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Concepto Central: 
Institucionalizaci6n: Es un proceso de  organizaci6n y estructuraci6n 

formal con determinados  .fines y con  una  permanencia  relativa; esto 

' Valdes Zurita, Leonardo. "La  organizacidn de las elecciones", en "Segundo Informe sobre la 
democracia". Mexico, el 6 de julio de 1988", coordinador Gonzdler Casanova, Pablo. Ed. 
Siglo XXI. p. 51. 
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segundo  quiere  decir,  que la institucionalidad s610 dura  un  período m6s o 
menos  largo:  mientras no se requiera de una rnodificaci6n total, de la 
estructura.  Esta  estructura  fundamental de otganizacidn polltica  han 

sido  establecidas 4 instituidas-"  por la ley? 

Martinez Silva, Mario. "Diccionario de Politica y Administrack5n Pública". pag. 310-31 1. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO HISTORIC0 

1 .I Marco Legal Electoral 1946-1986 

Paoli, Francisco. “Legislacidn  electoral y proceso pol/tico: 1917-1982”. en Gonz&lez 
Casanova  Pablo  (Coord)  pag 130-146. 
Promulgar:  Publicar  formalmente  una ley u otra disposicidn de la autoridad, a fin de que sea 
cumplida y hecha cumplir  como  obligatoria. 
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partidos  politicos; posteriormente tambih ha  permitido que salga 
beneficiado  el  Partido Revolucionario lnstitucional  permitidndole 
obtener  mayoría  en los organos  electorales. 

Aún también el marco legal electoral ha sido utilizado como un 
' Rubio, Luis. "'Es reformable e/ Pff/?"en Cuadernos de nexos, número 28, octubre 1990. 
' Molinar Horcasitas Juan. "El tiempo do la Legitimidad", Ed. Cal y Arena, Miexico 1991, pag. 

11 
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mecanismo de control  gubernamental,  en 10s procesos electorales, 10 

cual  le ha dado la característica  de  ser  un  Sistema no Competitivo. 
Ya para 1946 la  legislací6n  contemplaba  grandes novedades, esta ley, 

se considera  como  un  gran paso en el proceso de afianzamiento de la 
hegemonía electoral por parte de la  burocracia, puesto que logre dos 
objetivos. 

Centralizar la organiracih, vigilancia y c6mputo de 10s comicios 

federales, en manos del  poder  ejecutivo  federal o de los organismos 
colegiados, abrumadoramente dominados por el PRI y evitar el 
fraccionalismo de la élite  gobernante, así fue pues la ley  de 1946, no 
hizo sino prohibir a todos los partidos lo que no convenia al partido 
oficial. 

Para  Juan Molinar Horcasitas, la reforma de 1946 permitía al estado 

"contar con una combinaci6n de restricciones  y concesiones"' con lo cual 
el estado  podía impedir que algún partido de oposicidn  lograra e! triunfo 

en los comicios. 

l a  "Ley Electoral Fexdkmfl ak 1946, se camctqrizt5, & irp 
anterior ya mencionado por 

a) Establecid que la fecha  de las elecciones federales  fuera el primer 

domingo de julio. 
b) Las elecciones  federales  fueran  cada 3 años y la renovaci6n de la 

presidencia y del  senado  cada 6 años. 
c )  Conformaci6n de  la  Cornisidn  Federal de Vigilancia  Electoral; de 

comisiones locales electorales; de C6rnites  Electorales Distritales 
d) La conformación  del  consejo del padrón  electoral. 
e) Se dividi6 el territorio en distritos  electorales,  tomando corno 

base el censo  general  de  poblaci6n. 

Molinar Horcasitas Jose. "Vicisitudes  de  una  Reforma Electoral"; en S. Loaeza y R. Sggovia. 
La vida  polírica  mexicana  en  la  crisis.  COLNIEX. pag. 26. 
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f ) El primer  domingo  de  junio del año  de la eleccibn, se publicaran 

g) Las listas electorales  sertin  revisadas por los partidos. 
h) Las boletas  deberían  estar 15 días antes de la votaci6n. 

i) Las  votaciones se Susp8nd8rAn cuando se trate de intervenir con 

avisos,  sobre el número de  casillas y ubicaci6n. 

medios  violentos. 

j ) A las 17:OO hrs. se cerrara la votacidn y se inutilizaran las boletas 
sobrantes. 

Para J. Rebolledo Gout,  "La  Ley Electoral Federal de 1946, se 
caracterizd por fijar fechas, plazos y fundar de manera estable la 
organitacidn federal de las elecciones"'* pero ademAs fue el principio 

def proceso de formaci6n del actual  sistema  electoral. 

' Gout Rebolledo J. "€1 Sistema Electoral", en MOxico 75 anos de Revolucibn.  Tomo Potltica II. 

13 
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1.2 Reforma  a la Ley Federal  Electoral de 1951-1954 

La reforma del 4 de diciembre  de 1951 a la Ley Electoral  Federal, se 
extendid  hasta diciembre de 1973, organizando la eleccibn de 4 

legislaturas federales y 4 presidencias de la República, las de Adolfo 

Ruíz Cortínez, Adolfo L6pez Mateos, Gustavo Diaz Ordat y Luis 

Echeverría Alvarez. 

En 1954, nuevamente se reforma  la ley y se increment6 el número  de 

afiliados que habían  que  presentar  cada partido pasando de 30,000 a 

75,000 y exigiendo una distribuci6n  de 2,500 en dos terceras partes de 
los estados de la Federacien. 

1.3 Reforma y Adiciones a ta Ley Federal Electoral de 1951. 

La Reforma Electoral de 1962 que alcanz6 la categoria de ley el 28 de 
septiembre  de 7963 r2presenta un importante  avance legislativo pues, 

dando la pauta para el nacimkm&o (geII sistema elsctofal mexicano mixta; 

con la adicidn de los diputadas de partido.. 
Entrando  directamente a la descripci6n de la f b y  de Reformas y 

adiciones  a la Ley Electoral  Federal",  en  sus aspectos m& interesantes; 

después se subrayara  la  importancia  de la creacidn  de los diputados  de 

partido. 
Dentro del primer aspecto se destaca que los partidos  politicos 

registrados,  dentro  de los diez  primeros  días del mes de  Octubre, tres de 
ellos debían  designar  comisionados  para constituir la Comisi6n Federal 
Electoral, si no hubiera  acuerdo al respecto; los comisionados de los 

Laujos Alejandra. "Los partidos politicos en Mdxico". ed. Premia. Mhxico. pag. 164. 
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a los partidos  políticos, por lo tanto la lucha  politica queda 



institucionalizada, otorgando  oportunidades especiales a las minorías 
mediante una combinaci6n original  de nuestro sistema 8leCtOral, 

complementario del sistema  mayoritario  tradicional  de  nuestro pals. 
Como dato  importante es que los partidos políticos de oposicidn no 

lograron  tener m6s de cinco  Diputados en la Camara  Federal, en todo el 
período  anterior,  es decir, en la suma total de las Legislaturas 

anteriores  a esta reforma. 

El mecanismo  que  originalmente  marcaba el inicio para la obtencidn 

de diputados de partido era el siguiente: Si un partido  polltico no 

alcanzaba mAs de -20 escaños  mediante triunfos de mayoría, tenla 

derecho  a un mínimo de cinco  diputados de partido, .si alcanzaba  cuando 

menos el  2.5% de la votacibn  nacional y un  diputado m& a razdn de 0.5% 

adicional de la votacibn, hasta completar un número límite de ' 20 
diputados  de  esta forma". 

Por esto se afirma que se trata de una  cornbinaci6n original de 10s 

sistemas  de representacidn mayotitaria y diputados de partido, pues gn 

el fondo se trata de ayudar. exclusivamente  a las minorías. 

tos resultados exactos por ser  fracciones resultan bastante difíciles 

de  manejar,  por  lo que hubo  necesidad  de  redondear  las  cifras, la primera 
de ellas quedb en 2.5% para  acreditar  a los primeros 5 diputados y la 
segunda 0.5% para  acreditar a cada  uno  de 10s siguientes diputados. 

Cuando se presentara la ocasidn de que los partidos  polfticos 

celebraron confederaciones o coaliciones para fines electorales s610 
eran  acumulables los votos  emitidos  en  favor de sus candidatos  comunes 

y los derechos  correspondfan exclusivamente a un partido, con 
independencia del número de partidos que las integraran; no tenfan 
derecho  a  acreditar diputados de  partido en base a la votacidn  recibida 

' O  Molinar Horcasitas Juan. 'E/ tiempo de /a leglrimidad: Ed. Cal y Arena, Mbxico 1991 pag. 

16 
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por SUS candidatos  no  comunes y un candidato no podia ser  registrado por 

dos partidos politicos sin consentimiento  expreso.  Cuando  esto ocurría 

sin mediar  confederacidn o coalicibn, los votos  emitidos a su favor no 
eran  computables  para  su  reconocimiento de diputado de partido. 

Indudablemente esta legislacidn fue importante tanto la de 1946 

como las reformas y adiciones  a la legislaci6n de 1951, ya que se 

cumple el proceso de formacibn del actual  sistema de partido 
hegi,rnonico, donde  existe  una  drdstica  reducción  estatalmente 

controlada  de la pluralidad política  preexistente, lo cual, es condicibn..: 

para la aparici6n  de  sistemas  electorales no competitivos y hegemdnico. 

1.4 Reforma Electoral: Periodo Echeverrista 

Entre la Reforma  Electoral  de 1962 y la de 1973, surgi6 el "Decreto 

que Reforma  varios  Artículos de la Ley Federal Electoral" del 29 de 
enero de 1970, que fue promulgada bajo la presidencia del Lic. GusWo 
Diaz  Ordaz, cuyos aspectos m& interesantes son: Todos 10s mxicanos 
mayores  de  dieciocho aiios que esten en goce de SUS derechos PolíticOS 

serdn  electorates (Reforma Constitucional), con lo que aumenta 
considerablemente la base electoral (independientemente  de su estado 
civil). 

El registro de candidatos a diputadas y senadores se fleva a cabo par 
medio de fbrmuias, cada una integrada  por un candidato  propietario y un 
suplente, de tal manera que se requiere st510 de la emisidn de un voto 

para senalar las preferencias  políticas del elector,  es  decir,  se vota por 

los partidos  políticos registrados y sus candidatos postulados, al 
contrario como en la pr4ctica se venia haciendo, de votar por los 
candidatos y no por los partidos. 

17 



practicas  no muy legales, tales  como las prhcticas fraudulentas, (robo 
de urnas, el apoyo econ6mico  por  parte del gobierno hacia et PRI) 
propiciando  la  confusi6n y el desaliento  de los electores que conlleva en 

última instancia  a la crisis de credibilidad o crisis polltica con  una 

enorme  apatía  hacia los sucesos políticos. 

18 



De POCO sirvi6 reanimar un sistema de partidos que desde hacia 

algunos  años,  daba  avisos de agotamiento: por lo que estas reformas 
fueron  poco  efectivas y para 1976 se dio  una  situaci6n  que  no se habla 
dado desde 1928; la presentacidn de  una sola candidatura a la 

presidencia de la república, los partidos paraestatales optaron por 

apoyar al candidato del partido  oficial, Jose Lbpez Portillo, quien fue el 
Único candidato del M6xico  contemporhneo. 

1.5  Ley Federal de Organizaciones y Procedimientos 
Electorales 1977 

La Reforma Política de 1977, es única en la historia del reformismo 

electoral,  dio  paso a fa creacidn de la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE) que “result6 especialmente 
atractiva para la mayoría de los partidos y grupos de oposicidn en su 
conjunto, ya que ofrecla una serie de beneficios superiores a los que 
cualquier otra reforma  anterior  había concedido”,“ estableci6 el 
registro  condicionado at 1.5% en cualquier  votaci6n federal, dAndose tres 
oportunidades, lo que deja abierta la oportunidad  de  alianzas Y 
coalisiones entre partidos, to que resufta especialmente favorable Pafa 
10s pequeños partidos de  izquierda, los cuales insistian en obtener SU 

registro desde anos at& lo logran finalmente en ef seno de esta ley, 
que  ademas  contemplaba los subsidios econbmicos para los partidos de 
oposicibn. Con  esto,  vemos, que mientras la tendencia en otras partes del 
mundo es a no  contemplar  a tos pequeños  partidos  políticos  en M6xic0, 8 

partir  de  esta ley se da  todo lo contrario.  Aunque el gusto  dur6  poco, ya 
que la LFOPPE de 1982 se convirti6  en  una  auténtica  contra  reforma: se 

‘ I  Molinar Juan. “Vicisitudes  de una Reforma Electoral: pag. 31. 
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redujo el plazo de  tres  oportunidades  a Sb!O Una, 8s decir, a un S610 

proceso electoral, con IO que las coaliciones O alianzas se vieron 

limitadas Y a la vez  se  transform6  el  registro  'definitivo" de todos 10s 

partidos,  incluido el mismo PRI, en  una  especie de registro  condicionado 

al 1.5% de la votacibn. 
E] año electoral de 1976 exhibe el carhcter autoritario y BXClUy0nte" 

del sistema  electoral y de  partidos que impera en nuestro  pais, ya que el 
desarrollo de la campaña presidencial adquiere rasgos de plebiscit~'~ 
debido  a  que el PAN no postula  candidato,  por  problemas y divisiones 

internas, y los partidos paraestatales (PPS y PARM) apoyan, para no 
variar, al candidato del PRI. Por tanto, se crea la necesidad de impulsar 
una "Reforma política" en aras de Obtener una  mayor legitimidad y a la 
vez,  incorporar  a  vastos sectores sociales a manifestarse políticamente 
mediante  la  transformación  significativa de las  instituciones 
electorales. 

Dicha "Reforma Politi=" se caracteriza, por la aparlcjdn de uha 
nueva legislaci6n que regularía ei sistema electoral y de partido$ 

(LFOPPE) Y por cambios en la Carta Magna que se caracterizan por: 

1 ) El reconocimiento  formal  a  corrientes y partidos que existfan de 
manera clandestina (corno el PCM), con la cual  la ciudadanía 

empieza a procesar sus expectativas y sus reclamos. 
2) Se permite el registro  condicionado al resultado de las elecciones 

federales, con ello se institucionaliza la participaci6n polftica' de 

las nuevas  corrientes y partidos. 

'* Ver. Vald4s Leonardo: Tres tipologías de los setenta: el sistema de partidos en M x b ,  sus 
cambios  recienfesn. 

l3 Plebiscito: Resolucidn tomada por todo un pueblo a pluralidad de votos. Consulta al voto 
popular  directo.  Ver "Gran  Diccionario  fnciclopddicu I/usrfado~ de Selecciones Reader's 
Digest.  pag. 3000. 
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3)  Se establece una apertura en el gran socializador politico: la 
CAmara  de  Diputados,  por  medio  de la repreSentaCi6n  prOpOrCiOnal 
en donde se le da  cabida  a 100 diputados  que  representardn a las 
minorías,  en  tanto  que el partido  hegemdnico  se  asegura 91 Control 
con 300 diputados  de  mayoría  relativa; y 

4 )  Se otorgan una serie de prerrogativas a 10s partidos politicos 
como:  apoyos  econ6micos y acceso,  aunque limitado, a los medios 
masivos  de  comunicaci6n. 

En conclusión,  con  estas  medidas el Estado  reconoce formalmente la 
nueva  pluralidad  que  impera en la sociedad  y, por otro lado, ,aorlfl@a gu 

control (casi)  absoluto  sobre el sistema de partidos m búsqueda une 
legitimidad ante la sociedad. 

En el último período  que se analiza, la LFOPPE, vigente en las 
elecciones presidenciales de 1982 y en las legislatives federales de 
1985, cedió SU lugar al Cddigo Federal Electoral que entr6 en vigor 8n las 
elecciones de 1988, y este opt6  por  cambiar  radicalmente E la 
conformación  de  la Comisi6n Federal  Electoral,  estableciendo un sistema 
de integracidn proporcional de ese  organismo, con ello desapareci6 la 
representaciiin paritaria. 

En el último  período . los priístas dejaron de constituir por primera 
vez la mayoria en la Comisidn  en 1970, ya que de 11 (once  votos) el PRI 
pudo alcanzar como maxim0 5, aún  incluyendo al notario público en su 

calidad  de  secretario. 

Con el nuevo código, el PRI, sin necesidad de recurrir a los 
representantes del ejecutivo y el legislativo tenía por si mismo la 
mayoria de votos; esto daA6 la credibilidad del 6rgano electoral y 

preparándose así, de nueva  cuenta,  hacia  una  nueva  reforma  electoral. 
Ver cuadro 1. 
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1.6 Propuesta: Reforma Electoral 1986 

aplicar !a ley en lo mi d-L. E&hd ~pw f l , ~ e  
miembros sin miiitancia pofjfica reconocida, eh?clm sexenalmente por 
la Cgmara de Diputados.'' 

El Distrito Federal  contara  con  una  Asamblea Legislativa compuesta 

por 80 diputados, 40 electos por  mayorla relativa y la otra mitad por 
representaci6m proporcional. Se encargar& entre otras cosas, de 
distribuir el presupuesto asignado al DDF, por la CBrnara Federal, 
aprobara programas,  asignara  recursos y fiscaliza% su cumplimiento. 
Ser6  fundamentalmente un órgano de control polltico. Emitir& leyes en 9 

materia de policía, asentarnientos humanos, uso del suelo, medio 

Hiriart Pablo: "Se renovar4 la mitad del Senado cada tres afios:  Jornada, Noviembre 3 de 
1986 pag. 1 y 4 

I op. cit. 
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ambiente y Otras.'6 La Comisidn Federal Electoral mantendra SU 

cornposicidn  numbrica;  pero  en  ella s610 tendrbn  derecho a voto los tres 

principales partidos politicos, es  decir, PRI, PAN y Socialista Unificado 
de M6xico. Seguir& presidida  por el Secretario  de  Gobernacibn; se quitara 
el  derecho a voto del notario público, aunque conservaran esa 
prerrogativa los representantes de la Cgmara de Diputados y de 

Senadores'". 

La CBmara de Diputados  se  integrara por 500 legisladores, 60 por 

ciento  de  mayorla  relativa y el 40 por ciento  restante por 
representaci6n  proporcional. 

El PRI podrd  participar en la lista plurinominal,  pero su 

rePresentaci6n en ese cuerpo legislativo tendr6  como  tope legal el 70 
por  ciento  de las curules. 

Asimismo, el partido  mayoritario tendrii Siempre 51 por ciento de las 
curules "como minim- en la Cámara de Diputados. 

Cambiarsi el dia de la jornada electoral, que habitualmente 8s 8n 

domingo, para trasladarse a miCSrcoles. En lugar de esperar  una semana 
para dar a conocer los c6mputos oficiales,  &tos se difundirdn 72 horas 
despues  de  finalizar la votacidn. 

Habrá  urnas  traslúcidas  "transparentes  para  que se vea el contenido, 

pero  no  tanto ai grado de que se viole el secreto  del  voto-  para  depositar 

el sufragio. 
Desaparecieron las casillas "bis" y ya no habrti personal "auxiliar". 

LOS representantes de partidos politicos en las casillas electorales 
Los escrutadores ser&n insaculados.*'o 

l b  op. cit. 
op. cit. 

insaculados o sea sera mediante sorteo su seleccibn. 

1 7  

'**lnsacuIaci6n: Las personas que participaran como funcionarios de casillas seran 
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serán  dotados de una  credencial  con  fotografía,  firmada  por el jefe de SU 
partido y por el presidente  de la Comisidn  Electoral  de qU0 S8 trate,  con 
el  objeto  de  evitar suplantacidn de personas O eXpUlSi6n de 

representantes. 
El alegato fundado de incumplimiento de las disposiciones qU0 dan 

garantías  a los representantes  de  partidos,  ser4  causal de nulidad de la 
votacidn en la casilla  impugnada. 

Habra  un padr6n  electoral permanente, en cuya elaboracidn 

participaran con plenos poderes los partidos políticos. Tambi6n los 
partidos deberán aprobar el padrdn, que será entregado en forma 
definitiva entre 60 y 30 días antes  de la elecci6n.'g 

Se elimina la doble  boleta  para la elección  de  diputados "de mayoría y 
de  lista-; así como  tambien se amplian  sustancialmente los tiempos en 
radio y televisidn para los partidos poflticos. Estos  quedar&n obligados 
-con el objeto  de  garantizar su presencia  nacional-  a  tener oficinas y 

una  publicación m t o a s  l a s  estados de la república. 

Las prerrogativas ermn6micas para fos partidos politicos tambi6n 
aUmentarh  en forma considerable, tanto para sus carnpafias como por 
curul obtenida. 

Con la nueva  Reforma  Pública los partidos Qodrdn coaligarse an 10s 

Procesos  electorales  que as1 lo estimen conveniente, sin correr el riesgo 
de  Perder el registro  por  ese  hecho.*' 

1.7 Reforma Electoral a la LFOPPEE 1986. 

Por  tanto  en 1986 el Presidente Miguel de la Madrid  tom6 la iniciativa 

' O  op. cit. 
* O  op. cit. 
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de reformar  artículos  de  la  Constitucí6n y la LFOPPE, por 10 Cual Se da 

paso al Código Federal  Electoral,  con lo cual se trata de  garantizar al 

partido del Estado  un  mayor control del siSt0ma electoral, Con este 
hecho se sacrifica la legitimidad ganada  durante casi diez. años. l o s  
puntos  centrales de la nueva  legislaci6n  electoral  son: 

1 ) Se centraliza las funciones  de preparaci6n y vigilancia de las 

elecciones en manos del representante del poder ejecutivo por 
medio de la. Comisidn  Federal  Electoral. 

2) Se incorpora la representación  proporcional en la CFE, con este 
hecho  el PRI se asegur6 la mayoria mechica en dicho drgano  para 
asi enfrentar al bloque antipri y, a la vez, prescindir de sus 
antiguos aliados; 

3) Se amplió la representacidn proporcional  en la Chars de 
Diputados  a 200 legisladores pero con la inclusidn del PRI en dicha 

representacidn; y / *  . 

4 )  Se desapareci6 et registro condicionado al resultado de las 
elecciones, exigiendo un minirno de 1.5% de la votacidn total 
federal para que cada partido político reffen& SU registro ante la 
C.F.E. 

Dicha  legislacidn electoral prueba  ser  inviable para la nueva realidad 

del país;  en  donde las elecciones  cobran  mayor  inter&, y entra en crisis 

el mismo día en que  es  puesta  en  marcha, 6 de julio de 1988, con lo cual 
la nueva administracih, encabezada  por CS6, reconoce la inviabilidad 

práctica del sistema de partido  "casi  Único"  impulsando un nuevo C6digo 

Electoral,  que  analizaremos miis adelante. 

El Código Federal  Electoral  marca un considerable  retroceso para el 
sistema electoral en México, porque  con la propuesta de reforma por 
parte del poder  ejecutivo, se limita y controla la participacidn de los 
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partidos  políticos de  oposicibn:  la LFOPPE represent6  una  gran oferta Y 

apertura  para la participaci6n  partidaria,  cosa que 10s mismos partidos . 

no asimilaron  a su  favor, y ahora  con  este  nuevo  &digo SB vuelve a la 
nueva figura de  control y manipulaci6n  electoral. 

Las figuras legales plasmadas  en el CFE, se proponen ampliar la 
cobertura de participación política de los partidos de oposicibn, pero 

detrhs de esta cobertura, hay u n  limitante, ya que, aunque  haya  una 
representacicb  opositora mayor (en  cornparacidn  de  períodos  anteriores, 

el partido oficial seguía  siendo  mayoría  tanto  en los órganos  electorales 

como en  las  Cámaras. 
Tambi6n la formula del registro  condicionado  result6  una oferta poco 

desdeñable, lo cual pudo  haber  sido el medio  por el cual la oposicidn 
logrará algún día ser mayoría en 10s 6rganOS electorales Y ocupar la 
mayoria  en \as Cámaras  de  gobierno; tal Ve2 por esa posible alternativa 

que proporcionaba el registro condicionado, 6Ste tuvo que desaparecer 

del CFE; cosa  que  en  la LFOPPE represent6  una  verdadera  oferta, que 
ofreci6 ampliar ?a participacidn haciéndola mbs plural y competitiva, 

aunque el partido pradominante fuese a ganar  mayoría. 

Se han  analizado diversos fenómenos que se presentaron desde la 
reforma política de  finc.les de los setenta donde &lo siete partidos han 
tenido la oportunidad de participar  en  las  elecciones federates; y otras 
organizaciones no alcanzaron el llamado registro  condicionado al 

resultado de la eleccibn. 

Pero sin embargo, lograron algunos partidos entrar en la contienda,  y 
estos lograron tener participaci6n po lka ,  parque tenían capacidad de 
convocatoria política y social,  además de abrir los grandes requisitos 
que  marcaba  la  ley. 

Detrfis de  todo  un  procedimiento  legalmente estructurado, tenemos 
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que desde hace  mucho  "eI  resultado de nuestras. elecciones estuvo 

previamente determinado"?' Antes y luego de la f8vOfUci6n, el Poder Se 

obtenía  por la fuerza y las  elecciones  servían s610 para  otorgar  matices 

de  legitimidad al regimen  en  turno.  "Fuerte herencia dej6 8Sa p r h t i a .  Bn 

el régimen  de la revolucidn  institucionalizada",22  porque el candidato que 

ocuparía el cargo del poder  ejecutivo se le designaba y las elecciones 
eran  legales  pero el sufragio  servía sólo para  confirmar lo que las altas 
esferas de la política se había  de  alido. 

"A esa forma de funcionamiento del sistema  poI.itico  correspondía el 
desarrollo de una  cultura que no era  precisamente  democriitica, (pero se 

trataba de darle matices de democracia)"? Los rdgimenes autoritarios 

sobreviven ahí donde "fa cultura política" se le permite, por lo regular 
les corresponde  actitudes no participativas y subordinadas. 

Más actualmente la competencia partidista ha tenido visos de 
crecimiento acompañado, como lo menciona  Leonardo Valdes, por el 
desarrollo de una cultura.  política democrática y participativa, pero 

tambidn Por la suspicacia sobre los resultados oficiales de. las 
elecciones. 

> '  





CAPITULO II 

ESTRUCTURA JURlDlCA FORMAL 

2.1 Organos Electorales 

Ante 10s preparativos de las elecciones federales de 1988, nos 
encontrarnos  con el antecedente de la aprobación de la Reforma a la 
Legislaci6n Electoral, la cual dio pauta legal a ia instalacidn de la 
Comisión  Federal  Electoral que se hizo cargo  de  esas  elecciones.  Esta 

instancia  política tuvo como responsabilidad organizar y vigilar la 
disputa dectoral por 500 diputaciones  federales, 64 senadurias y por la 
Presidencia de la República. 

Sus  trabajos se hicieron rn&s intensos  conforme  avanz6 el proceso y 

llegaron a su fin en cuanto entregaron los resultados al Colegio Electoral 

del Congreso  de la Unibn y a las  legislaturas  de los Estados. Fue ahí 
donde finalmente se calificaron las elecciones. 

Pero todo ese’ proceso  estar&  normado  por  una ley electoral que se 

deriva de la reforma constitucional realizada a finales de 1986. Los 
cambios 8 n  varios artículos constitucionales y el C6digo Federal 

Electoral imponen  características  nuevas al sistema electoral mexicano, 

Pero  no hay que  olvidar  que  esta  reforma  fue  propuesta  por  Miguel de la 

Madrid haciendo USO de  facultades  extra  constitucionales,  facultades que 

no son limitadas y así siempre  son de carácter  irrevocable,  ya que en la 
torna  de decisiones para aprobarlas, el resultado de la decisidn 8s 
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afirmativa y proceden  inmediatamente,  antes de la preparacidn de la 

Pero hay que recordar que la designacibn de los ciudadanos que se 

’‘ Valdtls Leonardo. uA’Anfe la CFE”. Jornada 7-IV-87. 
op. cit. 
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harán cargo  de las elecciones,  en  toda esa compleja estructura que 

incluyen desde las comisiones locales electorales hasta las mesas 

directivas de las casillas  depende  en  buena  medida la limpieza de las 
elecciones.  "Por ello, resultaba  Ibgico, y hasta podrla decirse sano, que 

los partidos  participaran en el proceso de  designacibn de esos 
funcionarios a partir de regias  claras.  La ley anterior contenia incluso 
un proceso aleatorio que permitía suponer la imparcialidad de 10s 

ciudadanos  designados, y a pesar  de  ellos las quejas  de .fa oposición, en 

el sentido  de  que los funcionarios  electorales  que actuaban del lado del 
partido gubernamental  eran  frecuentes"28 

Para 1988 los partidos  políticos  no  tuvieron que ver  con la 

designación  de 10s funcionarios  electorales; esta funcidn fue 
prerrogativa  exclusiva del presidente  de la CFE. 

2.2 Pluralidad Política: 
2.2.1 Partidos  Políticos  ante la Comisidn Federal Electoral. 

Dentro  de I@ integración  de la CFE, la ley ha manejado  necesariamente 
participación de diversos actores impfementando asi una pluralidad 

política  dentro de los organismos electorates, en los cuales ha 

implementado ciertos mecanismos para su integraci6n. Hagamos un 
breve seguimiento de la integración de la estructura formal de tos 
organismos. 

Siguiendo la trayectoria de la  conformacidn legal  de  los Organos 
Electorales  que se encargaron del desarrollo y vigilancia  de los procesos 
de 1988, tenemos  que el Código (articulo 165)27 da atribuciones a )a 

2 6  op. cit. 
2 7  C6digo Federal Electoral 
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Comisión Federal  Electoral; inicialmente y como lo sehala la ley,  el 

Secretario  de  Gobernación  instal6  la  Comisi6n  Federal  Electoral, en cuyo 

seno se integró  una  subcomisi6n  de  financiamiento  público a los partidos 

politicos nacionales, la cual  vigiló  que los recursos se distribuyeran 

bajo los principios  de  equidad y proporcionalidad a la Fuerza Electoral  de 
cada agrupaci6n  política. 

Segundo. (Art.165,11)28 Se dio a conocer la designaci6n de los 
senadores Patrocinio Gonzdler Garrido y Salvador Neme, como 
representantes del senado, y de Jaime Aguilar Alvarez y Encarnacidn 

Alfaro,  por la Cámara de  Diputados. Los primeros tuvieron  cardcter  de 

propietarios y los segundos suplentes,  respectivamente por cada CAmara. 
Tercero. El PRI, de  acuerdo al Código  Federal  Electoral, (Art. 165, 111 

inciso d)" llegó  al  tope  donde se podía tener  derecho a acreditar rnds de 
16 comisionados; y precisamente el PRI tuvo 16 representantes 

propietarios.  A  la  cabeza  estuvo  Fernando Ortiz Arana. 

Y de  acuerdo al (Art.165,llf  inciso  e) los partidos  politicos que tengan 

representantes pr~pi- pamf ASb &xl*z n w w ,  

excandidato Presidencial; el PPS tuvo únkanogntg a Alfred0 Reyes 
Contreras; el PDM a Gumersindo  Magaña  Negrete;  el PSUM a Jorge Alcocer 

y Amalia Garcia; el PST a Pedro  Etieenne  Llano;  el PRT a Edgard Shnchez; 
el PARM a  Pedro  González  Azcuaga, y el PMT a Leonardo  Vald6s  Zurita.5 

Dentro  de  esta  pluralidad  político,  podemos  observar  que  aunque "la 
representación de los partidos  de  oposición sea un  poco mas gradual, la 
presencia mayoritaria  del  partido  oficial se hace sentir  nuevamente; 

podemos pensar que el mismo marco-legal  con  respecto a la integracidn 

2 8  Op. cit. pag. 148 
2 9  Op. cit. pag. 149 
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de los 6rganos  electorales,  guardo  amplias y dudosas candados para 
integrar la Comisión  Federal  Electoral  porque al integrarse formalmente 

este  órgano,  sin más que  decir, el PRI obtiene la mayoría sin problemas, 

y como se ha visto en los Últimos  sexenios la minoría la compone la 
oposicidn. 

De  acuerdo al Artículo 16630. La CFE resolvi6  adern&  de  integrar una 
segunda subcomisión, encargada de recabar informativo  para la 
aceptación del nuevo partido, el Mexicano Socialista (PMS). La 
Subcomisi6n quedó integrada por representantes de la CBmara de 
Diputados y de  Senadores, y los del PPS, PDM y PRT. 

Pero ademcis, dentro de las formulas legales, en cuanto, la 
conformación  de las subcomisiones del Art. 166; el PAN, el PRI y el 
PSUM quedaron  incluidos  junto con los representantes de los 
legisladores en la subcornisibn que dictaminó el monto del subsidio al 
que tuvieron derecho tos partidos políticos para financiar la campana 
electoral de sus  candidatos a diputados  en las elecciones de 1988. 

Por lo anterior observernos que aún y bajo las reforma$ polfticas 
electorales, se sigue observando una minoría considerable de 'la 
oposición,  todavía cuando la apertura democrdtica  fomenta fa 
participacidn aun mayor de Partidos de oposicidn en los 6rganos 
electorales. 

Siguiendo la estructura legal de los drganos electorales, el PRt con el 
apoyo  gubernamental aspiraba a constituirse en el factor decisivo para 
la adopci6n  de  acuerdos en todos los niveles del aparato electoral. 

Pero  adem&  "La nueva conformación  de la CFE fue ... resultado de la 
disputa  entre  dos  fuerzas  politicas clave: la Secretaria de Gobernacidn y 
el partido oficial"3' 

AdemBs,  de  acuerdo  con la nueva ley, et partido mayoritario podría 
tener hasta un total de 16 representantes (como ya se menciono 
'* Op. cit. pag. 149 
3 '  Valdes  Leonardo/Pierrarewicz Mina. 'La organizacidn de las elecciones" pag. 53, 2do. 

Informe de Gobierno. 
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anteriormente).  En un 6rgano  requería de otros  apoyos: Su propio peso m 
la CFE superaba al del conjunto de los representantes  comisionados y 
ello le permitfa  imponer su criterio  con  un solo voto?' 

Es así,  como  se  integr6 la CFE, organismo  encargado de organizar y 
vigilar los procesos electorales de 1988; donde la formula aplicada 
legalmente,  atribuyo  grandes  recursos,  para  asegurar el control total del 
gobierno sobre los procesos  electorales. 

Se confirmara  esto  con los resultados  obtenidos  de las elecciones de 

i 

1988. 

2.3 Organfzacibn Politica 1988 

2.3. I Organizacidn PolWca: Integtacibn formal del 

Sistema de Partidos. 

La  Comisión Federal Etectoral -a pesar de constituirse como &gano 
colegiado- se convirtid entowes, por su  composici6n, en el instrumento 
de control gubernamental de la competencia Pero hay que 
recordar si bien es cierto, esto Eo ha logrado, al convertirse la CFE en un 
espacio  privilegiado  para  la  negociación  entre partidos y de &tos con el 
gobierno. 

Y esta correlación entre prtidos, nos lleva a pensar, la Reforma 
Electoral de 1986 puso  en el centro de su debate -entre otros" el tema 
del registro de los partidos politicos. Aunque hay que  recordar  que la 
LOFPPE dio  amplia  cobertura a los partidos y diversas  agrupaciones  para 
obtener el reconocimiento  legal. 

Es así que ese' reconocimiento  legal, se traducía en la obtencidn del 
antiguo  sistema de registro  definitivo y cancel6 la posibilidad de que los 

32 o p .  cit. 
Valdes Leonardo, Piecarewicz Mina. "la organizacibn de las  elecciones". pag. 55. 
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partidos obtuvieron su registro condicionado al resultado de las 
elecciones. 

"Al mantener  el Código la  cláusula según la cual 10s partidos  que no 
alcanzaran el 1.5% de  la  votacidn  nacional  perderían su registro,  éste 
quedo  condicionado  para  todos  ellos al resultado  ~l€?CtOral*.'* Esta nueva 
situación se volvió un problema  para los partidos pequeños, los cuales 
dejaron  de  ser  importantes  para  que  el  partido  oficial  alcanzara mayoria 
en la CFE. 

De tal manera, que hubo  un  cambio sustancial en los partidos 
pequeños, ya que  debieran  modificar su política  de alianzas y alcanzar 
por sí mismos la .votación  suficiente para refrendar su registro. 

Por lo cual  el  nuevo  escenario  político se desarro116 en el proceso 
federal de 1988, donde se demostró  que  el  gobierno  puede ir perdiendo el 
control sobre la competencia electoral. Lo cual tuvo grandas 

presentacidn de una coyuntura en la Qulb We# OpciofWS pollticas 8 

ideológicas  bien  di,ferenciadas se disputaron el triunfo  electoral- todas 
ellas  con  posibilidades de alcanzarlo-, fueran  factores que 
obstaculizaran las intenciones gubernamentales de manejar los 
co r n i ~ i o s " ~ ~  

El surgimiento  de este frente organizado por los partidos de centro- 
izquierda dio nuevos matices a las elecciones  de 1988; et cual se habia 
convertido en la gran  esperanza de amplios  sectores de la ciudadanfa, 
m8s que de los propios partidos  politicos, ya que su finalidad era 
competir y quitarle  privilegios  al  partido  oficial. 

Toda  esta  situación se agudizo  con el  deterioro  econ6mico y político 
del país durante  el  sexenio de Miguel  de la Madrid, "las peculiaridades de 

" Op. cit. pag. 56. 
Op. cit. pag. 57 
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que la asumida en anteriores  procesos  electorales. 
Cddigo  Federal  Electoral. Articulo 167 

' Vease Leonardo Valdes y Mina Pierarewicz.  Loaeza  Soledad, "El Partido Accibn Nacional: de 
la  oposicidn  leal  a  la  impaciencia electoralp en S. Loaeza y R. Segovia, La Vida  Política 
Mexicana  en  la  crisis", M6xico. El Colegio de Mdxico, 7987. 
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La  coyuntura  que se estaba  presentando, hada necesaria  un8  posici6n 
partidaria firme,  con  una  ideologia  bien  consolidada,  de tal manera que 
10s partidos políticos lograran  fortalecer al sistema de partidos que se 
había  gestado  desde hace ya  varias deadas; en el cual, 10s partidos d8 

oposici6n  no  habían  tenido  oportunidad  de  contender  en  contra del PRI 8 

menos que fuera el apoyo de  estos  a  favor  de la candidatura que 
presentara el partido oficial. 

Es así como las. fuerzas  partidarias  para 1988 se fueron deflnlerrdo 
paulatinamente.  Fortaleciendo su línea polltica electoral. 

No hay  que olvidar que el bloque opositor enfrent6 sus propias 
dificultades, aunque seguían en un Frente Común delineando sus 
perspectivas  electorales,  pero  con un abismo ideol6gico partidario. 

“A pesar  de las discrepancias,  hubo  temas de importancia en 10s que 
la oposici6n arrib6, a  acuerdos  que le permitieron  adoptar  una posici&~ 
unimime Y, en no pocas  ocasiones,  antagdnica a la del PRI. A partir de que 
el PMS Se Sum6 a los partidos  que  postularon a Cardenas,  actub corno 
Puente  entre el FDN y las oposiciones de izquierda y derecha, propiciando 
acciones que resultaron  trascendentes  para el desenlace  de la contjehda 
electorald2. 

2.4 Perfil Politico 

A traves de la Estructura hist6rica (1946-1 988) de los procesos 
electorales en 1988 se enfrentaron  tres  importantes  actores, cada uno 
con una  propuesta ideoldgica diferente  y  contando,  con  una  candidatura 
cada  uno muy diferente at del otro,  como lo menciona  Jorge G. Castañeda 
“-..sus candidatos  en cierto sentido 

‘* Vald6s Leonardo/y  Pierarewicr Mina. Op. cit.  pag. 63 
4 3  G. Castafleda Jorge.Yas fuerzas reales“ Secc. Cabos sueltos:  en Nexos 126 Junio 1988 pag. 
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2.4.1 



Con Cuauhtemoc C6rdenas se present6 la figura de Un lfder 
Carism&ico, con una herencia  paternal  de los aAos treinta: Cdrdenas 
(hijo) desarro116 una campaiia  en  buena  parte fundada 8n el arcakm0 
popular:  arcaísmo del nacionalismo  econ6mico. Tambih  8s 

impresionante  el  apoyo  popular  con  el  que  cont6; pero ademas de  todo 10 

anterior es importante  mencionar  que Chrdenas retomo la ideologia de la 
Revolucidn  Mexicana,  abogando por un  "Estado fuerte y aSiStenCial, Una 
economía  cerrada  aunque  no  antArtica, un nacionalismo que S8 extiende 
de lo internacional  a  lo  econ6mico y lo social, pero el programa 
econ6mico  de Cardenas y los problemas  de  M6xico hoy son ante todo 
econdmicos- se antoja  caduco a ins~stenible".~~ 

El programa  econ6mico  propuesto por Chrdenas propuesto en 1988 no 
estaría de acuerdo,  (como lo menciona  Gilly, en nuestra carda en la 
modernidad), los cambios a nivel internacional que han implicado un 
viraje en las economías, al  estarse  formando  bloques  econbmicos,  donde 
se exige mayor cobertura  comercial de los mercados a nivel 
internacional). Se podría concluir  diciendo que el programa econ&nico 
propuesto por 61 no coincide con el "Nuevo  reordenamiento  econ6mico" a 
nivel  internacional, que implica  un  libre  comercio  entre los paises que 
forman un bloque  econbmico. 

El arcaísmo de su base social es engaitoso: el campesinado  mexicano, 
con SU reclamo  ancestral  de  tierra, ya no se encuentra en et centro de la 
vida  social del país. Porque a nivel nacional las ciudades y estados se 
han ido  urbanizando  paulatinamente;  haciendo  cada vez menor las zonas 
mwamente  rurales. Pero "esa sobrevivencia  puede  incluso darse fuera 
del  Ambit0  natural del rezago ideolbgico: la aparente  fuerza  electoral de 
Cárdenas en la zona metropolitana, de la ciudad de ~ 6 x i c o  8s testimonio 
de  ello".47 " 

4 e  op. cit. 
op. cit. 4 7  
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2.4.3 Partido  Revolucionario  lnstitucional (PRI) 

"El problema m&  de  fondo  que  enfrentd  Salinas, 0s pOlítiC0". Porque 
desde  ya  algunos  sexenios  pasados  habían  restado  legitimidad al regimen 
Y ese agitamiento y descredito del sistema político mexicano es tal que 
aunque  gand  las  elecciones, se cuestiona  en  la  forma  que fue ganada. Y 
tal vez la clave  fundamental  fue la practica del fraude electoral. 

La doble oposicidn que  enfrentd el PRI fue Sumamente aguerrida, 
causando  problemas al partido  oficial  a la hora  de los resultados. Ya que 
por  un lado, el efecto  acumulado  a  seis  años  de crisis econdmica de 
inflacidn y de políticas  restrictivas  para  contener el deterioro 
econdmico.  Por el otro,  el  surgimiento  de  una  nueva  organizacibn p o l k a  
que  pudo  aprovechar lo anterior y que  tuvo  a  su  favor  a un candidato  con 
prestigio político y que  logr6 la unidad  de  todas las organizaciones de 
izquierda.  Algunas de las corrientes  que  apoyaran  a  Cardenas en esta 
eleccidn  habian  apoyado al PRI en elecciones  anteriores. 

"Estos  fen6menos se reflejaran en una  disrninucidn de la votacidn 'a 
favor del candidato del PRI, sobre todo en las &reas urbanas m& 
afectadas por la crisis econ6rnic8, y en un avance sustantivo de la 
oposicidn  en el Congreso"'. 

1 .- La Credibilidad de las cifras. 
"Los resultados  electorales  reflejan  claramente 10s fenbmenos 

anteriormente desentos": 

a) El PRI aún  mantuvo un claro  margen en zonas  urbanas, donde se 
vieron beneficiados por alguna obra de beneficio social, y en 
aquellas  donde la crisis no se resinti6  mucho  por el surgimiento de 
una  economía  exportadora y de maquilas. 

b) Tambien puede  mantener un margen amplio en zonas rurales, 
aquellas, donde la oposici6n no puede vigilar  totalmente las zonas. 

c) El PAN  sigui6  manteniendo  su  posici6n  electoral,  pero con una  ligera 
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disminucidn  en la votaci6n  que  quiz4  fue  canalizada  por los votos  de 
protesta  que le quit6 la coalicidn  de  izquierda. 

Los resultados glectorales,  son precisamente eso, resultados que 
arroj6  una  contienda  electoral: donde,  ademas de ser la m& concurrida, 
fue en  la que el índice de  abstencionismo  fue  mayor,  aunque, los 
resultados de esa  elecci6n  difieran  mucho  de  una casilla a otra y de un 
distrito a  otro, el indicador del abstencionismo  sigue  presente. 

2.5 La Abstencidn en el Proceso Electoral de 1988. 

En la elecci6n presidencial de 1988 se regiStr6 la mayor abstencih 
oficial que se  ha presentado en la Historia de M6XiCO desde la 
institucionalizacidn del sistema electoral en 1946, sin embargo, tanto 
la prensa  extranjera como parte de la nacional insisti6 en afirmar todo 
lo contrario, es  decir,  que tos niveles  de participaci6n ciudadana en 
1988 fueron los m&  amplios. 

Ante esta  situacidn  hay  que  tener  cuidado  con  ambos  extremos,  ya  que 
algunos  investigadores  coinciden y estoy  de  acuerdo  con  ellos, de que las 
estadísticas  oficiales son poco  confiables y de bstas, los datos  sobre el 
abstencionismo  son los menos  confiables. 

Desde  hace  mucho  tiempo, la oposicidn ‘se ha  quejado  de  que el pad& 
ha  sido  manejado  para el favorecimiento del PRI, que &te es el sustento 
basico del fraude  electoral,  que el abstencionismo es m& grande  donde 
participa,  que las urnas son alteradas,  etc. 

s e  puede  pensar  que no existe  una  asociaci6n  estadfstica 
significativa entre el abstencionismo y las variables socioecondmicas 
tipicas como  son:  ingreso  medio familiar, grado de industrializaci6n, 
urbanizacidn, alfabetismo. 

Mucho  se  ha  hablado  de  que el control del padr6n  es el sustento bas¡= 
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del fraude  electoral y que  &te  se  realiza  únicamente,  adicionando, lo que 
en la práctica  es  “lo  primero  que  debe  saber  un  estudioso de la politica y 
aspirante a ser político, es sumar  primero  que  restarde  es decir, más 
que quitarle  votos  a  la  oposici6n,  se  le  agregan  votos  inexistentes al PRI 
en las casillas  en  donde la oposici6n no tiene  vigilancia o donde se puede 
manejar a sus  representantes  (a los de la oposici6n). 

Lo malo del padrón, o del Fraude y el error, o el control de las 
estadísticas, se podría  probar  en  apariencia por el hecho de que en 
muchos  distritos,  e  incluso  a  nivel de los Estados, el padrón resulta ser 
mayor  de la poblaci6n  en  edad de  votar, lo cual es ilbgico, sin embargo 
no imposible para un pais como Mdxico. 

Todas estas cuestiones nos llevan a reflexionar que tal vez la 
oposici6n no est6  tan  equivocada en lo que sostiene,  pero las cosas  han 
cambiado, y a partir de 1988 coincidiría ‘con  Leonardo  Vald& cuando 
afirma que “el control de fos procesos  electorales, la efectividad del 
sufragio y tas consecuencias de los comicios, no son 10s mismos 
ahora?’ 

La abstencidn fue prActicamente de la  mitad de la poblacibn 
empadronada.  Jacqueline  Peschard Mariscal afirma que es difícil  en 
estas  condiciones el no  pensar  en un control  electoral de las cifras (por 
no decir manipulación),  sobre  todo  cuando la movilizacibn  social fue tan 
evidente, por esta razón es muy probable que “en las elecciones 
anteriores,  poco  amenazantes  para el PRI y escasamente vigiladas por la 
oposici6n, la votaci6n se . inflaba sensiblemente para favor&cer la 
ventaja del PRI, no tanto  porque fuera necesario  para darle el triunfo, 
sino para reforzar la imagen  de consenso afrededor de las instituciones 
políticas. En este sentido, tal parece que apenas ahora estarlarnos 
acerc6ndonos  a lo que son los  niveles  reales de emisidn  de votos*’. 
‘ O  Comentario. 
50 VaM& Leonardo. “Tres tipologias”. op. cit. pag. 20 
5’  Peschard,  Jacqueline, “Participacidn y Competencia en las elecciones de 1988: En Juan 

Felipe Leal.  et. al, (Editores) Las elecciones  federales  en 1988 en MBxico. M6xico, UNA” 
FCPyS, 1988, pag. 356. 
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. .  

contestariamos  que es buena  lid,  cuando  un partido gana las elecciones Y 
por consiguiente  tiene  mayorfa  parlamentaria,  esto es democr4tico. 

Finalmente nos cuestionamos: 'Es la abstenci6n producto de la 
desconfianza  de los procesos  electorales? &Es ~610 el fraude o COntrOI 
en 10 que se est& sosteniendo el regimen política? ¿Actualmente las 
elecciones estan siendo  fuente  de legitimidad del sistema político? 
LCuáf es el nuevo  papel  de las elecciones? iC6rno hacer que la gente 
participe, cómo  incorporarla, con que planes,  políticos,  programas? ¿Si 
se termina  la  desconfianza,  la  gente por quien  va a votar? 

Las elecciones estan a  punto  de ser fuente de legitimidad, pero 
tambi6n  puede  no  serlo. Las transformaciones  de los partidos polFticos 
de la  oposicidn  cada vez se han hecho m& complejas, sobre todo en los 
ÚItifnos años, los partidos políticos se han hecho m& objetivos, con 
propuestas mucho m& cbncretas, mucho m& identificadas con los 
problemas cotidianos, pero mSs aun  compiten  en  una  contienda  electoral 
con la expectativa de subir algún día al poder. 
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CAPITULO 111 

ELECCIONES FEDERALES 1991: COFlPE 

La reforma electoral de 1990 no constituy6 la continuacibn de la 
"Transici6n democr&tica" como  una estructura jurCdica y un regimen 
politico iniciado  en 1977 con  la LFOPPE, sino  una  respuesta del regimen 
mexicano de partido  de  Estado  ante  una  sociedad  y  un  sistema de partido 
plural pero  no  competitivo  que  estuvo  a  punto  de  desbordarse a traves del 
voto de castigo por la crisis que  sufrid la sociedad  mexicana por varios 
sexenios. 

De esta manera  se  obstaculiza la transicidn  democr&tica, para imponer 
la permanencia de  un  sistema electoral autoritario, no competitivo y 
controlado por el gobierno ante el enfrentamiento interno del partido 
btanquiazul en sus  formas distintas de hacer y entender la polltica: no 
hacer  acuerdos con el partido en el gobierno y hacer acuerdos con toda 
clase  de  fuerzas  políticas,  triunfando esta última que no puede resistirse 
a la política de  prebenda y clientelar del gobierno como mecanismo para 
sograr cambios  constitucionales  que  sin afianzas no habría reformas ni 
cam bios. 

Sin  embargo  qued6  claro que hubo  un largo proceso donde el sistema  de 
partido hegemónico  mexicano, se vio en la necesidad de construir una 
dificil alianza con el PAN. "A cambio de una fórmula electoral muy 
sesgada en Su favor, el gobierno accedi6 a relajar algunos de 10s 
controles del proceso  electoral que el PAN consider6  claves"." 

5' Molinar Juan. 4a  legitimidad perdida", Nexos 164, pag. 10. 
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Es así Como los dirigentes del PAN se  comprometieron  con el gobierno 
para  hacer  posible la reforma  electoral y cambios  en la constitucibn. 

"La  hora de evaluar los efectos  de ese intercambio  polftico ha llegado. 
El Calendario electoral vuelve,  britAnico e implacable:  entre el 7 de julio 
y el 4 de diciembre de 1991, serán  elegidos 500 diputados  federales, 32 
senadores, 66 representantes de la Asamblea del Distrito Federal, 7 
gobernadores, 225 legisladores  de 9 estados y presidentes y miembros de 
673 ayuntamientos de 12 estados de la Federacidn.  Estas  elecciones no 
s610 serviran para realizar la renovacidn de todos esos puestos de 
g~bierno".~' 

Las elecciones no s610 se realizaran para llevar a cabo lo anterior, sino 
tambien, para despejar varias incbgnitas que se vergn plasmadas al 
efectuarse  el proceso  efectorat: I) ¿Si la  crisis  represent6  un 
realineamiento  político duradera del electorado mexicano o fue en 
proceso que no  se  repetir&? 

De esta  respuesta  dependen no s610 las estrategias que siguieron 10s 
actores Politicos, sino tambien, el marco legal que regula su accidn; 
ahora bien, es necesario  tenet en cuenta los posibles avances en cuestidn 
del sistema de partidos; pero si bien es cierto, hay que  tomar en cuenta la 
acci6n política del Partido de la Revolucidn  DemocrBtica, y sí llegar8 8 

permanecer en el escenario polltico se pensaría como una posible 
alternativa política, donde los potenciales disidentes' del partido oficial, 
y con ello restringiría los margenes  de  maniobra del gobierno y del resto 
de la oposici6n, pero a la vez se abrirían opciones políticas de la 
coyuntura política contempor4nea. En caso contrario, ascenderian los 
costos de estrategias antisisterna por parte  de la izquierda. Esta 
situaci6n  implicaría dejar a muchos cuadros politicos nacionales' y 
locales  ante un panorama que les ofrece pocas  oportunidades en la arena 
ele~tora l .~ '  

Toda esta situación, tal parecería  el  reflejo de todo un proceso bien 

op. cit. 
'' Op. cit. 
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3.1 Avances y Retrocesos del  Marco Legal Electoral 

COFIPE 
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3.1.1 Profesionalizacibn de los funcionarios. 

1 ) La pretendida  prefesionalización de los funcionarios  electorales. 
2) El Registro  Nacional de Ciudadanos:  esta  instituci6n  tendría la tarea 

de  actualizar el padr6n y, a la vez,  elaborar  una  credencial de elector  con 
fotografia, que tambi6n serviría como  una identificacidn personal. Pero 
por lo visto, la voluntad del gobierno para dotar la fotografía a la 
credencial de elector no se ha  evidenciado ya que  parece  que hasta las 
elecciones de 1997 o, a lo mejor,  hasta las del 2000 se contar4  con  dicha 
credencial. 

3.1.2 Instituto Federal Electoral 

3) La conformacidn del Instituto Federal  Electoral  (brgano encargado 
de la organizacibn de las elecciones) no  le garantiza una mayorla 
mecanica, por la presencia m;ls remarcada de la oposicibn, al PRI- 
Gobierno. 

Veamos  tan sdto la conformaci6n del Consejo Nacional del IFE, est6 
integrado por representantes estatales (el Secretario de Gobernacídn y 
cuatro  legisladores: un senador de la mayoría y uno de la primera minarla, 
un diputado de la mayoria y un diputado de la primera minoria), de los 
partidos pollticos de uno a cuatro  por  partido,  según su votacidn Federal 
anterior), y seis  consejeros  magistrados  (propuestos  por el presidente de 
la República y votados  por lo menos  por las dos terceras partes de los 
diputados -de no  darse  &to  ,úttimo se recurre  a la insaculacidn).68 

Formalmente la estructura del IFE se integra  por  una de direccibn y 
otra ejecutiva; en la primera cancurren  representantes de los Poderes 
Ejecutivo y Legislativo de la Uni6n y representantes de los partidos 
PolfticOs nacionales; la segunda est& integrada por un cuerpo de 



Funcionarios  profesionales que conforman lo que  puede  denominarse  un "Servicio electoral de 
Carrera". 

Cabe anotar que a nivel estatal y distrital los 6rganos  de  direcci6n  estan  integrados en forma 
mixta,  pues  en  ellos  participan  funcionarios  profesionales",  representantes de los partidos y 
ciudadanos  designados  por  el  Consejo  General y los Consejos Locales. 

Estructura del Instituto Federal Electoral 
It 

Estructura de direcci6n 

I 
Consejo  General 

I 
Consejos  Locales 

I 
Consejos Distritales 

J 

Estructura Ejecutiva 

I 

Secretario General DifedOf G8tl8fd 

I 
Junta General Ejecutiva 

I ? 

Juntas  locales ejecutivas 

I 
Juntas  Oistritales Ejecutivas 

Fuente: Alcocer V. Jorge "IFE: Legalidad y conflicto". Nexos 164 @g. 11 
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1 4 6 0 5 9  
Se puede  observar,  que se sigue  aplicando la misma formula legal  en la integracidn de los 

brganos  electorales,  ya  que  la  tarea  de  la  organitaci6n  electoral  sigue  recayendo  bhsicamente 

en  instituciones  gubernamentales,  representantes  estatales y10 partidistas y10 ciudadanos. De 

acuerdo a la participacidn  de los partidos  pollticos en el dfgano electoral  tenemos  que lo 
conformaron  de  acuerdo  a la votaci6n  de 1988. 

a) el PRI tuvo  cuatro  representantes 

b) el PAN dos 

c) el  resto  de los partidos  uno  cada  uno (PRD, PPS, PARM Y PFCRN) 

d) finalmente, los partidos que hayan  obtenido  su  registro  (condicionado 0 definitivo)  con 

posterioridad a la última elección tienen  derecho  aacreditar  un  representante con dere&o 

a VOZ pero sin  voto. En este último caso  se  encuentran el PDM, que oMuvo su registro 

definitivo  despues  de  haberlo  perdido  en 1988, el PRT, el PT y el PEM, que obtuvieron el 
registro  condicionado al resultado de las elecciones. 

I CONSEJO NACIONAL DE¡ WE 

'Presidente  (Secretario de Gobernaci6n)* 
i 'Dos Diputados' 

'Dos Senadores' 
'Sala de Consejeros Magistrados* 
'Diez Representantes de Partidos  Políticos'l 
'Cuatro  Representantes de Partidos Políticas'*2 

Con voz y voto, el presidente  tiene voto de calidad en caso de empate 
'* Con voz y sin voto 

1 PRJ (4); PAN (2); PRD, PPS, PFCRN, PARM uno cada uno. 

2 PDM, PRT, PT, PEM (uno cada uno) 

- 
Becerra ChClvez, Pablo Javier. "EL COFIPE VIAS ELECCIONES FEDERALESDE 199l"VAM lztapalapa abril 
de 1991 pas. 10 
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AI quedar  integrado  formalmente la estructura del organism0 eiectoral 
central,  tenemos que de las facultades legales que le otorga el COFIPE, el 
proceso  electoral,  en su fase preparatoria,  abarca  un Conjunto de actos y 
decisiones  que los organismos  electorales  llevan a cabo  conforme a un 
calendario m& o menos riguroso,  pues  debe  garantizarse  que el día de la 
elecci6n todo est6  listo  para  que los ciudadanos  puedan  emitir su voto.6’ 

Es así que al quedar  instalado el &gano central de direccidn del FE;  en 
la sesi6n del 21 de  diciembre de 1990, conforme  a la facultad que le 
otorga el COFIPE al Director  General (Art. 87)” del IFE present6 la 
propuesta de vocales de las 32 juntas  locales  ejecutivas; dichos 

organismos se integrarfin por cinco  miembros  vocales. 

Juntas  Ejecutivas Locales y Distritales. 

1)  Vocal ejecutivo 
2) Vocal secretario 
3) Vocal de Organización  electoral 
4) Vocal del Registro  Federal de Electores 
5) vocal de Capacitacidn  Electoral y Educacidn Chica. 

Tambien, de acuerdo al COFIPE, es  atribuci6n del Director General del 
IFE nombrar  a los directores ejecutivos que integran, en uni6n de aqu6l y 
del Secretario  General, la Junta General Ejecutiva,  conformada por seis 
directores  generales y los dos altos  funcionarios  ya  mencionados. 

Junta  Ejecutiva General 
O Director  General 
O Secretario  General 
O Director  ejecutivo de 

Alcocer V. Jorge, “IFE”; Legalidad y Conflictos”. Nexos 164, pag. 1 1  
59 COFIPE: pdg. 85 
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Registro  Federal de Electores 
Organizacidn  Electoral 
Capacitacibn  Electoral y Educací6n  Cívica 
Prerrogativas y Partidos Politicos 
Servicio Profesional Electoral 
Administraci6n 

Este  organismo  a SU vez  debe  nombrar a 10s integrantes  de las juntas 
locales Y dstas a tos integrantes  de las Juntas  distritales. 

A pesar de que el COFIPE marca  muy claro las facultades de este 
organismo central, tarnbi6n  tiene  grandes  lagunas;  Per0 así el 28 de 
febrero de 1991 el Director del IFE informó al Consejo General que la 
totalidad de las Juntas, Consejos Locales y Distritales habían  quedado 
legalmente  instalados,  con lo cual quedo lista la estructura que tuvo a SU 

cargo el proceso electoral  Federal de ese asiO.sO 

3.1) La creacidn de la figura de los consejeros  magistrados: W e  le 
otorgan  una  participacibn m4s directa, con voz y votg, a la sociedad civil. 
“En  teoria, los consejeros magistrados son representantes de la sociedad 
porque  supuestamente  no  dependen de ninguno de los poderes (ef Ejecutivo 
o el legislativo) o de los partidos  politicos. El propia c6digo los considera 
como el factor  para mantener las “condiciones que aseguren la 
imparcialidad y objetividad en la funci6n electoral”, por lo que el articulo 
75 indica que si el número  de  representantes de los partidos con derecho 
a voto  es  mayor a diez, “se integrar4  un consejero magistrado m4s por 
cada  representante  adicional  a  dicho número’’.6’ 

Este  punto de los consejeros  magistrados  contenía  grandes lagunas en 
cuanto a la selecciiin de  esto,  por el poder  ejecutivo,  ya que finalmente, 
algunos eran identificados priístas fa designacidn de los Consejeros 
Magistrados, pretenderia ser  un poco m& democrdtica, pero se vuelve 
autoritaria desde el momento en que se plantea que de  no  ponerse de 

op. cit. 
6 ‘  Becerra Chavez. Op. cit. 
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acuerdo los legisladores, el presidente tendrti la última  palabra al 
presentar la designacidn  de los consejeros. 

3.2) La creaci6n del Tribunal  Federal:  que es el brgano con facultades 
de fiscalizaci6n y dictaminacidn sobre los resultados de los procesos 
electorales. 

3.1.3 Retrocesos en el COFIPE 

1) La clhusula  de  gobernabilidad:  que te garantiza al PRI la mayorfa  con 
~ 6 1 0  el 35% de la eleccidn,. apost&ndole a la fragmenbcibn del voto. 

2) La nueva  dimensidn del Colegio Electoral:  que regresa a la antigua 
formula  de  autocaJificaci6n  paro con 10s primeros 100 Presuntos 
diputados.  Esto  en  lugar  de creer una organizacidn  aut6noma encargada de 
calificar el proceso  electoral. 

3) La cl8usula de gobemabitidad en el D.F.: Instituye el 30% qU8 18 

garantiza al PRI la mayoria en la Asamblea de Representantes con Su 

porcentaje  promedio,  histdrico, en la capital. I 

4) Se cancelan  candidaturas  comunes y asociaciones  políticas: con este 
hecho se trata  de  detener el avance del cardenismo. 

Se puede  concluir  con  este punto al considerar que los avances o los 
retrocesos: en el COFIPE son factores secundarios, lo primordial es la 
voluntad del gran  elector del  pais (el presidente) de garantizar o negar la 
apertura dernocrAtica que et país requiere y al mismo tiempo, de la 
madurez de la  sociedad civil para exigir  dichos cambios. 

Y ante la caída de la hegemonia del partido oficial y la perdida de 
legitimidad y credibilidad en el sistema electoral por los sucesos 
comiciales de 1988, surgid como  una  necesidad  urgente por parte de la 
elite política de  promover  reformas  para  devolver algo de credibilidad y 
legitimidad al sistema de representación  electoral. De esta manera se 
redefine y se aprueba la reforma electoral que corre a cargo de los 
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partidos y el gobierno  mediante la concertaci6n politics y alianzas entre 
el PAN y el PRI, que fue  calificado como una reforma parcial y de 
retrocesos,  pues  mantiene en manos del gobierno el control del proceso 
electoral y favorece la obtencidn  de  una  mayoría relativa del partido 
hegemónico  en  la  &mara baja y porque los acuerdos  que  dieron  lugar a la 
reforma  electoral,  acabaron  por ser tomados  Únicamente por el PAN y el 
PRI con el consentimiento  de  partidos m& pequefios,  ante el desacuerdo y 

la marginacidn del PRO por no aceptar lo política  de  prebenda  y  clientelar 
del gobierno y su  partido. 

La aprobacidn del COFIPE como reforma  electoral quedb inconclusa por 
10s desacuerdos entre los partidos y por el rechazo gubernamental de 
aceptar  cambios  profundos y porque las leyes  electorales provinieron en 
SU mayoria de la iniciativa del PRI en oposicidn a la tradici6n histdrica 
que provenla de la iniciativa  presidencial. 
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parecería que estas reglas se vuelven complicadas y 
limitaciones en el Código. 
62 Becerra Chavet Pablo Javier. "El COFlPE y las elecciones Federajes 

COFIPE, Art. 34 pag. 35. 
Iztapalapa, Abril de 1991. 
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Las reglas y limitaciones  que el COFIPE  impone  a los partidos que 
desearon ejercer el derecho  de participar en coaliciones no hacen  de 
6stas  una tarea imposible,  pero sí difícil. Estas  dificultades,  que  impiden 
a los partidos políticos gozar  de  plena libertad para  formar coaliciones 
en los distritos, en las entidades  federativas o en las circunscripciones 
plurinominales  que  quisieron,  en  funci6n  de  su  fuerza o debilidad, o de sus 
afinidade~;~ deben  tener  en  cuenta  que: 

1 ) Los partidos  políticos  nacionales  podr6n  formar  coaliciones para las 
elecciones de  Presidente  de los Estados  Unidos  Mexicanos y de 
diputados  por el principio de  representacidn  proporcional,  así  como 
de  senadores y de diputados por el principio  de  mayoría  relativa. 

2)  Los partidos políticos no podran  postular  candidatos propios donde 
ya hubiere  candidatos de la coalicidn  de la que ellos formen parte. 

3 )  Ningún partido  política  podrá  registrar  como  candidato propio donde 
ya hubiere  candidatos de la coalicidn de la que ellos formen  parte. 

4) Ningún partido político podr4 registrar como candidato propio a 
quien ya haya sido registdo como candidato p o r  alguna coalici6n. 

5)  Ninguna  coalicibn, podd pashrtar a m o  candidato de la coatici6n B 
quien ya  haya sido re sttad0 como candidato por alglrn partido 
polftico. (Art. 58). 

El propdsito  de  estas  reglas, tal parecería ser, que apuntan a impedir 
que  dos o m8s partidos  postulen al mismo  candidato, con la aprobacC6n de 
&te  como  Snico  requisito, tal y como lo hizo  hasta 1988 y p o r  lo tanto, 

63 Fernander  Paulina. "Las Coaliciones en el COF/P€"Primera parte. La jornada 13 de febrero 
de 1991. pag. 21 

COFIPE Art. 36 pag. 37 
COFIPE Art. 58 pag. 55-56 
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3.2.1 La Coalici6n PRD-PPS 



3.2.2 Plataformas  Politicas: PAN, PRI y PRD 



doctrinaria y el proyecto  nacional  que  gula  su  quehacer  en la búsqueda  det 

'O Rosalba Carrasco y Enrique Provencio. "Plataformas, estadlsticas, escenarjm". Nexos 164, 

61 
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importantes,  ya  que  de  esta  manera  su  puede  llegar  a  conocer la línea 
política y su ofrecimiento que cada partido  político  ofrece a la 
ciudadanla. 

3.3 Resultados Electorales 

Las plataformas políticas son el reflejo de la línea política de un 
partido  que  puede  ofrecer  a la ciudadanía una posible  alternativa  Política, 
Y 10s resultados son el reflejo de la aWptaCi6n de fa ciudadanía Por .,ese 
partido. Veamos cual fue el resultado obtenido por las tres fuerzas m& 
importantes del sistema  de partidos que se manifesto nUeVm~nte en la 
contienda electoral de 1992. 

Surgió  una  gran  incertidumbre  horas despues que se cerraron las urnas, 
existía entre los miembros  de los diferentes  partidos,  una indignacidn y 
principalmente una incertidumbre, ya que a lo largo de la jornada 
electoral del 18 de agosto  de 1991, existieron diversas anormalidades 
que no pudieran ser legalmente  notificadas,  pero  finalmente se 
entregaron los resultados donde la votacidn  a favor del PRI, que fo 
ubicaban, desde las primeras  horas del recuento,  como la primera  fuerza 
electoral del D.F., con 1'519,075 votos, que  representan el 46% de la 
votacidn global de la capital del país. Por su parte AccicSn Nacional 
sustentado en sus  lealtades  recuperaba su tradicional segunda posicibn 
con 652,005 votos (20%) y el PRO caía  hasta el 
sufragios (1 2%). 

3.3.1 PRI 

Con los resultados  obtenidos se adjudicaba la 
en  disputa,  incluso las 17 diputaciones  de mayoria 
la Asamblea de Representantes  que la oposicidn 
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totalidad d8 posiciones 
y los 15 de lugares de 
mantenía  en su poder 



desde el 6 de julio de 1988, de las cuales 14 CuruleS de diputados Y 12 
posiciones de asambleistas  estaban  en  manos del PAN; el PRD pierde 
respectivamente  un  lugar  en la Chmara  de  Diputados Y en 81 ARDF; el PPS 
una  diputaci6n; y el PFCRN una  curul  de  diputados y dos asientos en' ki 
asarnb1ea.l' 

El avasallador  triunfo del PRI tiene  como  sustento el incremento de SU 

votación en poco mds de 750 mil sufragios  que con relaci6n a 1988 
representan un  crecimiento del 98%. Este  feniimeno  tiene su explicacih 
en los siguientes resultados: en  ocho de los cuarenta  Oistritos 
Electorales, 20% del total, el tricolor  incrementa su votaci6n  entre 100% 
y 27%, en ellos obtiene el número necesario  de  voto (686, 370) para ganar 
la eleccidn y sólo la diferencias de sus sufragios alcanzada en esos 
distritos en relación a 1988 representa casi el 30% del total de su 
votaci6n y es suficiente  para  vencer al PRO. 

3.3.2 ' PAN 

El PAN vio disminuir su votacibn, en zonas que en 1988 logr6. una 
influencia importantísima. De los cuarenta distritos electorales el PAN 
vio  disminuir su votacidn en treinta,  dentro de los cuales se encontraban 
trece  de los catorce distritos en que  este partido había logrado ganar en 
1988, el restante  fue el XXVII donde la votacidn  panista se increment6 en 
10%. En  este sentido, la derrota  panista  fue la combinacidn del 
crecimiento espectacular del voto  tricolor y la caída y estancamiento de 
su  votacidn  así  mientras  que el PRI sum6 164 mil votos  adicionales a los 
que en 1988 había obtenido  en esos distritos el PAN perdid 47 mil 
sufragios.  En el resto,  diez  distritos,  aumentb el total de la votaci6n  con 
respecto  a 1988. 

Si analizamos el comportamiento  panista, en 1991 veremos que fue 
considerado normal por  ser  elecciones  sexenalrnente  intermedias,  donde 



tradicionalmente la votaciijn  electoral disminuye. Sin ,.embargo el PAN, 
junto con la gran mayoría de estudiosos y analisias en cuestiones 
electorales  no  visualizd "la enorme  participaci6n  ciudadana"  que  hubo  en 
esta  eleccidn, y que  sin  duda  alguna fue  quien le arrebat6  la  totalidad de 
distritos  en su poder y le otorg6 al PRI un  triunfo de carro  completo, 1.a 
gobernabilidad,  tan ansiada y un  porcentaje  de  votacidn que hada 20 alios 
no  alcanzaba. 

La abrumadora  votación  del PRI en 1991, estuvo  muy por arriba de la 
obtenida  en 1988, por lo cual su triunfo  arrastrij a la derrota a la 
oposicidn pero tambih se afirm6 la posicidn  del PAN como segunda 
fuerza electoral y el PRD sobre todos Los partidos  como  tercera  fuerza." 

3.3.3 PRD 

E! PRO, por los resuhados obtenidos lo oobcarofl 80 29 distritos Corn0 

la tercera  fuerza, en cinco ocupb, el segundo lugar fiflafmnte deis 
distritos estuvo por debajo deJ PFCRN para situame en cuarto lugar, 

En algunos distritos de votaci6n  del PRD, rebad en M8MS del 30% a la 
que los pemesistas lograron  tres años antes. 

Los resultados obtenido  por  el PRD son significativos, ya que es la 
primera  contienda  en  la  que  participa corno partido y se manifest6 en una 
viable  oferta  política, al igual  que  el PAN; que sí logran una estabilidad 
interna, sin fraccionalismos lograrían  obtener un mejor resultado en 
futuras elecciones. 

Los resultados electorales,, son el resultado  de  todo un proceso de 
organizacidn legal y formal, en el cual  participa un vasto aparato 
institutional, donde  aglutina y formaliza  la participacih de funcionarios 
de gobierno y partidos  políticos y de  la ciudadanía; este aparato 
institutional hace posible la organizaci6n,  vigilancia y calificaci6n de la 
elección  federal  de 1991 : donde los actores  politicos  m&  importantes 

7 5 0 p .  cit. pag. 54 
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dieron a conocer las posibles alternativas  pollticas que ellos ofreclan; 
pero un rasgo mucho miis importante ha sido la propuesta del presidente, 
al dejar a cargo las i,niciativas  de  reforma al marco legal  electorql. 
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parlamentaria,  aunque  no  coincidan  en lo mismo, para el PAN Y el PRO 10 
esencial  de  esta  reforma  consiste  en el logro de un equilibrio de poderes 
que sustituya al actual dominio del Ejecutivo  sobre el Legislativo, que 
permita a diputados y senadores la capacidad de controlar y vigilar las 
funciones del gobierno,  que  protega los intereses de la ciudadania y logre 
un carácter  ponderador  sobre los otros  dos  poderes. 

El PRI en cambio, enfatiza los elementos operativos de la reforma 
parlamentaria, y sobre  todo el orden  en el funcionamiento  de  las  CBmaras. 
El siguiente párrafo expresa el propdsito  de<  Revolucionario lnstitucional 
en este tema: "Dejar el paso libre de estridentismo, mon6logos 
yuxtapuestos y soliloquios  a la confrontaci6n racional de  las ideal y de 
los juicios; que la oratoria infinita deje  lugar al rigor  en el anhlisis, que 
el delirio ret6rico le dé  una  oportunidad al argumento  inteligente y que la 
crispaci6n teatral permita la llegada de la. deliberaci6n  conducente,  son 
objetivo de la reforma  parlamentaria que p r ~ p ~ g ~ a m ~ s " ~ ~  El argumento 
propone  dejar a t r h  el discurso  tradicionat y demagbgico, para pasar a ser 
objetivo y con  fundamento. 

E n  este punto y otro de las plataformas los partidos llegaron a 
coincidir, aunque parcialmente, que en un ambiente propicio a los 
acuerdos  entre  fracciones  parlamentarias  haría  posible  avances 
democratices aun  manteniendo  las  divergencias en otros asuntos. 

En Política  Econdmica el PAN se afana en mostrar que su propuesta  no 
8s igual  a la del gobierno, el PRI parece sófo retomar lo que &te hace, Y 
el PRD busca diferenciarse da la actual  estrategia. Se observa  tambien 
W* la Plataforma promete demandar el  cumplimiento de algunos 
principios de PolftiCa  Social,  que  son casi literalmente 10s de política 
social,  que son Casi literab"mte los del Programa Nacional de 

Tambib S0 Cree que no es  pertinente ni viable la firma de 
Tratado  de  Libre  Comercio  principalmente  en tos partidos  de  oposici6n. 

Los frutos que  Pueda  recoger  cada  partido  dependid de su  acci6n  en la 
contienda electoral, las propuestas de sus plataformas politicas fueron 
7 3 0 ~ .  cit. 
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Con  todo lo anterior  expuesto  por el Presidente, su proyecto  pretende 
dar un avance  con  matices  democraticos,  donde tambSSn se  obligue a los 
partidos que utilicen el consenso  para  competir en la arena electoral y 
que de esta manera se fortalezca la  credibilidad y legitimidad del 
sistema electoral. 

Pero sería pertinente  pensar en c6mo se lograr8  realmente ese avance, 
si nuestro  sistema  se  ha  caracterizado  por  tener un regimen autoritario 
con  elecciones  no  competitivas; c6mo lograr  realmente  ese  avance que 
propone  el  Presidente si con el resultado del 18 de  agosto de 1991, se ha 
observado  que ademas de algunas prkticas del fraude, existen otros 
mechnismos que le pueden  asegurar y le aseguraran el triunfo si no 
abrumador, sí parcial. 
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