivo "popular", con 

el cual se cubrieron hasta los regímenes más antidemocráticos y 

represivos. Luego nos dice que "es propio del nominalismo poli tico 

oontemporáneo el amputar cualquier palabra viva de su fuerza de 

atracción. La demccracla no puede ser el resultado de ningún texto 

escrito.11 En cambio, "la dema::rac:ia es un modo de actuar que parte 

de la idea de que es necesario dar al adversario un valor de 

presencia para no tener que descender uno mismo a afrontarlo, ni 

estar ausente si dicho adversario llega a triunfar." 

A juicio de este autor, las dos revoluciones de finales del 

siglo XVIII, próximas en el tiempo pero muy alejadas en las 

intenciones, la francesa y la norteamericana, "escindieron la 

democracia en dos ramas que nunca más volvieron a juntarse. La 
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versión francesa de la democracia está regida por una idea de 

:lgualitarismo ecaiómico, De ah1 su carácter de utópica en periodos 

de reflexión y de terrorista en periodos de crisis. La versión 

narteamerlcana ae inc:Una par un modelo de democracia de gestión, es 

decir, de aaodacl6n de ciudadanos, de la manera llás directa posible, 

en loa actos de gobierno, principalaente a escala local y 

p"""1nc:lal. La elecx::lón de los jueces, de loa gobernadores, de los 

procurador:es, deriva de esta neoesidad de integrar la democracia y 

convertirla en una actividad prActica." 

Heneln afirma que "casi toda• las criticas dirigidas a la 

90Ciedad narteamericana caen por ""' prop!o ~ porque tEPre&mtan el 

deseo igualitarista del pensallliento europeo. Como sociedad de 

competencia, y no de recuperación de loa débiles y pobres, los 

- lhldos han sabido utilizar la• estructuras democráticas mas 

aprq>iadas a llOls objetivca. No se puede decir lo mismo de la mayoria 

de las naciones europeas que, sa=if.!cAndose siempre al mito del 

Estado poderoso, pusieran todo su empello en la fabricación de 

funcla>arios y toda su cialcla m la 1Wtacl6n de la intervención de 

los ciudadanos en los asunto• públicos. ~a de la• sutilezas del 

jurldicismo pretendidamente democrético fue la de hacer pasar el 

referendum por el instrumento ejemplar de la elección y de la 

declal6n p:ipulares. Tomar por testigo al pueblo por encima de sus 

np,_..tantes e invitarlo a prtnunciarse sobre tal o cual problema 

de interés nacional, parece ser, en efecto, el mejor medio para 



traducir su sentimiento real. Pero, del mismo modo que, en el 

tribunal, el testigo estA influido por los resultados de la 

instrucx:i6n, el elector que participa en un referendum se ve 

CUldicl.cwlado par el tratamiento que precede a dicha consulta. Los 

artif.lc:Ula de la facmulaclOn poli tica deben permitir conducir la masa 

del electorado hacia la alternativa siaplificada que deberAn decidir 

mediante un 'si' o un 'no'. Por otra parte, podemos comprobar, 

debido a ello, que el referendum estA en el cuadro de honor de los 

paises •As alejados de la democracia." 

Sin embargo, este autxJr aclara que "existe un caso en el que el 

refe:cendum adquiere su funclOn democritica. Según la ley suúa, 

cuando un grupo de ciudadanos cansiguen reunir un número de firmas 

suficl8ltes en apoyo de un proyecto-ley, este último se somete al 

referendum. La fuJ.clativa. en este caso, no surge de la cumbre, sino 

de la base. 

"Dos guerras mundiales, grandes a:is!.11 eca>óaicas, el naciJlliento 

de policl.as cla\tlficas y la extensl.6n ininterrumpida de sus poderes, 

han cantrlbuido a la degradaciOn de los sistemas democriticos mAs 

ant:lguoa. Es dificil limitar los progresos de la sujeción y de lo 

arbitrario. 

"Pr:lsia\era mtre la i:ugooúlad de las aoc:iedades de privaci6n y 

la técnica de las snd"'ades de cansumo, la democ:r:ad.a ve disminuidas 



sus posibilidades. El dinero y los ordenadores son anónimos: 

anónimas las burocracias represivas; anónimas también las nuevas 

cairtas que planifican por todas partes las vidas obligatorias. 

Contra este porvenir sin ventanas, la a•bici6n democrAtica se 

CDnfundlrA plCtlllto CD\ la revuelta libertaria. Es significativo que 

la juventud d"9(11bra, en la actualidad, un arco iris de deseos, que 

sus aayores no osaban ver, en la bandera negra de la anarquia." 

El citado artxr mncluye MI reflexión diciendo que, "despojada 

de m• ~ de estilo, cawertida de nuevo en Wlll fuerza 

elemental de protesta, la democracia podria tal vez promover un 

cximpartamialto caballe<eecD, de una caballerosidad de edad aoderna: 

una demx:racla de la palabra dada, del re11¡>eto hacia el adversario, 

de la liquidación de los secreto• de Eatado."18 

F1na1Jllente, direDoa que Daniel MD<mD define a la ~ -en 

nuesb:a opinión, de manera aceptable- como el "sisteaa de gobierno 

que se caracteriza por la intervención de las mayorias de los 

ciudadanos en la arganbación del poder pl'.lbl.Ux>. La democracia tiene 

cmK> fundamento la idea de que las cosas pública8 int..reaan o afectan 

a todoe y deben reaolverae ca\ el a::ncurso de todos o, al menos, de 

las mayoriaa. [ ... ] se estiaa que los gobernantes deben ser 

dee1gnadoa par las g<lbemadoB, par: la aayoria del pueblo, mediante 

18ffe.tnen, Georges. 11 Democracia". En: Si.ame y Jean Laoouture. 
1'<!1Ju8\a endclq>Mfa Poli tica. Toao I. Colección 70. N(Jaero 133. 
Editorial Grijalbo, s. JI. México, 1973. pp. 111-114. 
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elecx::!a>es de sufragio universal, según el cual todos los ciudadanos 

ti8lB'I derecho de voto. En la mayar parte de los pa1 ses que aceptan 

el régimen democrátiex> existe también el respeto a los partidos y a 

las personas de la oposiclón. Es fundamental dentro de un régimen de 

Derecho."19 

2.2 Formas de democracia 

Aunque no existe un criterio definitivo para calificar las diversas 

modalidades que puede adoptar la democracia, puede hablarse de tres 

formas principales, las cuales se encuentran presentes en los 

diversos sistemas poli tices. 

En el siglo XIX surgen formas de gobierno que no se pueden 

clasificar ya dentro de la tradicional división tripartita de los 

gobiernos. La conjunción de democracia y sistema representativo 

originó diferentes tipos de formas de Estado que se denominan todas 

democrac:las. La CD\Stituclón presidencial, de modelo estadounidense; 

el sistema parlamentario de gobierno, que desde Inglaterra se 

extendió con numerosas matizaciones en casi todo el continente 

europeo, y el sistema ex>legial de Suiza realizan, de diferente 

manera, las exigencias esenc:lales de la democracia. Ninguna de las 

19Horeno, Daniel. Diccionario de polltica. Editorial Porrúa, S. 
A. México, 1980. pp. 79-80. 
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modernas formas representativas de gobierno puede, por ende, 

identificarse ab90lutamente con la democracia, si bien no cesan las 

cxntroversias sobre cuál de estas formas es la "mfl.s democrática". 

2.2.1 Democracia directa 

En xealidad, la denominación de "democ::racia directaº se ha aplicado a 

una forma de ejercer esa préctica que ya no es posible en las 

sociedades de masas. Perta>ooe a regímenes poli tices instaurados en 

la antigüedad en fK'dedades auy xeduc:ldas, en las que era posible que 

casi tx>dos los miembros de la cximun.ldad se conocieran y convivieran 

cotidianamente. Por tanto, en un trabajo como el que nos ocupa, la 

llamada "democracia directa'1 está fuera de la realidad. 

2.2.2 Democracia semidirecta 

Aunque, en esencia, la democracia semidirecta viene a ser otra 

dencm!naclón de la democrac:!a :representativa, es de seilalarse que en 

los regimenes democritiCX>B modernos, partiallarmmte en aquellos que 

tienen sistemas poli tic.os basados en la preeminencia del Poder 

Ejewt:l.vo, existen algWlaS manifesraciones de democracia semidirecta 



(o indirecta). lb ajemplo tipico en nu~ medio lo constituye la 

elea::l.6n autcmAtica del gobierno del Distrito Federal en el momento 

de elegir Presidente de la República, pero sin conocer a los 

"candidatos" a ocupar la Jefatura del DDF. 

2.2.3 Democracia representativa 

En realidad, debe declne que la ímica claae posible de democracia en 

los estados modernos es la democracl.a i:epresootatl.va. Pero para que 

pueda ser :rea:nocl.da asi se requlere, según la ~ci6n occidental, 

una serie de condiciones que se derivan de los siguiente• 

razonamientos: 

Importancia de la persona. En la escala de valores de la 

democracia la persona ocupa un lugar céntrico. El Estado debe 

prqxinerse el desarrollo de la persmalJdad de todos loa individuos y 

respetar el principio de igualdad. El logro del bien común debe 

compaginarse con el respeto de las personas. No hay verdadera 

Democracia sin declaración y cumplimiento de los derechos 

fundammtalea del individuo. A esta concepción se oponen las ideaa 

totalitarias, en las que el valor del Estado es absoluto y 

sustantivo, y el de la persona, relativo y accidental. 

~B. 
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Pluralimo. La d9ocxacla adllite. "8llp9ta y apoya el plurali8mo 

soc:fal, que ea un hecho particulanlente patente en la •ociedad 

actual. El biso amún naclmal debe ~ ca.o Ee8Ultado de la 

tensión, apcrtaclón y cSecant:acl.6n de lo• diver808 punto• de vista e 

interemu de lo• grupoa interaedlo•. MientrH el totalitarismo 

amclbe un blsn amún ablltracto, la ci-x:t:acla pmmKle un biso amCin 

CXJllCrelO y clralnstanciado, un bi8n comün ... 1111 diaalllión local y 

te•poral. 

Orqaniucl6n poli tica. La participaci6n del pueblo en lo• 

Hunto• público• n amegura en la concepci6n occidental de la 

democracia mediante una llllrie de in.Utucion• jurl.dicu. Entre 

ella• deatacan las •iguient•: 1111fragio univeraal; exUtencia de 

CXJ11.Utuci6n y de control de la ccn.Utucionalidad; imperio de la 

ley; divilli6n de poderu, que admite doa mocloa fun~talea de 

~ parlamentart.mo y preaidencialla110; ext.tencia de una 

opoaicl6n in.Utucionlllisada; vigencia del principio de •ayoria, 

etc6tera. 

EllpuMtoa loa ..i-toa ant:eriore8, ea n--.rio aellalar qua 

cada vm ... •• eatlmde la opinión de que la democracia debe nr 

.-Ida a c:1stu •xHflcad,,_ qu11. a1n deavirtuarla. la adapten a 

1aa ...-. c::lralMta>c:iM Para que la dMOCraci.a - ccnaidarada 

a.o dmacEw:la matmrial (ele aintaiido) y no puramente fcx.al (a6lo 

en el (llp8l. llln ccncrecl6n prtct1ca), • opina qua al Kmtado lJberal 



60. 

da Da:9d>o dllbe ~ m Z.mdo .x:i.i de Denlcho. Tuibi6n 

M extialde el acuerdo en que el . Sjecutivo debe fortal-ree 

Clllftioimdo le clAlll.ce llU(lnmM:ie del peri.-to. Frente e loe 

proble•e• eepeclflcoe que plentu le cede ves ••• podaroea 

tecnocrecl.a, M pide que _, perfeoclonedae lo• •-.iie•o• de 

a:ntzal del ~ se eacl.o16gu.-te inneg8ble que el pueblo, 

t.m el puoblQ, no pmde gabemaree a e1 lliello como lo JM¡inab

~te loe p~ d-6cratu. Hay úe que nunca • úe 

r-» que el set.lo - CDllb:ddo par ..-:- Cll(>aclt..sae. Sin 

~ le 4-xzw::la p..se y dllbe ..- llll!gUr8da, perfeoc!Alftando y 

garantiundo loe procedillientoe que garUlticen eeto• puntoa 

-cblee: modo de abrer conetitucional de loe gobemUltee; 

pnd>llf,,.. da aietitucl6n y cleetltucl6o da lae elitee gabemen- dll 

tumo por atrae de ~ ..trentallis>to pedbdico de lo• 

gobernUltee con loe electoree. 

Par lo ..- d!dla,. • ve que le democracla rep~tative .. 

- lora de gcblsno madlo ... u!gmte que le ~. X...-. 

mayor eef..- a loe gobemmtee y a loe gobernadoe. Su bu• 

~ rw::i.e - .. dmla de~ y -.tldD del bMIÍ 

p4blioo - el pueblo. 
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2.3 Actualidad y crid• de la repreaentaci6n politica 

La upr-rt:a::lbn y Ja rqn:wtaUvidad poli t:1caa ..,.. doa aapectoa 

que ae l!llal&ltxln ~te vfnculado• oon loa prcbleaaa de la 

elecclón, el· gobierno y la legitiald&d. Sin referlrae a 6atoa ea 

úipoaibla all'l'L't!Nlm:- loe a1cmlme de Ja actualid..t y la erial.a de la 

repreaentaci6n politica. 

l'<lr untD. h.i.1- primso de la elea:l6n amo llCll> que anduce 

directamente a la repreaentaci6n politica. 

Laa f6raulaa de eleoci6n oonocidaa haata ahora aon, aegün 

Maurice Puverger: la herencia, la cooptaci6n, la elecci6n, la 

~ y el sorteo. Sin Mbargo, U...bün puede hablarse de la 

fundaclbn OOllO otra foraa que oonduce a Ja ereoci6n de un poder. 

La herencia ainalate en Ja ~n de Ja funcl6n gubernativa 

o npr-rtativa pcr virtud de im vinculo de pannúlllCO. E- for9& 

de ~ al poder ha tenido &111>lio arraf9o • div...- pal- y 

6pocu hiat6tlcae. Actuai-te fligu9 vigente en la• aociedadea 

argmlsadu can regiaele• -6rc¡ui<lo9, tal.ea OOOIO Arabia Saudita, 

Hoo:uega, Suecia, Hlgk:e, etcitera. In 1ae llllP~ capitaliata• 

eate .U- de .i.cct6n ha aido adoptado an beneficio de laa 

f..W. de prupWtadoa que .srm- laa ~ aocianar1u del 
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capital. 

La cooptación consiste en que lo• •i••o• gobernantes o 

Eq>LW:ttaat.M decidan, en:tze elloa, qui6nea habrAn de auoederloa o 

de auaarae al ejercicio de la funciOn que realizan. 

&\ cuanto a la a:inqullta,. aupane el eapleo de la fuerza militar, 

awique en nuestros diu ae habla de laa lla•adaa "conquistas 

iapuceptiblea", coao sucede can laa hegemonl•• culturale• que 

algunca pal- t:lmden a~ at>n otro•. lkl ejemplo critico ea 

la influencia OJJ.tural que los htadoe UUdom de Horteaaérlca ejercen 

sobre alguna• aocledadea aubdeaarrolladaa. 11. e•t• foraa de 

doainaciOn y conquista .., le atrlbuyen, incluao, reaultadoa mAa 

efectivo• y contundentea que loa de una ccnqulsta ailltar, pue• 

aqu6Ua no genera tanta reaiatencia coao eata últiaa. 

La fundaclbn ea una t6cnica baHda en la proaociOn y la 

fmaacl.6n de un grupÓ que. por cxnmnao. reconoce coao autoridad al 

fundador, aun aiando 6orte no tenga eapeeificada claraaente la 

podcibn de dirigente. JI.al aucede en alguna• organbacione• 

poli tf.aMt y n!ligJoua, pero taabilm 111 cierta• empreau, dende 111 

los ca.. de ccnflJctD el fundadar, ... mando no tenga en su poder 

el ctamruo .a:lmarlo del C11pita1, puede intervenir C0110 lledlador o 

iaponer un vOto de calidad que decida laa aolucione• a aeguir. 

211\iiaae: DIM!rger, Maurice,. Sociologia de la poli tica. Editorial 
11.rial. Barcelona, 1975. pp. 194 y ••· 
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En la prict:lca suele ocurrir que las formas de elección antes 

sei\aladas se fuslonen en tipos hibrldoe o mixtos. Sin embargo, hemos 

querido identificar los rasgos más comunes en tales formas. 

¿Par qué es iq>artante hablar de las formas de elecc!6n7 Porque 

de la aceptación que tengan en una porción representativa de la 

soc:!edad dependerA lo que se conoce como legitimidad, que podria 

ccnslderarse <Dm> una especie de autoridad moral que lo• gobernados 

atribuyen a quienes los gobiernan. 

Según el Dia:imario de Poli tica y lldmJnistración Pública, "la 

legitimidad es la Olal.ldad que presenta un poder de ser cxxúarme a la 

imagen del poder que se cxmsldera válida en la sociedad áonsiderada. 

Para aquellos que creen que el poder ha de ser ejercido por un 

mcnarca de linaje real, el poder es legi t:IJDo si ae halla en manos del 

desandi<nte de los reyes preceden1.es. Para los que creen que el 

poder debe reposar en la el.eoci6n popular, loa gobernantes son 

legitimo• si emanan de elecclonea llbree.11 ~ 1 

Lo mrt:erior llOll crndUOI! a aellalar que la repreaentación puede 

aer legitima (en wyo OBBO.,. cbalnac:lbn) o ilegitiaa (caso en el que 

ea hegeaonia). 

21n.iocionario de Polltica y lldminiatración Pública. Tomo I. 
Colegio de Licmciadoe en Ciencia• Poli tics• y Ad•inbtr•ción 
pública. México,. 1977. p. 474. 
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Sin embargo, la repn!SOlltac!ón no ·sólo puede ser ilegitima por 

el hecho de no tener la aoeptaclbn ooc:lal la forma de gobie>:no en la 

q<:e se expresa, sino ~" par.¡ue quits.es la oste11tan hayan llegado 

a hacerlo par medioa viciados. E.te es el caso de las conjuras que 

en las casas reales cooducian a que quia> no estaba hereditariamente 

señalado -de acuerdo con las tradiciones aceptadas- ejerciera el 

reinado. Ca.> ., reoca:dar<\, en la antigüedad los medios viciados aAs 

comunes eran el envenenamiento y la declaración de locura. En 

nuestro -UO, lall ~ ttuwlantas o fraudulentas constituyen 

el -1io viciado .as extendido. En lllllbos ejemplos, la sociedad no 

OleStlcna la faau de goo1er:no o de representación existentes, sino 

la foraa en que llegaron a oatentarla quienea la ejercen. 

La defJnicibn que Daniel Moreno nos da de la legitLmidad nos 

pe=1.te ampliar la ODmprenai6n de lo que estaao• ejeaplificando. 

Para es1e autor, la legit:üafdad "ae ha definido como la justificación 

o oonforaidad del poder, por au fuente y la naturaleza de au 

organizaclbn. par el origen, aceptado por un consenso gmeral. La 

legitimidad, en su• principios, ha cambiado. En la• aonarquia• 

antiguas, hasta la Revolución Franceaa, la legU:iaidad procedia de 

acuerdo con las leyes de suceai6n; era, por tanto, un principio 

henlditar.lo. Pem a parcir de 1789 un n..-o principio de legitiaidad 

del poder f ua esgrimido por lD• partidario• de la• teoria• 

~ticas; pcr tanto, la legitimidad del poder ae justifica, en la 

sayac- parte de lDB pal-. a travt• del prooeao el8ctoral. Por ello 
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.., habla de legit:ia!dad lllCllárquica y de legit:IJnldad democrAtica. Fue 

el famoso minisb:o de Luis XVI, de Napale6n y Luis XVllI, Talleyrand, 

quien en sus memorias expresó y advirtiO la existencia de los 

principios de legitimidad. Nuevas mrdaHdades ae han esgrimido en el 

campo sociolOgico, sobre todo por Weber, 22 que ha hablado de 

legit:lal.dad fundada en la tradición, en el poder carlsmAtico o en la 

autoridad fundada en un estatuto establecido.''23 

Lo• ccnCE1>to• de elecc:l.On, representaciOn y gobierno estAn 

~m vlnculadoa entre 111. Ya dljlaia que. dependiendo de la 

"pureza" del prooeso de el.ecclOn, pue:le hablarse de rqireeentatividad 

legf:tiaa y representatividad ilegitima, y co•o consecuencia, el 

gobierno que la ejerce puede ser también, a au vez, legitimo o 

ilegitimo. 

Por otra parte, es necesario seftalar en este punto que la 

repreaentaciOn e• un acto que puede ser ejercido legi tiaa o 

ilegi timaaente tanto por un individuo como por una organizaciOn 

social o politica. 

La noci6n de repre•en:taci6n tuvo su origen en el Derecho 

Privado. Loa roaanoa ya la regulaban con claridad como figura 

juridka que i-m!tia a alguien o a algunOB actuar por cuenta y a 

22veaae: Puente citada en la nota 21. PAgina seftalada y 
!lguientes. 

"Moreno, Daniel •. Op. cit., P• 151. 
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nCJlllbre de quien o quienes otorgaban expresamente dicha facultad. 

la idea de i:epresentaciOn colectiva, co•o idea distinta de la 

<q><ews•ta::Jbn juridica .Individual heredada de la época remana. Como 

~ de este desarrollo loa diatl.ntos intereses existentes 

podi;m expresarae ;mte la aumddad mediante asambleas, que no eran 

<q><<W•tallws de toda la a.unidad, peLO limitaban el poder del rey 

en funciOn de loa intereses de lo• notables de la• ciudades, del 

clero o de lo• -orea feudales. Aai •e generaron el Parlamento 

.lnglé•, io. - GEJ1eL'ales franceses y laa Cortes espallolas. La 

~ de eataa crganlzaclmea clependia de factxJre9 clrcunstancialea, 

pero constituyen loa antecedentes indudables del principio de la 

repreaentaciOn poli tica. 24 

la RevoluciOn Francesa y comenzO a pcnerae en préctica traa la 

independencia de la• colonia• nortea•ericana•. 

~taclón del puoblo a*> un todo no surge de la integración de 

lo• distinto• JntereaM fragmentado• de la aociedad, aino de la 

necesidad de suplir la fuente de legitimidad del gobernante. El 

aoberano gobernaba hasta entonces por derecho divino, pero al 

24F6dou, Ren6. El Estado en la Edad Media, EDAF Edicione•. 
Madrid, 1977. p. 226. 
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cxna:lderar que la soberania ., depositaba <n el. pueblo, el gobernante 

ya no l!(!ercl.a el poder a nmhl:1! de Dioa, sino del. pueblo y, de esta 

manera. la idea de repn!91!11taclón pasa de aer \Dl ~ para hacer 

valer intereses concretos de grupos sociales ante el gobierno, a 

<DlBtitu!r la baE de legitbddad del gdll.er:no .i.-o. El gobierno es 

legitimo 19610 si representa al pueblo, por lo que, para garantizar 

eaa ~tatividad, ., cxnaagra el procedi.mia>to electoral OOllO el 

único vil.Ido para designar a loa gobernantes. De este llOdo, en el 

Estado liberal, la elección IN! convierte en el fundaaento de la 

repreaentaci6n popular y del gobierno."25 

llo ee p<q>Olll.to de - tr8bajo ref~ a laa diversas teoriaa 

que eaJ.shln aci>JCe la ~tatividad, ni a laa fonoaa aritaéticaa 

que p-. ~para -ur 6sta. SJn embargo, 111. ,_ p~ 

i-- notar que la repreamtaci6n politica se mcuentra en c:dsia, 

prActicamente en todos lo• paiaea del aundo. 

Ea actual. pero e.U en crlaia. Loa ing1-, por ejemplo, no 

mtla>den cOao es pxlble que el gobierno conaervador, por el cual 

votaren aayorltarüloelte. .lllplante -u.tas que aayoritarl.aaente loa 

per:judk:an, ex>•o ocurre ocn el llamado "illpuesto a la• persona&", 

iniitl.tuido recienteamte y que gener6 grandes proteataa. Las 

wy:!""adea de loa pai- del Este hm adoptado, en su gran aayoria, 

ala-. poli tial9 ma afinea al Estado llbecal que antes rechazaren. 

25andrade Blnches, Eduardo. Op. cit., pp. 163-164. 
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En M6ako, <DIO m ..,. y atrae auchoio pa1..,s, existe una profunda 

cd.i. m la ~n poli t:lal. l!l origen de este fenO.mo se 

encumtra 9Dl>re -o en el car6cter pi:esidenclallsta de nuestro 

rigimm politko. De este car6cter 118 derivan ra1190• tales como la 

e•ca•a repre•entstividsd de los psrtidos politico., lo• 

asyoritarios, convertido• en organb:acione• basadas en el 

clientelisao; los ainorl.tario•, habituados s actuar ooao partido• 

psr~, incondicionales del gobierno en turno y de •u 

psrtido. a eao• rs1190• 118 suaan la eBCB•s credibilidad de la• 

~ que rec!lmd8 m elevsdo ~ao. y el nulo J:e8Pt!to 

hBc:la lo9 ~ que -- de ellu, asi eximo la au8ftlcia de 

deaocrscia en todoa lo• 6abito•. 

i... tactun. - ~ oan.st1tuym la8 trama eamclalea 

de la criai8 particular que vive la repre•entaci6n politice en 

H6ako. Sin t!llbargo, <DIO ya dec:i- a - fmllloeno no .,.. lljenos 

otroa pai•e•. 

En lo que • nifJse a n-ao pals. tal cri8J.s ha dado lugar a 

..,. creclmte .-.. de ~n que a:indu-. a un ejerciclo 

transparente, cnlble y oanfiable de la nipresmtaci6n política. 

Esta eaiga\Cla ha aido M¡MIClalaente notable tra• la• elecciones 

federales .t.i 1988, que tran•foraaron radicalaente el ao•aico 

fdmlbgko '*'5ma1 y cSf&'cn Ja aportun!da4 de .S.Ostrar su fuerza a 

~ poli tial8 '""' proyectm diBt:lntll8 a los que ha abanderado 
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a lo largo de casi seis décadas el partido del y en el gobierno. 

La edgmcla de WMI nueva legialacl6n electacal que confie a loa 

partidoa poli tlcm la regulacl.6n de W. procesos electorales, margine 

de teda 1niJervenc10n 11\ e1.lcm al aparato estatal y no dé al partido 

g<i>emante ning(ln privilegio superior al de. loa dell4a partidos, es 

reflejo nitido de esa cri8i8 de la representación polltica, pero 

tulbién de Ja actualidad que esta últiaa tiene coao e1tpresi6n 

concr•t• de la deaocrac:i•. 



CAPITULO III 

LOS PARTIDOS POLITICOS Y LA REPRESEHTACIOH POLITICA EH HEXICO 



Si bien e• cierto que el Estado 
capitalista eatA al aervicio de la 
clase explotadora, las aodalldades que 
adqJtan ,... :Instituciones poli tlc:as, en 
funcl.6n de distintas fQ[1188 de relación 
que guardan las clases sociales, 
iapriaen a aquél caracteriaticas de 
dominación que varlan de una época a 
otra y de un paia a otro. 
OCTAVIO RODRIGUEZ llRAUJO 
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3.1 Historia de las leyes electorales en México 

Como resultado de la :Influencia del presldmclalismo y el centralismo 

connatural a él, en México los partidos poli ticos han estado 

tradJclmalmente marginados de la posibilidad .de dirigir los procesos 

electorales. No decimos con esto que no hayan tenido ninguna 

part:!c!paclón en dicha dirección, sino que tal participación no ha 

sido la "~s" determinante. S:leq>re la conducción, las decisiones e 

incluso la caJffiración de las elea::l.one• -lo cual es aberrante- han 

estado en manos del Estado y/o de su partido. 

Aunque la primer ley propiamente 1ll!Xicana es la constitución de 

Apatzingán, no debe olvidarne que en la transición de la Colonia a la 

Independencia fue la Constitución de Cádiz la que rigió la vida 

politica de nuestro pala. 

En canseaimcla. puede afirmarse que desde la Constitución de 

Cádiz -que por su c:xxta llllJMrquico era eoienclalllB\te antidemocrá ti ca 

en materia electoral-, hasta el Código Federal de Instituciones y 

Pmcedllllimtos Electorales que se enoientra vigente en nuestros dias, 

loa partidos poli ticos no han podido ejercer funciones de a:introl 

electmal en oandJclaies de igualdad y con atribuciones ejecutivas. 
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abiertamente parciales en sus decisiones a favor del partido que 

ajeroe el poder, loa que han organizado, conducido y calificado los 

procesos electorales.26 

A contlnuac16n pmsmtmoa una relac:!6n e<a>olbgica de todos los 

ardmamientDe que en llilteda electm:al. han eatado vigentes en nuestro 

paia27; sin embargo, a titulo de eje•plo de lo que ha sido la 

~tac:llm poli tica de loa partidos, s6lo hablaremos -al concluir 

la relac:!6n -.cionada- de lo que les han atribuido en materia de 

regulaci6n de los proceso• electoralea, la Ley Federal Electoral 

(pramilgada el 5 de mero de 1973) y la Ley Federal de Organllac:lones 

Pal1 tü:u y Pma!aoa Electoralea (publicada en el Diario Oficial de 

la Fedenclbn el JO de diclmbre de 1977). De ._ aspectD del Código 

Federal Elsctcral (publli:ado en el Diada Oficial de la Federación el 

12 de febrero de 1987), vigente pero en viaa de dero!Jación en el 

momento de escribir estas lineas, hablaremos en el Capitulo IV •• 

He aqui la relación anunciada: 

<:onstltuciOn Pal1 ti.ca de la Monarquia Eapallola, pro•ulgada en 

C6dis el 19 de •ar•o de 1812. 

26Para constatar esta afirmación véase: Legislación electoral -!can•. 1812-1973. Publicacionea del Diario Oficial de la 
111,!eración. Secretaria de Gobernación. México, 1973. 505 pp. 

To•ada de 1a fuente citada en la nota precedente. 



Formac:lón ele los Ayuntamia\ms t:onstit:ucümales. 23 de mayo de 

1812. 

Reglas para la Farmaclbn de 1cu Ayuntamientos Constitucionales. 

10 de julio de 1812. 

Decreto ColStituc!onal para la Libertad de la América Mexicana. 

22 de octubre de 1814. 

Aclarac:la>ea de la Ley de 23 de Mayo de 1812 &Obre F~ci6n de 

Ayuntamientos constitucionales. 23 de marzo de 1821. 

Convocatoria a Cortes. 17 de noviembre de 1821. 

lleglamento Provisional Poli tia> del Imperio Mexicano. 24 de 

febrero de 1823. 

Ba&ea pai:a las Elea:laies del Nuevo Congreso. 17 de junio de 

1823. 

Constitucl.6n Federal de los Elltados Unidos Mexicanos. 4 de 

octubre de 1824. 

Decreto aabre el Gobierno Poli tico del Distrito, sus Rentas y 

Nombramiento• de Diputados. 11 de abril de 1826. 

74. 



Reglas para las Elea::lanes de Diputadoe y de Ayuntamientos del 

Distrito y Territorios de la República. 12 de julio de 1830. 

75. 

Circular Relativa al Padrón para Elección de Diputados y 

Pn!vax::lmes en auinto A Vagoa, casas de Proatitución, de Juego 

ó EacAndalo, y Acerca de la Educación de la Juventud. 8 de 

agoato de 1834. 

Ley ad>m E1ea:lanes de DJputadoa pm:a el C<ngreso Genez:al, y de 

loe IndividUOll que C<Jqxmgan las Juntas llEpartamentales. 30 de 

noviembre de 1836. 

Convocatoria para las Eleocionea de Diputados al Congreso 

General, e Individuos de las Junta• Departamentales. 24 de 

diciembre de 1836. 

Leyes Constitucionales de la República Mexicana. 30 de 

diciembre de 1836. 

tanvcamxia para la Elea::lón de un Congreso constituyente. 10 

de diciem1;>re de 1841. 

aa- Orginicau de la R~ Mexf.cala. 14 de junio de 1843. 

DBc:reto que Declara la Facma y Dias en que debEn Ve:df.lcarse las 
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Elecciones para el Futuro Congreso. 19 de junio de 1843. 

ClraJlar sobre MedU!as para 1a Legalidad, Buen Orden y Libertad 

en las Elecciones. lo. de julio de 1843. 

llclaracl6n a 1a Ley de Elscc:l.cnes de 19 de .Jimia de 1843. 11 de 

julio de 1843. 

Calvocatada pan un ca>greso Extxaardinar1o, a Calsecumcia del 

Maviaiento Iniciado en San Luis Potosi el 14 de Diciembre de 

1845. 27 de enero de 1846. 

Convocatoria que Reforma 1a del 17 de Jiinio de 1823, 6 de 

. agosto de 1846. 

Decreto que Declara Vigente 1a Constitución de 1824. 

agosto de 1846. 

22 di. 
. . .--

Ley aabre Elecx::lalee de Jos Poderes Legis1ativo y Ejecutivo de 

la Nación. 3 de junio de 1847. 

Eleoclonea de lo• Supreaoa Podere•. 15 de mayo de 1849. 

Elecciones de llyuntaaientoa. 19 de mayo de 1849. 



Prevt!llC!a\es ad:>re las Elecx:lroes de llyuntamimtos. 14 de junio 

de 1849. 

Circular .OOre loa Diaa en que Deben Verificarae las Elecciones 

de Diputados. 23 de julio de 1849. 

Das.,. para las Eleac1onee de Presidente de la ReP.,ública y 

Senadore•. 13 de abril de 1850. 

Convocatoria a un Congreeo Extraordinario para Reformar la 

Conetituci6n. 19 de enero de 1853. 

Plan de Jlyutla. lo. de •arzo de 1854. 

77. 

Juntas Populares. 20 de octubre de 1854. 

Preva>clalee para la Instalac:l6n de lu Juntas Populares. 2 de 

noviembre de 1854. 

Convocatoria a la Nación para la Elección de un Congreso 

Con•tituyente. 17 de octubre de 1855. 

Ley Orginica Electoral. 12 de febrero de 1857. 

Ley Electoral de llyuntamientOB. lo. de novie•bre de 1865. 
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Cal-.tuda pua la El«:dón de loa Supremo• Poderes. 14 de 

agoat:o de 1867. 

Circular de la Ley Convocatoria. 14 de agoat:o de 1867. 

Cira>lar que Man4a que laa Eleoc:lonea Generales ae VerHiquen 

con Toda Libertad. 10 de ••r•o de 1869. 

Ley que HodWca el llrtiwla 16 de la L<!y Orgtn icB Electoral. 5 

de ••iro de 1869. 

Doa'l!tD que ~ la Ley ~ de 12 de Febrero de 1857. 

8 de ••iro de 1871. 

Doa'l!tD que Refarsa el llrtiwla 3t de la Ley Electoral de 12 de 

Febrero de 1857. 23 de octubre de 1872. 

Dl!ICl:eto acbi:a 1Uecc16n de Senadores. 15 de diciellbre de 1874. 

OlmlOaltada al Plleblo Hskmlo p.a que IWJa Preaident:e de la 

lllll'éhlim. D.lput:ado9 al Congruo de la lhión, Presidente ir 

~de la......- OXtll de~ 23 de df.c::l.ell.bre de 

1176. 

- que llefonia la Leir Electma1 de 12 de Febrero de 1857. 
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16 de dicieabre de 1882. 

Ley Electoral. 18 de diciembre de 1901. 

Ley Electoral. 19 de dicieabre de 1911. 

Refcnias a la Ley E1ec:ttral del 19 de Diciembre de 1911. 22 de 

mayo de 1912. 

Ley E1ectxxal para la Fa<SK:lón del Ca>grem Constituyente. 20 

de septieabre de 19l6. 

Ley Electoral. 6 de febrero de 1917. 

Ley para la Elección de P~ Federales. 2 de julio de 1918. 

Decreto del Ciudadano Jefe Interino del Ejército Liberal 

Constitucionalista. 25 de mayo de 1920. 

Dl!l::mtD que Reforma la Ley Electxral del 2 de Julio de 1918. 7 

de julio de 1920. 

Decreto que Adlciona la Ley Electoral del 2 de Julio de 1918. 

24 de dicieabre de 1921. 



Decreto que Modifica los Articulas 14 y 15 de la Ley para 

Eleoción de Poderes Federales. 24 de noviembre de 1931. 

Dec:ret:o que Reforma el Articulo 14 de la Ley de Elecciones de 

Poderes Federales. 19 de enero de 1942. 

Dec:ret:o que Reforma Vados Articulas de la Ley para Eleociones 

de Poderes Federales. 4 de enero de 1943. 

Ley Federal Electoral. 7 de enero de 1946. 

Decreto que Reforma Diversos Articulas de la Ley Electoral 

Federal. 21 de febrero de 1949. 

Ley Electoral Federal. 4 de diciembre de 1951. 

Decreto que Reforma Diversos Articulas de la Ley Electoral 

Federal. 7 de enero de 1954. 

Ley de Reformas y Adicl<nes a la Ley Electoral Federal. 28 de 

diciembre de 1963. 

Decreto que Refonaa los Articulas 51, 52 fraccilm ll, 60, 67, 

70, 71, 72, 77, 78, 84 fracción II y pArrafo final, 93 

fraa::lcnes n y VI, 94 fracx::imes I, II y III, 105 fraoción VI y 

eo. 
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110 fracx:lón IIl de la Ley Electoral Federal. 29 de enero de 

1970. 

Ley Federal Electoral. 5 de enero de 1973. 

te¡ Federal de Organizaclcnes Poli ticas y Procesos Electorales. 

30 de diciembre de 1977. 

Código Federal Electoral. 12 de febrero de 1967. 

En la anterior relación se han mencionado todos los 

ordmamiattoa (no e6lo leyes espec:lales, sino también constituciones, 

reglamEntos, ciro.Jlares, OC11vocatorias, decretos y otros documentos) 

que han sido promulgados a lo largo de la historia de México y 

contienen en alguna de sus partes mandatos sabre la forma en la que 

deben llevarse a cabo los procesos electorales. 

3.2 Observaciones generales 

e.e-o es de suponerse, en el siglo pasado fueron muy comunes los 

icetrocesoa en materia electoral, según se tratara de gobiernos 

centralistas, federalistas o monArquicos que emitieran los 

ordenamiElltas respectivce. Sin duda, el retroceso mfls prolongado y 
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daiUno tuvo Jugar durante la dictadura ·de Porfirio Diaz. Indicador 

de la gravedad de esa experiencia es el hecho de que el lema del 

movimientn maderista -princ:!pal. propulsor de la Revolución de 1910-

haya sido "sufragio efectivo; no reelec:x:iOn", es declr, un postulado 

eminente11ente relacionado con el problema de la representación 

polltica. 

No obstante loa lento• avance• registrados en materia de 

repn!l8l'Otacl6n poli tica una vez que se institucionalizó el pais (a 

partir de 1928) y nació el Partido Nacional Revolucionario, en una 

época en la que el surgimiento de partidos -y también su 

desaparlcllm- era hed>o frecllalte. puede declrae que todas las leyes 

electnrales que han llido promulgadas tras concluir el movimiento 

armado de 1910 han redituado algún avance. asi sea ml.nimo, en materia 

de representación polltica. Ciertamente, se han registrado con 

fre<1JBlCla sutiles teb:ocesos en alguno& aspectDs, pero en general es 

vAllda la afir•ación de que el avance ha sido constante. 

Y aun aJando las leyes xeclaltM no han entregado a los partidos 

una efectiva poslhll!dad de •ejorar BU capacidad de representación 

(ent&ldida no sólo como una organización mis fuerte y penetrante 

llOclalaente, aino ta•bién co•o una •ayor participación en la 

z:egulacl.6n de loa proceso• electorales), se trata de las leyes que 

.ayer traacendencia han tenido en BU aplicación. La Ley Federal 

Elsctm"al de 1973, promulgada por el gobierno de Luis Echeverria, 
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representó con todas sus liaitaclones, y quiérase o no, cierto 

roapiaiento con el pasado del dJazordaclsmo, en el aarco de un 

PJ:OCe80 que m a.i lllOllllBlltD ae &mca1n6 coao "apertura democrá.tica''. 

En cuanto a la Ley Federal de Organizaciones Poli ticas y Procesos 

Electorale• de 1977, fue un significativo avance resultante del 

PJ:tJCEeO de ref~ politica (tal vez la refo.raa que mejor aplicado 

llsva el califú:ativo de "poli tica", por los alcanc:ea integrales que 

llegó a t:a>er sin restringirae. a.a awr antecesoras y· su sucesor -el 

Código Federal Electoral-, a la si.aple transforaaclón de aspectos 

electorales), un proceso que eaprend16 el gobierno de Joaé López 

Portillo8 bajo la ocnduoc:l.6n y ejecuc16n de un poli tico inteligente, 

el mtEnoes ~ de Gobsnacl.6n Jesú• Reyes Herolea. Y por lo 

que me refiere al Código Federal Electoral, aunque para algunos 

signific6 un retroceso desde el punto de viata estricto de su 

<XJntalldo regulador de loe proce909 elBcb:xal.M, no debe olvidar.e un 

hecho trascendente: este ordenaaiento tuvo su apllcac16n en un 

- clave para la IWmr.la .adema del paia. E.e looaento clave 

fue el virtual estallido de la compoeici6n politica de un pais 

tradicional y aparenteaente conforaista. 

A ocntinuaclón ~ de ia. pdmeralr dom leym -.claladas, 

en lo que ae refiere a lo que estableoen para que lo• partido• 

poli Ucom part:icipen en la regulác1l>n de lo• p~ electorale•. 

Del Cbdigo que ya no estari vigente cuando este trabajo haya sido 

!apreso y de las propuestas esenciales que para su au•tituci6n 
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hicieron los partidos registrados actualmente hablaremos en el 

Capitulo IV. 

3.2.1 Ley Federal Electoral del 5 de enero de 1973 

De acuerdo con el articulo 29 de esta Ley, los partidos poli ticos 

tenian la <i>llgacl.6n de integrarse a la Comisión Federal Electoral 

medlante un aaisionado o:n voz y voto, asi como a las comisicxles 

locale• y los co•ité• distr:ltale• electoralea. 28 Ese mismo 

articulo aclara que, una vez integrados, los comisionados se 

sujetarin a lo que l!lltablsoe la Ley en cuanto a la Comisión Federal 

Electoral. 

Para todoa lom efectXlll, de acuerdo con esta Ley, la mencionada 

caaiaiOn ea el órgano rectDr de ia. eleccl.cnes, el que se encarga de 

aplicar esta ley y es, por tanto, su órgano regulador. 

Al hablar del perfil de ese órgano podre•os apreciar loa 

alcances del papel rector -.u.amente limitado- que ejercian loa 

partidos politico• en materia electoral, de acuerdo con esta Ley. 

Sin tmbargo, tallbién e• necemario a&lalar que la demignación de 

211[;¡¡ J:efe.-enclall a la Ley que se COllellta en este inciso han sido 
-.S.. de la edlcll>n amtaúda en la obra citada en la• notas 26 y 
27. 
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representantes de casilla, a la que tienen derecho los partidos 

poli tkna naclalales y a la que se refiere el articulo 30 de la Ley, 

"también constituye un ele.mento que fortalece el papel xegulador 

electoral de los partidos. 

El artl.culo 41 de la Ley que gi,,,,_,,. establece que "el Estado, 

loa ciudadano• y loa partidos polltioo• nacionales aau•ir4n su 

axresponsabilidad en la preparación, vigilancia y desarrollo del 

proceso electoral, integrando" la Comisión Federal Electoral, las 

cc.údme8 Local.ea Electxraleor, las Comités Distritalea Electorales y 

las Mesas Directivas de Casilla. 

De acuerdo an el artículo 42, la canisi6n Federal Electoral "es 

el organismo autónomo, de carácter peraanente, con perscoalidad 

juridica propia, encargado de la coordinación, preparación, 

desarrollo y vígilanc!a del proceso electoral en toda la República, 

ronfonie a la Coostituclón Poli tlca de loa Estados Unidos Mexicanos, 

lo establecido par esta Ley, - ~tos y lu disposiciones que 

al efecto dicte." 

La c..isión Federal Electoral (en lo sucesivo, CFE) tiene su 

EellldMcla en el Distrito Federal y me integra oon los siguientes 

a.Udanado•: uno del Poder Ejecutivo, que ser.\ el secretario de 

Gcbsnación; dos del Poder Legislativo, un senador y un diputado 

dBm1gil8dc8 pcr sus respec:t:ivaa c4Jllar.as, o par la C<aia:ll>n Permanente 
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en su caso, y uno de cada partido polltico nacional. Por cada 

comisionado propietario habri!. un suplente. 

"La eo.iaf6n ser;\ pxuddida pcr el aecretario de Gobernación y 

taidrA como ll8Cretario al notario público que la propia Coaisi6n 

~ de - loa que taiga\ llA• de dil!ll aftoa de ejercicio en el 

Diatrito Federal."· (llrticulo 43). 

De ~ salta a la vista lo evidmte, puea de acuerdo con 

esta ley, el gobien>o en tumo • aeeguraba de tener el control 

abaaluto de la• el.ecc1cne•, al • timen en cumta lo• 11.lguientes 

hecho•: 

La C<miafón ,. prMfdida poc el aec:retarlo de Gobernación. 

El Poder Legislativo, que designa representantes, 

~ no designada a Jegialadorea provenientea de 

partido• de la opodciOn. 

Loe hecflc9 i9ltedoa!a ~ para apxecl.ar que el partido en el 

poder tenla, de facto, •A• de un repre•entante. Ade•A• debe 

~ que el gobienlo alempre ha contado can partido• que 

tienen vida artificial (PPS, PARM y hoy el PFCRN), partido• 

paraeatatalea que son utilizados para dividir o di•traer al 

electorado en beneficio del partido gobernante. 



Pcr 1:anto, en la pr4ctica, era el gobierno el que determinaba 

pcx aayarla el J:\Jllbo en el ltjeit:lclo de las facultadea y obligaciones 

que asigna a la CFE el articulo 49 de la Ley que comentamos: 

"I. VJgi1ar el cmiplialaito de la legialaclón electoral; 

"II. Expedir .., ""!JI.amento, el de lo• dea4• organismos 

electorales y loa de aua dependencias; 

"III. 

"J.V. 

Mantener actualizado el padrón electoral; 

Coordinar la preparación, deaarrollo y vigilancia 

del proceso electoral y cuidar de la oportuna 

instalaclón y funci.ona•iento de loa organismos 

electorales y de sua dependencias; 

"V. ~a 11» ~ que le aiaeoponde, para 

integrar laa co•isionea locales y loa comités 

diatritalea electorales ••• 

" ••• VII. __. a ..,. 6rda>M, ~'"" o pcx lll!dlD de aua 

organi-. y depndenc::l.u, la fuerza pública que sea 

~ para garantisar, en loa t6rminoa de ellta 

ley, el deHrrollo del proceso electoral ••• 
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" ... x. 

" ••. XII. 

"XIII. 

"XIV. 

Investigar, por los medios legales pertinentes, 

cualesquiera hechos relacionados con el proceso 

electxra1 y de llanera especial, loa que denuncie un 

partido poli tia:> sobre violencia por parte de las 

autoridades o de otros partidos en contra de su 

propaganda, candidato• Q •ie•broa: ... 

Reaolver sobre laa a:inaütaa y oontroverd.aa que le 

-etan loa ciudadanos y loa partido• poli ticos 

nacionales, relativa• al funcionaaiento de loa 

organiaaoa electorales y deaAa aauntoa de su 

co•petencia; 

Reaolver sobre laa inainforaidadea que interpongan 

loa cludadanoa y lm partidoa poli ticoa, relativas a 

las designacionea en laa coaiaionea locales y 

coait6a diatritalea; 

llclarar laa dudaa que se auaciten con aotivo de la 

interpretación y aplicación de eata ley, aua 

reglaaentoa y deaAa diapoaicionea; ••• 

" ..• xvu:. Regiatrar laa ~de aayoria extendida• por 

loa coait6a diatrltalfm electorales a loa ciudadanos 

que hayan <btll!lnJdC> aayarla de - en e1ea::lanes de 

EB, 
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diputados, informarido a su cámara sobre los 

registros que haya efectuado y los casos de 

negativa: 

.Infor•ar a la Co•iai6n Inataladora o a los 

secretari.oa de las Juntaa Preparatorias de las 

cbaras del Cmgns> de la llnión, sobre los hechos 

que puedan influir en la calificación de las 

e1eccla>ea y tDdo aquello que flato• le soliciten; ... 

U9, 

En cuanto a las coaisionea localeJo electorales son, según el 

art:l.ailo 50, "los ~ de cadctet' pmwanmte,. encargados de la 

preparación. desarrollo y vigilancia del proceso electoral dentro de 

sus respectivas entidades ... " 

Por lo que .., refiere a los coaitfla diatritalea electorales, el 

art:l.ailo 59 pmclaa que "ama 1m m:ganiaaoa de caróicter permanente, 

encargados de la preparacilln, desarrollo y vigilancia del proceso 

electoral, dentro de su• circunacripcione• ... " 

8erjún el artia.üo 68, ºlas •esa• directivas de casilla son los 

organiaaoa que tienen a au cargo la preparación, deaarrollo y 

vigilancia del proaeeo electxral en las aeccionea en que se dividan 



los distritos electorales para la recepción del sufragio." 

En todos los órganos sellalados el partido gubernamental, o el 

gobie<no prq>.laante dic:ho, tienen una mayoria fáctica de miembros. 

Co•o es obvio supmer, cuando una ley e•tablece facultades y 

obligaciones para un organis11<> cuyas deciaiDnea son tomadas por 

11ayoria de votos de sus aiembros, en la práctica ocurre que el 

ajercicio de las facultades y el cumplim.iento de las obligaciones 

señaladas sleaipre ta>dn\ una aplicaci6n, una orientación atenida al 

"espiritu" de la ley, de acuerdo con la interpretación de la 

maycria. Desde m.-pz:e. el Estado ~ y les aucesivos gobiernos 

que 1-. Ede<ddo el poder se han cuidado de cantar con organismos 

electxxalell que ., rljan por ese esque11a de funcionamiento, con el 

fin de no arriesgar la permanencia en el poder. 

3.2.2 Ley Federal de Organizaciones Poli ticaa y Procesos 

Electorales del 30 de dicieabre de 1977 

C<80 parte de una a111pl.ia rer.,._ poli tica eaprendida por el gobierno 

de Jool6 Lópe& Portillo, bajo la ainduoc::l6n del aitonoea mecretario de 

Gobeaiac10n, Jesú• Reye• Herolea, fue replanteado el esquema 

electoral y, para tal efecto, introducida esta nueva ley, cuyo 

art:lrulo 36 -1ecia en su fracción lll que seria derecho de los 



pa:rt:ldoa pali tic:os "formar parte de los organismos electoral.es" en 

loa térainoa del articulo 37. 29 

Segón vimos en el inciso anterior, 30 la participación de los 

pa:rt:ldoa poli tlcoa m la regulación de los procesos electorales, asi 

,... lillltada o slab6llca, tiene a.> oondición previa su integración 

IEdlant.. ~tantea ante la C<miaión Federal Electoral, amén de 

loe xequisitoa adllinistrativos que deben reunir para obtener sus 

registros. Esto ais•o ocurre en la ley que comentamos en este 

inciso. 

Segón el articulo 37, "los partidos politicos nacionales 

foraar.ln parte de la Coaiaión Federal Electoral, de las comisiones 

locales y coaités distritales electorales, •ediante un comisionado 

a:n vos y vato, en cada uno de """" ~. Loa comisionados de 

loa partidos con registro condicionado sólo tendrán voz." 

C... se reconlari, a partir de esta ley se introdujo en México 

la figura del registro oandiciollado al resultado de las elecciones. 

Ea decir, "" oto<gaba a un partido in registro ¡mwisional, que seria 

definitivo ~re y cuando obtuviera en la• aiguimte• elecciones 

federales ruando """'°"' 1.5\ de loe - emitidos, segón el articulo 

Z9í;U refera>clall a la Ley que se comenta aqui han sido tomadas de 
la siguiente edici6n: Ley Federal de Organizaciones Poli ticas y 
Prooesoa Electorales. Quinta edición. Ediciones de la Gaceta 
Informativa de la Comiai6n Federal Electoral. Secretariildii 
~8bernaci6n. México, febrero de 1985. 

Cfr. supra pp. 84-90. 
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34 de la ley que comentamos aqui. 

En tal caso es nm:mal esperar que los derechos de los partidos 

en cuantx> a partic::lpm:l.6n en los órganos electorales estén, también, 

provisional•ente liaitados. 

El articulo 38, en la versión que quedó vigente tras las 

J:ef.,._ y adic:lalee que sufrió por decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federacllln el 30 de diciembre de 1980, decia que "loa 

partido• poli ticoa tienen deredio a nombrar a un representante 

prcpJetado y a ., reopectivo aipl.ente ante las •esas directivas de 

cada una de las casillas que se instalen en el pais, siempre que 

postulen candidatos en la elecci6n cuya votación se recoja en la 

casilla ex>rrespondiente. El suplente a6lo actuari cuando el 

propietario se encuentre fisica•ente ausente de la casilla." 

AJ. igual que Jas leym precedenta, la que gl.oaamom seflala en BU 

articulo 41 que no podrAn ser coaisionadoa, funcionarios ni 

repreaentantea a noabre de ningún partido en los procesos 

elec:ta<aleo, los funci<marlos de los poderes Judicial y Ejecutivo de 

la Federación, de loa eatados y de los municipios. Con este 

....samentn ., p.-.dia dar un taque de i..,arclalidad a los órganos 

electorales. 

Sin embargo, como se recordará, no hemos dicho aqui que el 
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gcbierno ejerza una dirección "franca" del proceso electora1, sino 

mediante artlflclos legales, CDlllO lo es el hedto de que el presidente 

de la CFE sea el secretario de Gobernación, y que mediante la 

integrac:l.6n de a!preSelltantes del Poder Legislativo a dichas c&naras, 

tenga au partido, de hecho, un mayar número de z:epresentantes que los 

demás partidos. 

La integración de la Comisión Federal Electoral presenta 

varlac:l.cnes minimas m Ja Ley de l'T77, CDlllO el hecho de el notario al 

que se :<eferla la Ley de 1973 ya no es elegido entre los que tengan 

miis de diez ai\os de ejercicio en el Distrito Federal, sino a partir 

de W>a tema que propone a la Comisión el Colegio de Notarios del 

Distrito Federal, y el hecho de que este notario sea designado 

automáticamente '9ecretario de la Comisión. (Articulo 78). 

Asimismo, se agrega un secretario técnico, cargo que a partir de 

la implantación de esta ley recayó en un subsecretario de 

Gobernación. 

Sin embargo, esta Ley representa un franco retroceso con 

respecto a la de 1973. Como se reoordar.1, en la Ley Electoral de 

1973 no se dl,jo que el ~ de Gdiernaclón, aimo presidente de 

la CFE, tuviera voto de calidad en los casos de empate en las 

votaciones internas. Esto sucedia extralegalmente, mediante 

negoclaclmes de pasillo que organizaba y dirimia dicho funcionario. 
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En cambio, m la Ley de 1977 el art:l.a.üo 79 señala expresamente que 

el presidente de la CFE tendr;i voto de calidad en los casos de 

empate. Con esto, el gobierno se arrogó el papel de parte en el 

proceso electoral, algo que resulta aberrante si se tiene en cuenta 

que, en términos formales, en las eleccianes se pone en juego la 

permanencia m el poder del partido al que representa ese gobierno. 

Por lo demás, ni la organización ni las atribuciones y 

obllgacl.cnes de la CFE fuen:n modificadas esencialmente CXJn motivo de 

esta ley, por lo OJal no nos referiremos nuevamente a ellas, en 

virtud de que hacerlo resultaría repetitivo en relación con lo ya 

expuesto wando glosamos la Ley de 1973. Lo mismo puede decirse de 

los demá.s órganos electorales (mesas, comités distritales y 

comisiones estatales), que de conformidad con esta Ley siguieron 

existiendo y cxmservaron esencialmente las mismas funciones y 

atribuciones que les señalaba la Ley de 1973. 

Es evidente que la Ley de 1977 fue un retroceso por cuanto 

agregó un voto m;is para el partido gubernamental en el seno de la 

CFE. Esto tmdria que ser determinantes -m;is aún que lo fue bajo la 

vigencia de las leyes anteriores- en el momento de dirimir 

controversias en tomo de procesos electorales. Asimismo, esto 

CXJntribuyO a fortalecer los actos de corrupción y de negociaciones 

irracionales tendentes a fortalecer a los partidos afines al 

gobierno. 



En el siguiente capitulo hablaremos brevemente del Código 

Federal ~ :iq>lantado par el gcill.emo de Miguel de la Madrid y 

podremos constatar que, una vez más, se modificó cualquier a>sa, 

menos la esencia de la participación de los partidos poli ticos 

mexicanos en la regulación de los procesos electorales. 

95' 



CAPITULO IV 

EL CODIGO FEDERAL ELECTORAL: 'AVANCES Y PERSPECTIVAS 

HACIA UNA NUEVA LEGISLACION EN LA MATERIA 



En la dinAmica de loa tiempos actuales, 
el signo del cambio parece presidir las 
transf ormaclones poli tico-electorales 
que estc\n experimentando numerosas 
naciones del mundo moderno. 
FRANCISCO BERLIN VALENZUELA 



4.1 Estructura 

En este punto, como lo hicimos en el capitulo anterior, sólo nos 

referiremos a lo que el Código Federal Elec:taral sei'lala en lo que se 

refiere a la particlpac:lón de loa partidos poli ticoa en la regulación 

de los procesos electarales, en virtud de que a ese asunto se refiere 

el tema central de este trabajo. 

El Código Federal Electoral, publicado en el piado Oficial de 

la Federaclón el 12 de febrero de 1987, no altera esencialmente el 

omtaúdo de las leyes analizadas en la materia que estudiamos aquí • 

Fue la "carta" del gdrlemo de Miguel de la Madrid para imponer su 

propio sello a loa procesos electorales, sobre todo en virtud de la 

gran impopularidad que aquejó y siguió a esa administración. 

Este Código omata de odio libree. El prlmcm de ellos contiene 

las dlsp<•ddmes gmeral.es; el segundo reglamenta la existencia de 

las arganizaclcnes politicaa (entre ellas, los partidos); el tercero 

se refiere al Registro Nacional de Electores y disposiciones 

oo1aterales a su funcionamiento; el cuarto habla del proceso y los 

mganismoe electxrales (entre ellos, la Comisión Federal Electoral, 

que encama las prlnc:ipales atribuciones de loa partidos en materia 

de reguladón de loa proceace electarales); el quinto se refiere a la 

eleccl6n, desde sus condiciones previas, tales como el registro de 

ge. 



candidatos y la acreditacl6n de funcionarios, hasta la recepción de 

los paquetes electorales; el sexto esU dedicado a reglamentar los 

cómputo& de los resultados electorales, el séptimo, a los recursos, 

nulidades y sanciones, y el octavo reglamenta la existencia del 

Tribunal Contencioso Electoral. 

La creac:l.6n de esta últim> órgano ea la novedad mAa importante 

que ., EllCUelltra en el Código Federal Electoral si lo comparamos con 

las leyes que lo pmcediercn. La introducci6n de ese nuevo órgano 

tuvo la finalidad -que no logró- de dar mayor transparencia y 

credibilidad a los dictámenes sobre resultados electorales. 

4.2 Participación de los partidos pollticos en los procesos 

elector alea 

En lo que se refiere a la materia que nos interesa aqui (la 

participaci6n de los partidos poli tiooa en la regulación de los 

pxoc:eeoa electaralea), el artiaJlo 39 establece en su fracci6n I que 

uno de de loa derechos de loa partido• poli ticoa nacionales ea 

"ajeroer la arresponsabilidad que la Colllt:ltución y este Código les 

confiere en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 

electxral" y en la fraccl.6n VI, "foniar parte de la Comisión Federal 

Electoral, de laa comisiones locales y comité• diatritales 



electorales". 31 

De mfls está decir aqui, después de haberlo reiterado en el 

capitulo anterior, que la inscripción en la Comisión Federal 

Elec:tnral y en los demfls órganos que mooc:lala el articulo 39 de este 

Código -al igual que sucede en las leyes que 1e precedieron-, implica 

referirse a la participación de los partidos poli tices en la 

regul.aci6n de los procesos electorales. 

El Código que analizamos aqui -vigente hasta el momento de 

redactar estas lineas, pero de derogación inminente- no cambió en 

esmcia ninguno de los aspectos normativos de la CFE a loa que ya se 

hablan referido las leyes de 1973 y 1977. La definición que este 

Código da de ese organismo en su articulo 164 es idéntica a la que 

ena:nt:rmoos en las leyes menc:l.aladas. Sin embargo, enoontramos que 

el articulo 165, al señalar quiénes serán miembros de la CFE, ya no 

establece que el presidente de ella -el secretario de Gobernación

ajeroerá voto de calidad en loa casos de eq>ate de las votaciones de 

sus miembros, CXJmo ocurria en la Ley de 1977. La aberración 

consistente en que el gobierno, por medio del secretario de 

Gd>emacll>n, tuviera voto de calidad en las votaciones internas de la 

CFE volvió a su reductX> original: una pri\ctica no consagrada en la 

ley. 

31t:as referencias al Código que se comenta aqui fueron consultadas 
en la siguiente edición: Código Federal Electoral. Secretaria de 
llcción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Re v o 1 u e ion ario In etitucional. México, 19 8 7. 

ICC. 



En wanto a los alcances de la participaciOn de los partidos 

poli tices en la regulación de los procesos electorales, pueden 

deducirse del articulo 163, donde se seilala que "en la Comisión 

Federal Electoral, en las co•iaione• locales y en loa comités 

distrltalea elector:ales, los partidos poli ticoa por conducto de sus 

ooaiaionados ejerceri\n los siguientes derechos: 1. Presentar 

prq>UeBtas o Jniclatl.vaa, las que deberán ser resueltas .Conforme a 

la• disposiciones de este Código; 11. Interponer loa recursos 

eortablscldce en este Código; lll. Foraar parte de las suhoomisiones 

que ae determine integrar; IV. Foraar el quorua para que puedan 

sesionar válidamente loa organismos electorales; V. De voto; VI. 

Partl.clpar en la elabaracl.6n del orden del dia para las sesione• de 

los arganismoa e1ectorales, ain excepciOn de las del Tribunal de lo 

CCntaiclDeo Electoral; y vn. Las demaa que expreaamente se sellalen 

en este Código." 

La CXW!p)Rfdón de la CFE ...tre una wXHflrac!ón iqlartante, pues 

otorga un ooaisionado por cada 3' de loa votos captados en las 

elecciones federales inmediatamente anteriorea, hasta un limite 

milxi80 de 16 CXlll1iafaladoa por partido. pero tallbién pueden designar a 

uno que represente la vos de todo• ante la Combión. Eato se 

establece en el artiwlo 165 del Código. el <1lal X'fl'J:B&ent6 un avance 

illportante para ilUllllllltar la p~ de loe partidoB de q>Osicl6n en 

la CFll. Sin ed>ia::go, a.. sielll>re ha OCJJrrldo, el gobierno rewrri6 

JO!' 
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a trlquHluelas electarales para lograr que fuera su partido el que en 

la prActica contara oon más votos, de tal modo que este aparente 

avance en la legisladón qued6 anulado por los vicios tradicionales 

del siste•a electoral mexicano. 

4.3 Propuestas de los partidos poli tiros para una nueva legislaci6n 

El punto nwrilgico para el establec:lmimto de una nueva legislaci6n 

elecl:oral fue. a lo largo de las discusiones llevadas a cabo en las 

cámaras de Diputados y de Senadores, el que tiene relaci6n con el 

tena de esta tesis: la particlpac:l.6n de los partidos poli ticos en la 

regulación de los procesos electorales. 

Todos los partidos actualmente registrados, excepto el PRI, 

abogaron por que en la legislaci6n que al.entras ooncluiamos este 

trabajo fue aprobada y será aplicada por primera vez en las 

~ federales de 19!11 para la nnovacl.6n del Poder Legislativo 

Federal. fuera transformado radicalJlente el esquema tradicional del 

~ electoral mexicano, de tal ..SO que el Estado no participara 

de ninguna 11anem en la aq¡anizaclOn de laa eleocioneB y, por tanto, 

no tuviera representación de ninguna índole en loa organismos 

elector ale•. 
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Partidca CIJlllO el de la Revolución Democ:rá.tica, consideran que 

esta nueva modalidad conduciria a que la ciudadanía tuviera má.s 

oonfianza en los prcx:esos electorales, en la medida en que éstos 

fueran mlls ni tidos, transparentes y honestos. 

A juicio de los partidos registrados, el hecho de que la 

organización electoral esté a cargo del Estado ha hecho que éste 

pueda pract:ic:ar diversos vicios conducentes a beneficiar a como dé 

lugar a su propio partido, en detrl-.to de la fortab!za de los demá.s 

part:tdoa y, a final de 01entas, en francx> ataitado ex>ntra la voluntad 

popular. 

Por tanto, hemos de decir aqui que el rechazo del partido 

of.lcial. y del gcbiemo a celer en ese punto, asi como la insistencia 

del PRD en que se celie:a en él. aJl1dujeron a que el Partido Acción 

Naclalal., el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del 

Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional establecieran una 

alianza vergonzante -que a la larga sólo beneficiará. al PRI-, en 

perjuicio de los partidos que no aceptaron transigir en el punto ya 

mencionado. 



4.4 Código Federal de Instituciones y Prooedientos Electorales 

En tales ccndlclmes, el dia 15 de julio, tras varios dias de debate 

y esfuerzos por lograr el consenso, el PRI y el PAN, con la ya 

habitual incondicionalidad del Partido del Frente Cardenista de 

Reconstrucción Nac:ialal. establecl.eral una fóruiula de coq>romiso para 

sacar adelante una nueva legislación electoral, en la que se 

ignoraren las demandas de loa dlputados indepa>dl.entes y del Partido 

de la Revolución Democrática. Semanas después, durante la 

c:elebracl.6n de un periodo extraordinario de sesiroes, el Senado de la 

República, con la oposld.6n de cuatro senadores por el Partido de la 

Revol.1Jcl6n Democratica. aprchaxal el nuevo Código, que fue publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el dia 15 de agosto del 

p,,_,,,te ai'lo y entró en vigor al dia siguiente de su publicación. 

El nuevo ordenamiento se denomina Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

El nuevo código consta de ocho libros. El primero de ellos 

establece loa pr.lncipics a loa que deberá sujetarse la integración de 

los poderes Legislativo y Ejecutivo. Este Libro consta de tres 

ti tuloa. El Titulo Primero habla de las Disposiciones Preliminares, 

que no son distintas de las que se presentaban en el Código 

sustituido por esta nueva .legislación. El Titulo Segundo sei\ala la 



obligación y el derecho de los ciudadanos de participar en los 

PnxE908 electorales (como votantes y ex>mo votados, organizados o 

individualmente). El Titulo Teroero habla de oOmo serAn elegidos el 

Presidente de la República y los integrantes de las cAmaras de 

Senadaa!s y de Diputados. En este punto no se observa variación 

alguna en relación con la legislación precedente. 

El Libro Segundo rige en materia de partidos poli ticos, cuya 

novedad es que reestablece el sistema de registro condicionado de 

nuevas organJzacünes al resultado de los comicios (Titulo Primero). 

El Titulo Segundo de este Libro sellala el procedimiento para la 

constitución y el registro de los partidos, y sus derechos y 

cbligacianes. El Titulo Tercero acuerda las prerrogativas de los 

partidos poli ticos naciCXlales, entre las cuales destacan: tener 

acoeoo m fanna permanente a la radio y la televisión; gozar de un 

régimen fiscal espec:lal -que mAs adelante se establece-; disfrutar de 

franquicias postales y telegrificas, y participar del financiamiento 

públloo CXJtYeSp011diente para sus actividades. Como puede apreciarse, 

en loa puntos a loa que se refiere este Titulo tampoco se observan 

cambios notables en comparación con la legislación anterior. El 

Titulo cuarto del Libro Segundo habla de loa fren- (agrupaciones de 

partidos poli ticos nacimales), las coaliciones (para presentar 

plataformas o candidatxla CXlllalllCS) y las fusiones (resultantes de la 

unión definitiva entze dos o mAs partidos poli ticos nacionales. En 

aw>to al Titulo Quinto, establece las causas por las que un partido 

105. 



poli tia> naclauü podrá pe<der su <egis1xo. Tales causas son: a) No 

obtalE!<' 1.5 .. de la votación emitida, en ninguna de las elecciones 

federales; b) haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios 

para obtmer el registro; c) .inamplir de manera grave y sistemAtica, 

a juicio del Consejo General del Instituto Federal Electoral las 

cb]Jgac:laies que le aeilala el Código que a.eitamce; d) no designar a 

Jas presunU.. diputados que le ~a para integrar el Colegio 

Electoral, o no comunicar su designación oportunamente, o porque 

aweale la no partldpacl6n de loe designados o éstos no cumplan sus 

funciones; e) haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus 

miembros, cmfanie a lo que establezcan sus estatutos, y f) haberse 

fusionado con otro partido politice, en los térainos legales. 

(Articulo 66). 

El Libro Tercero. en su Titulo Priaero, declara la creación del 

J:nstituto Federal Electoral, un organismo pliblico autónomo, de 

caricrer permanonte, an perscmalidad juridica y patrimonio propios 

(articulo 70). Los fínes de ese organismo son: a) Contribuir al 

deaaxrallo de la vida democrAtica; b) preservar el fortaleclaiento 

del régi..., de partidos polltials; e) integrar el Registro Federal de 

Electore&; d) asegurar a los ciudadanos el ejen:feío de los derechos 

poli t:la>-electxrales y vigilar el cu•pl.iaiento de sus obligaciones; 

e) ga:ant:lzar la celebración periódica y pacifica de las elecciones 

para rBnOllar a los Integrantes de las Poden!& Leglslativo y Ejecutivo 

de la Uni6n; f) velar por la autenticidad y la efectividad del 
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suhagü>. y g) CDadyuvar en la promoción y la difusión de la cultura 

palitica. (Articulo 69). Los órganos centrales del Instituto son, 

segi)n el Titulo Segundo, el Consejo General (articulo 72), cuyo 

mi\ximo dirigente sed. el secretario de Gobernación (articulo 74). 

Sus funciones son vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral, y cuidar que los 

princlplca de "certeza. legalidad, imparcialidad y objetividad guien 

todas las actividades del Instituto." (Articulo 73). El segundo de 

los órganos dii:ectivos del Instituto es la Junta General Ejecutiva 

(artiatlo 72), que estaré presidida por el Director General de aquel 

organismo (articulo 85). Sus atribuciones son: a) Fijar las 

politicas generales, los programas y los procedimientos 

adlll!nistrativos del Instituto; b) supervisar el cumplimiento de los 

programas relativoa al Registro Federal de Electores; c) supervisar 

el cumplimiento de las normas aplicables a los partidos poli tices 

naclonales y sus prerrogativas; d) evaluar el desempei'lo del Servicio 

Pr<lfesialal Electaral; e) supervisar el C1J111Plimlmto de los programas 

de capacitación electoral y educación civica del Instituto; f) 

seleo:::lonar a loa candidatos y someter a consideración del Consejo 

General las propuestas de consejeros ciudadanos; g) aprobar el 

establec:imi.onto de oficinas municipales de acuerdo con los estudios 

que formule y la disponibilidad presupuestal; h) desarrollar las 

acclanes necesari1as para asegurar que laa comisiones de vigilancia 

naclalal. locales y distritales se integren, sesionen y funcionen en 

loa términos previstos por el Código; i) hacer la declaratoria de 
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pérdida de i:egi.st:r:o del partido que se encuentre en tal situación; y 

- j) resolver los recursos de revisión que se presenten, El Titulo 

Tercem ordena que el Instituto aJEllte, en cada una de las entidades 

federativas, con una delegación integrada por la Junta Local 

Ejearliva. el Vocal Ejecutivo y el Consejo Local. El Titulo Cuarto 

acdena la c:reac::l.6n de -.w.ados órganos de v1gilancla y aintrol en 

cada uno de los 300 distritos uninoaünales de los que consta el 

actual _.a e1ectaral del pais. El Titulo Quinto, por su parte, se 

refiere a las mesas directivas de casilla, cuya integración y sus 

func:lmes no varian, al menos fonaalJlente. en amiparac:l6n can las que 

les atrlbuia la anterúr legis.lacl.6n. Sus atribuciones siguen siendo 

esencialmente las mismas: instalar y clausurar la casilla en los 

términos de ley; recibir la votación; efectuar el escrutinio y el 

cómputo de la votacl.6n; y permanecer (sus adallbros) desde la apertura 

hasta el cierre de la casilla. El Titulo Sexto de este Libro 

establece disposiciones comunes, válidas para todos los órganos y 

participantes en los procesos electorales. 

El Libro Cuarto estA dedicado a prever los procedimientos 

especiales que regiri\n las elecciones en lo que se refiere al 

Regiatro Federal de Electores (articulo 135), que seguiré siendo el 

6rgm>o elabcxador de las relac:lales de votantes, tanto en lo que se 

refiere al CatAlogo General de Electores (figura de nueva 

intrcdua::!.6n m la nueva ley y que se refiere a la lista general de 

~ deben votar), aimo al Padrón Electoral (relaci6n de quienes 



~eden votar en cada distrito uninominal), como en relación con la 

credencial de elector (ruya innovación principal es que incluirá la 

fotografia del poseedor), y con las comisiones de vigilancia, que 

participarán en la regulación de los registros de electores. El 

Titulo Segundo de este Libro instituye el Servicio Profesional 

Electoral, cuyos miembros estarán destinados a participar en los 

aspectos administrativos de los procesos ele~torales. 

El Libro Quinto norma lo referente a los procesos electorales, 

.., sus aspectDs preparatorios (Titulo Segundo), ejecutorios (Título 

Tercero, relativo a las elecciones propiamente dichas) y los actos 

posteriores a la elección y loa resultados electorales (Titulo 

Cuarto). 

En lo que se refiere a la calificación de las elecciones, se 

establece en el Libro Sexto la figura del Tribunal Federal Electoral, 

que viene a sustituir a la del Contencioso Electoral que estipulaba 

la J.egislacl.6n anterior. El Libro Séptimo habla de las nulidades, el 

sistema de Medios de Impugnación y las sanciones administrativas. 

Este Libro viene a ser una especie de normatividad procesal del nuevo 

derecho electoral. 

Finalmente, el Libro Octavo rige la elea:lón y la integración de 

la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Esto refuerza 

algunos de los <Xr1tenidos de la actual Ley orgánica de dicha Asamblea 
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y, seguramente, tenderá a propiciar en el futuro inmediato la 

ampliación de las facultades y atribuciones de esa agrupación. 

En nuestra q>in.ión, entre los relativos avances que se observan 

en el nuevo Código figuran los siguientes: 

1. Los estatutos de los partidos estableceriin que la afiliación 

a éstos será libre. 

2. La credencial de elector incluirá una fotografía del 

sufragan te. 

3. Ex.istirá un mecanismo para difundir de manera inmediata los 

resultados preliminares de las elecciones. 

4. Se inCXJipOrará en el Código Penal un capitulo referente a los 

delitos electorales. 

S. El Registro Nacional Ciudadano sustituirA al Registro 

Nacional de Electores, y su funclanarniento serA regulado con 

una ley distinta, "<XrlCli>ida a:xoo responsabilidad del Estado 

y los ciudadanos". 

6. Los partidos poli tlcos tendrán derecho a que se pongan a su 

dl.sposicl6n terminales de CDq>Utadora en la cani.s!ón Nacional 
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de Vigilancia, para tener acceso permanente a toda la 

información relativa al padrón y sus movimientos. 

7. Se abrevian los plazos para la entrega de los paquetes 

electorales a las diversas instancias. 

8. Las baletas electorales serán rubricadas o selladas en las 

casillas por algún representante partidista designado por 

insaculación. 

9. La mesa directiva de cada casilla electoral será integrada 

con base en la elección entre 20\ de los ciudadanos 

registrados en el padrón correspondiente a esa casilla. El 

número no podrá ser superior a cincuenta, entre los que se 

escogerá a los más aptos física y mentalmente y se les 

impartirá la capaci tac.ión correspondiente para que puedan 

desempe~ar sus funciones. 

10.La máxima instancia para las ele=iones a nivel federal será 

el Consejo General Electoral, cuyo presidente será el 

secretario de Gobernación; éste, a su vez, designará al 

director del Instituto Federal Electoral. El director de 

este instituto será también presidente de la Junta Federal 

Ejecutiva y entre sus facultades está la de nombrar a los 

directores de la misma. 
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11. Los cxnsejeros locales y distrltales sedn nombrados por el 

catsejo General y aquéllos elegirán a los funcionarios de 

casilla y los capacitarán para llevar adelante la elea:ión y 

el cómputo de los votos. 

Como puede apreciarse, eidstel avances en la nueva legislación. 

No se llegó a Wl punto que permita afirmar que se han alcanzado los 

avances que el pais necesita para modernizar su vida 

poli tico-electoral. Sin embargo, es evidente que los partidos 

terulrán más posibilidades, junto con los ciudadanos, de vigilar los 

p~ electorales. El gran problema es que no se avanzó en el 

punto medular: el Estado seguirá manteniendo el control de los 

procesos electorales, a lo cual se opusieron siempre los dem~s 

partidos, por cxns!derar que esto tiene el propósito de beneficiar al 

PRI. 



CONCLUSIONES 



A lo laJ:go ele este trabajo '-- podldo anstatar la gran e indudable 

traacendMCla de loa part:ldoa pali t:!coa, deecle que aurgi6 por primera 

vez la noc:ll>n de repn!Bmtaclón colectiva con fine• poli tioos, como 

derivacl6n de la noc:16n romana original de representación juridica 

individual. 

l!ln nueatro. diaa, loa partldaa poli t:ia:le constituyen importantes 

interlocutores del poder, e interaediarioa entre el Estado y la 

aocledad civil. Sólo en la• dictadura. se margina a loa partidos 

poli t:lale, y aun en ellas, .,. frewaite que el d1ctador cuente con un 

partido anquilosado que lo sostiene teatralmente en el poder. 

i-. visto que la d.-x::racla 11610 se CD>Cibe, en nuestros dias, 

<XllllO d!!mxrac::la repn!Bmtativa. No .,. posible hablar de democracia 

con otro adjetivo. 

Sin enbargo, la repreamtac16n poli tica se encuentra en crisis, 

debido a fenómenos que no se originan en los partidos poli ticos 

mismos, pero si repercuten en ellos de •anera inevitable. 

Parte ele esa crisis, cuando ......,. en el caao -.Jcano, obedece a 

que la c:ludadania tradicionalmente ha tenido desconfianza por loa 

procl!8D8 elect:aralell, pues cx:nsidera, habiendo tinido experiencias de 

ello, que el Estado mexicano manipula las eleccione• para beneficiar 

a coao dé lugar a su partido. 
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Para superar esa crlsis, la myoria de los partidos poli tioos y 

de loa ciudadanos de nuestro paia exigen que se implante una nueva 

legislac:IOn eleclxxal que cxnfie la organización de los comicios, de 

manera exclusiva, a loa partidos, sin ninguna Jntervenci6n del Estado 

o de sus dependencias, ya sea directa o indirecta. 

Tanto el Estado a..:i su partido .., han qi- sistemAticamente 

a la int:rodua::lón de esta aolal.ldad y esto ha ocaslalado una profunda 

división tanto en la sociedad como entre loa partidos. 

Este asunto seguir.\ siendo fualte de prd>lanas electorales si el 

Estado y su partido no oed8l y dejan el paso a órganos electorales 

<Xllltzoladoa exclusivamente par loa partido• poli tioos. Sin embargo, 

lo que no puede dajarE de cxncluir aqui ee que llA a pra>to que tarde 

la cea16n "" eE punto &eril inevitable lli .., quiere preservar la paz 

social y la unidad entre los •exicanos. 
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