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EL PAIS El 
Premian investigación pariamataria 
Miguel Gontíilez Avehr, presidente de la 
Comisión de Régixnen, Regiamento y Polí- 
ticas Parlamentarias, dio a conocer a los 
ganadores del premio anual sobre Estudios 
e Investigación Parlamentaria, ai que con- 
vocó la Cámara de Diputados. 

Los ganadores son los autores de los tra- 
bajos Perspecrriva de inremención del rru- 
bajo social en la Cámara de Diputados, que 
presentó su autor ba-io el seudónimo de Be- 
lisario; Elirumo parlamenrario y crisis de 
representatividmi- -ffé-i?co, 1982- 1994, que 
firmó Toto, ?- Las !ej*es insriiucionala ori- 
ginudas por c'cfecros en el prucedimienro 
legisfarivo. del ztc:?~ Liíisr E'-32. 
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.. El presente trabajo de inveatigacibn se desarro116 fundamen~alnente 
I 

en dimennriopes .de análisis politolbgicas. Sin embargo, el andlieis de 

los datos dkl eliticmo político, pueden ser observados como *%pacto% 

o t e n d m i a s  canductuales de las esr.fBvgs políticas en l a  confQrmación 

del parlamento y sus tendencias de movilidad. 

I 

- _. 

- - 

1 
1 .- - 

- I 

Las categorías sociopolíticas que se sugieren para el diaqnd~tico de 

5- de legitimidad política no son agotadas en su totalidad, 

sblo se han utilizado a Fin de contextuar 'un $ragBidnto del 

proceso observadoJ y que necesariamente debe observar/ ..otras 

alternativas y matrices de! entrada para el andlisis sociop litico. 

A s i ,  dentro de una gamma de posibilidades 5610 se sugieren ciaves de 

--fnterpretacidn en el tratamiento de datos en  un dontexto 

sociopolítico que matiza loa procbros de? movilidad y conformadión del 

elitiojmo politico y- el parlamento en México durante las legi laturaa 

LII hasta la LV. 

I 
__ 

I 

- -  

I 
I 

- 

9 
-~ - 

- .  
~ -i 

-i _ _ -  -- 

- 

Finalmente deseo agradecer los valiosos comentarios, eugrrebcirss y 
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INTRODUCCION. 

El presente trabajo es un estudio - --- de &lites que pretende! es~ablecer 

un paralelo desde la5 diversas aproximaciones teóricas de ~ algunos 

pensadorrsls contempovaneas que .destacan lor problemas de ld crisis 

política de maltiples iormas, involucrando particularme~ts. lor 

relacionados a la legitimidad y representatividad. 

I 

~ 

I ___ 

I 

- _  
- La- pert-inencia conceptual y metodológica de las Qlitars en re,lhcibn al 

diagndstico de la representatividad como expresión de la mo ilidad, 

- _ _  rotacidn . -_ I y coniormación de las mismas, se sustenta len. una 
Jr 

__ . 

conoiideracidn de tipo f4ctico y normativo. De principio puqsto que 

l as  &lites son la Sorma que Adquiere la reprerentaci6n, y aqmils los 

inTSiSRRWeos de la movilidad de una democracia pracedimenkrl (la 

Smocrracia electiva, el pluralismo democrático, etci), la 

ingot5srnrbilidad ha de involucrar de manera directa aquello1 que M 

vir-lumbra como las tendrencias a la crisis política, en tanto que est4 

raiprssentacibn presupone la cercanía a las ciudadanías. I 

I 

1 

- 
I__ - 

I 

- 
I 

Si bien es cierto que. dicho problema se puede abordar des* otros 

.ángulos, las paradojas de una democracia procedimental a@ rslnr+entrm 

en el sano mismo del comportamiento de las elites. E5 decirb y por 

- . esbozar sdlo un ejemplo, -mientras que Be habla de una aperttura al 

pluripartidiemo y la competencia de parti#orr;a i;esulta que los icercaffos 

I 

I 

I 

del FsRI I ganados, por representación paur.i.nomina1 contradiicen l a  

- reitaiicldn de diversas procedqaneias elitistgs, ante la -que pue+ tenar 

infinidad de lecturas. Aqu i -  BB propone- mirar los indicadofe% da1 



. 
. . .. 

eTifismo parlamentario (la confornacidn de las legislaturas) de cara 

a la representatividad y legitimidad como indicadores die 1 4  crisis 

política. Ejemplificando, -_ ~ si la rotacidn de las elites cbnsidera 

pertinente las procedencias sociales de los miembros 'de una 

legisíature esto ha de traducirse 'en una apertura mas nnnos 

equlll$_racta en tanto principio de igualdad ante situaci rms de 

eleccibn. Incluso para un mismo garkido, esto no ocurre dsí, las 

tendencias tienden a excluir a los poLíticos de carrera por *ahre el 

- - a p c G n s m  -. las tecnocracias. Ello simula ya paradojas a l a  dehocracia 

procedim@ntal que en su Corma de elitism0 es la-propia esencia de l a  

rep resent at i v i dad. 

- I  

~ 

~ 

I - 

1 P 

- 

! 

)i 

i 

.̂ - ._ - __ - 

I 

- _ -  

En el _primair aawtado se ha jutgado relevante abordar- 'algunas. 

pcitrspeac€:va~~e-andlisis de la crr'eis política de diversa í dole, y 

en ucasiones contradictorias entre sí. A s í ,  mientras que i d a  una 

autores cómo Jürgen Habermas y Clabs O f f k  

I --_I_. 

1 -  

- 
cfiva sist&mica, 

observan tendencias criticas y problemas de legitimacidn !en  los 

I sistemas-- del tardocapitalismo, se reconoce que tomo .in todo 
- - I 

"sisfema"!, las formas de autorregulacidn pgrmiten incidir ~ en los 

impactos a +in de evitar una crisis g(2obal del sistema que P ría una 
I 

4 I 
ruptura. 

ESprrticularmemte *Of+e quien rs+lexian- 

sobre ..las .pasibilidades,.cl9 d-eaoLuci6n 4~ las llamadas I crisis 
politic%s. -Pero tanto en -este autor coma en Haberma,s se 

problem en, tarno a l a  legitimidad. De ah5 l a  perkinencia de IempCzIr 
- -  - 

! 
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disFittiendo dicho problema de cara a l a  eficiencia y capacidad de - 1  
resolucidn de las políticas pQblicas. I 

. E l  diagndstico sugerido desde una percpectiv. kan amplia c o d  la de 

- 

_. 

los pensadores alemanes descritos, se dimensionan en nive 

específicos desde algunos tcabricos como D a h l  y Bobbio que 

sobre f a  democracia proccdimental y los dilemas de la 

comprtencia política. &si, encontramos un punto cte enlace rbtr+ la 

sociedad civil y el Estado, que el es parlam@nto como expre i6n de 

iak Uites. E n  efecto, es &%te un lugar privilegiado ddnde se 

observan de forma md5 concreta los problemas de legiti4idad y 

repre$entatividad de los sistemas politicohi. Si bien es ciekto que 

el propio concepto de neo-elitism0 adquiere una dimenceibn 

- propdtivir, . bajo condiciones reglamentadas de participación 

electiva, no quiere decir qua sea una realidad concreta que traduzca 

1E.problemas de insolvancia de las políticas pciblicas. 

1 
c I 

I ._ 

- 

1 

- " -  

O r  En. todo caso, el horizonte de la democratiracidn plantea 

mas complejos cam0 el que es llega a esbozar tanto en OWe, 

Robert Á . 9  Dahl, como la exprecidn de tensiones entre 

versus e#ici%ncia, o autonomia versus control.. 

I 

El segundo apartado pretende responder al problema de las &lit s y la i 
posib i l idad de, una democracia procedimsneal @n el contexto 

E n =  ese abisma lugar se .rescatan diversas 

p v a & l m a &  del un4.partidisrira y 8i la que bien 

csl'itismo *corporak-iwa .(v.grb 
.- 

como en cantidad de r~rafitmtacionear) pensando en que la .enwc~gcrncie 
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__ - 
de nuevos actores sociales. aci como l a  desarticulac 

movimiento5 reivindicat ivor, encuentran expresiones para 

frente al ascenso de las tecnocrarias y la decadencia 

políticos - de carrera. Es en este nivel de indaqacibn que se es 

un nexo al siguiente apartado, donde se plantean algunas cl 

interpretación a los indicadures de movilidad de las &lit- 

posible paradojas de cara a la crisis política. Por ilustrar E 

al realizar el diagndrtico de la clase parlamentaria de la 

parte del regimen de Miguel de la Madrid Hurtado, a la da 

i Salinas de Gortari, se muestra como el ascenso de las tecnocr 

I -I_ l a  ty?co_mposicidn de las élites se traduce en un movimiei 

b 

I 

_-_ .- IIC 

- _  

I 
- 

I privilegie col criterio de experto, contra el politico de carr 

decir-, la riepresemtatividad de sectores populares se desgasta-. 

ewndo que las elites tecndcratas han desarticulado las posibi 

' I de agceneo de &lites provenientes del corporatismo sindical-a 

agricultor. Hipbtesis y claves de interpretacibn en ere tc 

- ._-_I -- - 
I 

- 

__ , - 

I sugieren .de cara a diagnokticar los p"rob1emas de rapresentarti 

legitimación, propios de una dircusidn desde la den 

procedimental que se dimensionan en la +orma de elitismo y t 

los problerina8 de gobernabilidad desde la propia confwrmacibn 

elites y la6 caracteristicas que adquiere el parlamento. 

*___- 

Par Qltko es necesario destacar que las Carencias de esta t 

en tanto que. se &jan prcrblemas irresolubles, por.'eimtplo en t 

de eji$rlcicio pfospectivo, .- se .relacionan con el diagnbetico 

crfsis política 'en otros niveles de analisis, .que. dmsdw lar 

adopción-de .los autores e insums concaptuales que aquí se p 

- 

-I ___ - - - - 
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c*ono relevantes, podrian haber matizado otro panorama. Concre 

la canstruccidn de posibles interpretaciones a partir del d 

gráficas que nos muestrm las tendencias y rasgos caractcaris 

las 4iites en tcdrminosi de farmacibn, procedencia y pert 

muestra sus carencias 'de cara a otros imsumos de lcagi 

sugeridas por los teóricos de la crisis política y que se re 

__ 

con la resolución de demandas ciudadanas y el diseño de las pi 

pbblicas. Sin embargo ese no ha sido el horizonte ni prot@ns 

esfe! trabajo. 
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La crisis poldtica no genera rupturaaespecto a otros siste 

con.fcirman l a  realidad social. Sin embargo, se establecen re1 

que denominadas coma "tendencias hacia l a  crisis", poseen 

partfcuiaridades qua lejos de hcer insalvable, adquier 

dimcensidn propositiva. Es incluso en esa linea que Hahrma's t 

el cardcter autorregulativo de los sistemas. 
_ _ _  

~ 

- 
Sin embargo, l a s  emergencia de una t;eoría de la crisis politic 

optimista. Si de generar. condiciones de posibilidad p 

estabilídad de los sistemas políticos, los di+erentes tedricc 
- 

los que en este .lugar 5e discurre, reflexSonan y@ desde un% 

ético-normativo, para el caso de Habormas. Otros como OWe, I - _- 

a-partir, de. tensiones generadas en el ámbito de la e+iciencii 

legitimidad y que nus permite abrir la discusidn a dilema! 

democracia procedimental en autores como Bobbio y Dah1 

finalmente, estabiecer un paralelo. de concrecián de l a  

política" desde las nociorwes de "tilites'". 

' Es prlecisamsnte rescatando l a  re-leuancia de Lars clases.pod2ti 

hacen al parlamento, donde se retmoce un punto de convergenci 

Estado y aockcedad civii. De tal manera que 5u.petrtinencia. ra 

cue es en dicho lugar desde donde ss-posible inagar -lar ter 

de la crisis politicat. 
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. 

1. Tmbrncirrr a I r  crisis polCticr.. 
__ 

La B perspectiva de los autores alemanes como Habermas, y C 

- inscriben en el diagndstico de la crisis de legitit 
, 
. representatiwidad del tardocapitalism. Resulta de especial 

reflexionar sobre tal diagnóstico de cara a l  presente trabajo 

skesos de orden .Factual suscitados en el ámbito de la decadc 

105 modelos expansivos de crecimiento y que para el caso m 

-. 

- c 

.denatan un interés en la clase politica por renovar sus f c  

- cons.enso e! imagen +rente al ascenso de las ciudadanías. 

- 
'En el caso de Habermas (1973rló) la crisis representa u 

- proceso paradiqm4tico quc toma c m o -  modelo a l a  medicina. Cc 

- habla de crisis desde una perspectiva sistdmica se parte da1 
~ 

.de "diagnóstico-~e~apda". En era sentido, el autar es cautc 

aventurar una. nocidn de crisis global. Particularmente nos 

recuperar su perspectiva en lo que' concierne a l a  cr 

- ,legitimidad y normatizacicSn de las esferas publicas. 

En &cecto, las +ormars consensuales a que recurren las instil 

raspkirto a las .normas y valores, presuponen un ejerc: 

.secularizacibn e in&ti.tucionalitacibn de los can.flictcs5. Est 

un mriscanimno de regulacibn 'del con+licto social. 

Te, se 

,dad y , 

?teres, 

>or loc 

x i a  d@ 

i(icano, 

-m'as de 

doble 

rnda me . 

ipuest o 

toso en 

?teresa 

6,is da 

AC ionerr 

:io de 

! seria 



13 

I - - _  

Las tendencias hacia l a  crisis política ( :64 ) ,  

concepto de "crisis de racionalidad" en tanto 

insums necesarios desde la leai&ad_-de las masas 

accián pQblica, una parte constitutiva tendencia1 de 

conformar una legitimidad que es 'autogobierno 

diferenchl del sistema ercon6mieo y las 

- 

- 

4 

_ -  

- 

- _. 

- 

-Aunado a esta tendencia, la crisis de legitimidad es el 4nalc:anzablo 

pw&w=de convocatoria y lealtad de Las masas, pero que a l a  par es-un 

\ - __ ~ ~ Q C ~ S O  - que involucra la constitucidn de identidades en la r-elacidn 

Eshdn-ciudadanos, mediada no sólo por lo que podemos nominhr el 

- =man_a?jo- de los recurmos econbmicos, el gasto social, sino tambian par 

_ _ _ _ _  - 

- 

~ 

- 

la participecidn y representacibn democritica. 

__ 
- 
- -Eli0 i c e -  debeaen gran medida a que los problemas de represent 

/ 1 
- -- 

desde l a  perspectiva habermasinma, y que otorgan un #u damnto 

---legitimat?ta a las estructuras de decisidn pdblica, no alc nzan a 

permear. las w-feras culturales que pyeden provemr los ins mos de 

lealtad a J a r  instituciombs en tanto 'que no existe una pr duccibn 

administrative del sentido, ya que la procuracidn de legitim cidn es 

autodestructiva tan pranto como. se descubre el modo e esa 

<<procuración>> ( : 9 0 ) .  Incluso para el caso de la llamadal "nueva 

cbltura. política m +l18xico" (Gil:1992) 

. de legitdmacibn sobre la 

.Feetor 

- 

Ta -revolucibn mexicana, . puede ser viable, pero de 

daKl6gitimantms en esa dircsbccidn. 
I 

. -. , 

I 
- I  . -  

.- 
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En el caso de Ofce (19901, la crisis política expi 

'insatis+accibn e incumplimiento de los cursos de acrcibn 

confrontada a la expansiva demanda ciudadana en tbpicos de 

social. &si, y frente a la crisis del modelo expansionist I 

I 
I 

polítikas de benefacto se producai? una desestabiliraci6n de la 

poiitica. Aunque en edite sentido, el autor ( : 7 0 )  mnc 

necesidad de hacer referencia a estudios de socializacibn PO 

cartuua-pol ítica con la finalidad de observar la desestructur 

un ethar secular an sociedades capitalistas que rebasan los 
-- 

.-- 

de la identidad social. 

- 

- E n  fw%a-sint&tica, W-fe (:71) caracteriza no sblo l.as tcandc 

la crisis' en divceriiiss. niveles, no de exclulisibn, sino d 
- c .  

acactamiento entre econwnia y politica, como expresibn de 1, 

.no 9610 de instituciones (gokrnabiTidad), sinQ do la politic 

I de¡- Estado. La crisis politica en el autor, es la incapac: 
_ .  

sistema poi ítico para prevenir y compensar crisis econbmicaii 

que se generan trirniiionrss entre rcqulacibn estatal y racrsoli 

p rob1 emas adm i ni st rat i vo-rac iona Irs. 

_- 

Cssi!, uno -..'de los dilemas . presentes en 1- indicae 

ingobernabilided es precisamente la relacibn tensa entre leg 

versus eficiencia. En e+&cto, si reconocemos que el juicio 

Weber- en torna a la legit-imidad coma e-xpcheepibn del reconocif 

- .- 

.-la autorrdad, no habria ?tingun. punto a di8cuef.bn aquí. Sin 

.-c%&o reconoce Of+e (: r22). 'cpo%amentc so puede pensar en un c 

a_- 

---.equilibria general arn l a  rrlación mntrr legitimidad .y e.C;icienC 

, 
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Piar una parte se necesitan construir las condiciones de acepte 

*mglaS l@gitimadorar en los regim@nes cbmocr8ticols a tri 

'r.esultadcs materiales )Ipc¿liticar gubernamentales. De otra par 

en id medida que tal democracia procedimental sobre la b 

.cumi5l - imiento de diversa's expectat-ivas ciudadanas sean eSicirr 

M b l e  - establecer una relacidn armánica entre legitim 

.- 

- 
- ___ 

eíiciencia (: 126-1271. Aunque ello .tambsan 'establecer un p 

par-tida para explorar las posibles desviaciones de dicha armor 
-- 

. I - -  - 
_ -  - _ -  
.- 

- 

El diagndstico de ingobernabilidad sugerida desde la pere 

cst.émi-Ca de Offe y Habermas establecen una perspectiva 

respetto a las tendencias d@sestabilizadoras en los o 

- -  --paliticos en términos de la ausencia de un horizonte drtico F 

respecto de la autonomía, y de la legitimidad versus la eficie 

- 
_ -  

- 

-. 

- 

Si ya en Oefe el problema involucra reflexionar en la direc 

la instauracidn de una democracia procedimental congruente 

cursos de accidn pdblica que asegure la representatividad tom 

de expresidn de los insumos legitimadores de lo pdblic 

condiciones que posibiliten tal horizonte es complejo. 

- c3  L - -. 
De una parte reconoceríamos que mientras una sotiahdad 858 VUI 

ingobernable a medida que aumentan, en la misma medida, la CI 

-de- las insti-tuciontes para responder a astas (Bobbios 19870 

- 

- 
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capacidad de respuesta estatal JIB enfrenta a sus propias lin 

como por ejemplo la crisis .Fiscal, 

-_ -- 
__ 

así la ingobernabilidad se torna indicador de las cr 

legitimidad que cuestionan el criterio de autoridad c 

constitutivo de la representatividad politica. En esa por 

I 

I 
Bobbio (1986) presupone que la democracia se ha 

inatauracibn de reglas de autoridad aceptadas 
- _. 

--tipfLfidnso colectivo que permita constitu 

de Fuiidanreont 

sobre ,la bar 

r una dri 

--procadimental 

- 

-. Desda asa perspectiva (Bobbior 19.87: 100) se Iisbazan tres cr i t  

legitimidad 'en torno a la voluntad, en el sentido .propul . 
_._ _I_ -_ 
-+-Pbsia, la naturaleza contractual de Hobbes* y el cursc 

historia. ' .Igualmente la legitimidad, ha de diagnosticarse d 

criterios de efh~tividad-fnefectividad. Esto presupone para 

polítiCB ,asumir ciartaa obligaciones políticas ?-eSpeCt4 

ciudadanía, que tendrían que ver con la propoaicián de OC9e 

a lar tarmiones entre legitimidad y ef:i'ciencia. 

-- - 

La conSum4dn entre Estado y Soc1;sadad es consfderada'en eel pa 

(Ghiringhellitl9@7:33), dado que es en esa Forma donde se 

.los-~roblem&s de representacibn pol itica. 

i f ) J )  - - .. 
E n  esa rentido se nwi p3cOpp~  que a traves drP.1 estudio dr l a  

o c l a m  dirigentes es posible establecer el grado de COI 

legitimidad dg l  sistema política- (331). Sin embargo taff 

tantew, 

sirs da 

lbrr i ano 

gect iva 

r 0n l a  

! de un 

mcracia 

vios dr, 

,to por 

de la 

5de 10% 

a clase 

a la 

sspec t o 

iamonto 

xpresan 

+lite% 

M M O  y 
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- -  
'ireconoce que llegar a pensar en un elitism0 dami 

.caracterizado por un princip4o dpa eleccibn y -Fbrmula univarr 

propia conformacibn de las &lites, debe englobr lar relacioi 

gerstidn gubernamental y el ascenso de formas autdn 

í-pacidn social. Es decir se plantea un dilema para li 

da&-- que se presupone son .formar minoritarias de repre! 

I colectiva, que se encuentran #rente a paradojas respect 

- 

I 
I 

4 
I 

+ actores sociales que no se sienten representados en el sissten 
--- - _ _ _  "_ - 1 

_ -  - 1 

i E ! 4 1 b e r t o n i  (1987:25) el perfil de un nuevo elitism0 debe 
I 

j-- l a  participacibn electoral con la exigencia de la formac 
I 

t- ---*t?nimiento de los grupos dirigentes minoritarios concebl 

1 e!fk&ivos centros de! poder. 

I 
1 

I 
i 
I -  
/--==-=--- - 

I 

{ 

S en es cierto que las formas ropresentatfvars desde una di 

procedimental involucra el pensar ern las élites como una orgr 

minoritaria representativa de diversos intereses ciudadanos, 

partir de su estudio ose pueden llegar a establecer crit 

diagn6stico de la tendencia hacia la crlsis política, la exti 

- .  1 

¡ 

I -procedencia de las  mismas se relaciona inevitablemente, ci 

~ 

I 

I-- 

i -  

I 

I 

'parlamento, pero tarnbih a los; partidos políticos. 

I j 'Para Sartori (1980) una Wmocracia procedimental que con 
i 
i. pluralidkd. y --la representacibn poldtica sdlo .ha de concebir 

1 7-1 dise#o dor las condicionas de pcwkibllidad da competencia 4 

~ 

I 
1 

I 

err la inctaurrcibn da*rán sls$teaa 'th partidos. 
- 

~ 

. _~_i 

I 

rático, 

1 en la 

5 antre 

tare de 

cbliteo 

ntrcidn 

a los 

.2  

einjugar 

3% c.cma 

Dcracia 

i Lac i6n 
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'Sin &bargo tal visndn procedimental se enfrenta a los dillomas no 

solo expuestas, sino tambien a lo que se ha denominado c 

dilemas del pluralismo dsmxrAtico. 

3. Loa; dilemas del plurrrliwePr rlitismm corporativo y +-ir 
I 

~ 

Para Robert &., Dahl (1991) lor dilemasd@l pluralismo-demo 

expresan en la relacidn autonomía versus contr.01. Micantr 

sistema politico puede ser pluralista y sin -embargo 
- .  

tituciones democrdticas, la autonomía de diwrsas .org 
- 

Eociales pueden coexistir en regímenes autoritarios (044).  

-mayor autonomía en un sistema politico no significa de ant 

emmr ac i a. 

- - -  -- -- 
-&-di.Ferencia de lo que afirma Dahl respecto a los MCI 

I control ejercidPs en regirnenes autoritarios del cono 

ejiercían una desarticulación represiva de l a  oposicián p 

las grupos con mayor control heqembnico, para el caso 

caracterizado por un sistema unipartidista e igual control 

del poder, la apertura generada por los programas 

gobierno ha jugado un papel importante en la conformnci 

dilo pader y de fnsumos legitimadores de lealtad de ma~ias. . 

I 

- 

I 

I 

Los dilema% generados por el pluralirmo drlmocrático gene adoc en 

rs4ació.n a las arganitacidnes -indepenLXw+tes son caracterix dos par 

Dahl ($47)  en cuatro t4piccmt i) pueden ayudar a antrnar 

3nJusticias; en tanto que dtvcarsas . org&n&szacionms mi itarias 

independientes 2 legan a mani+estar su cavdcter excluyente otras 
: 
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- 

formas de pnrticipacibn ciudadana, ii l  defarman la ebnciencii 

al sbbreponer sus propios interese carno una generalidad. soci, 

si su radio de 'accidn llega a ser tan influy,@nter que' per 

cursoc> de acci6n ptiblica, pueden distorsionar la agenda poll 

#irtalmente iv) afectar el control final sobre la agenda, es 

-per mencionar un ejemplo pueden darplazar programar de as 
I 

- sncial en la prioridades de la agenda gubernamental. 
I 

1 -  
I _ . -  - 
' Si-lah-es; cierto que el realismo de Dah1 se mueve sobre la 11 

i lac, políticas publicas y en el establecimiento de las reg 

pluralisma democrdtica, las tensiones entre autonomía e insti' 

j se -deb3ten en las formar representativas de intereses colectiq 

-- j - -- 

I 

De otra parte, . la, damocratitacidn al *interior dQFl parlann 

debiera permear . a  las Cliees o clases políticas, se enea 

desgastan su propia imagen al convertirse estas en e: 

- -  corpor&ivor (Urorcoti987), de tal manera que se esboza una 1 

l 

t 
I 
I 

- 

de rxclusibn, ya planteadas por el 'criterio de CIrrow SI 

- imposibilidad de representacidn colectiva y dem6el"acia plu 

:. arrojan los resultados de. una demacracia elettiva. 

- 

Finaamente reconocemos que e1 indagar a las élitcac como expre 

- ;las tendencias a las cr.isi.8 políticas, -se- fundamenta en al 

: que confarma Un lugar pfiv%legiam ,ds,-.lsce oriantacianes de un 

politico y su ralatión con la smciedad. 
- 
- -_ 

- 

cívica 

1, i i i )  
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i 
I 

I 

I 
I 

i A partir de las cqracterizacionas generadas desde 

sistemas de partidos, e incorporando algunos puntos claves enitorno a 
_ _  

la crisis política, en este 
. -  

apartado se plantea reflexionar F r .  ai 

1 - pmceeo-de la crisis política en wxico. 

De primara instancia %e discurre en torno al unipartidismo tm para 4 ___ I-----& &-del partido hergsrabnico PRI, bien se le puede cara 

como elitism0 corporativo dado que al asumir .Formas 

determinadas características de procedencia que 

polftica a lograr una membrchsia de cara a las 

de reclutamiento, ha generada un clima 
-. T -- - 'mucho tiempo, aunque dicho clima 

t 
- 1 - - -  terreno, 5ino en la habilidad para que esas políticas corpo atiretasa I I y----.....- -=-..--- 

1 se desplieguen a nivel socitatal y dcssarticulen toda posibi idad dm t 
- / 

I 

J -  

Sin embargo, a partir de la chmergeencia.de nuevos actores soci 

enfrentan su propio desgaste de representatividad y 1rqitimi I 
1 ia imolvencía de problemkc que dmsafían las ideologías e irjvoiucran 
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de1 eiitismo parlamentario. Si las elecciones hoy en ’ 

pensadas como una herramienta de diagndstico que ha de prr 

estimular .ia civilidad, los movimicanfr;rrmn contra que son re% 

civil y dqfenría del voto9 ponen en tela de juicio la pervivi 

los discursos hepemdnicoc de las &l.ites corporativas. Es dc 

trata no de una necesidad de legitimacidn del slitismo so 

sino de la vida pciblica en su conjunto, pero es ciertams’nt 

nivel de las &lites donde se ha de diagnosticar que la 

&cca&%tra que se traduce en civilidad, sistema de p 

rotacion de elites y pluralismo. 

- -  

De otra-parte, la pasibilidad de pensar en un neo-elftisrno en 

se liga .de farma inmediata a l a  emergencia c k  las 

- t6cnbEFKicas que- delimitan las posibilidades, re&tenci< 

dasaperici-dn de los pol.iticoc de carrera o carisatico 

diagnbitica se awñarjaria a suponer l a  primacía de so 
*. 

- 

tacnicas, frente a las ratbricac discursivas, sin embargo, 

soSirticaci6n discursiva que se convierte en herrarnianta c 

- 

bajo el principio drp pro#esionaiizaci6r~ de las &lites.- 

* Por. otro lada, los wcesos de or.dwr coyuntural que, involr 

transición de! poderes en períodos de eleccibn, han arrojad 

6Üspicacia de l,a duda, qua las reglas del juego demcm-4 

f.avorercem sl pluralismo, y ella, es okra elcmen*o.crcEircano -a 1 

. politica que ha de tener Ids rrlacidn con inrumos procaedimmnt 

con la crisis fiscal que menciona O+Se, aunque no es exc 

Algunos indicadores de manu+actura reciente ilustran esto 
- - - .  
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- 

caso de Mexico. tales como lar protestas en Michoacdn y tuhyri 

diseffo de polititas pQblicas +rente al ascenso de la ciudada i 
incluso dertermiaan-de alguna manera la rec~mpoeición de las 

1 - 1 
Es decir, y coma se podrá apreciar en los indicadores del I 

1 .  

tercero, resolucidn de problemáticas y ascenso del punto de v 

experto o profesi~nal, marca los ritmos de la recomposiciór 

&lites, pero tambibn el escaso contacto. con la ciudadanía. 

. 

I. Sise- k partidoe y trndrrncirr a I r  crisis politic 

- ._. I _ _  * 

A l  realizar el andlisis da, las tcaorias de sistemas aS pá 

maeracia electiva de Giovanni Sartori, a fin de obre 

"-__I__ relevancia _I pat-a explicar el caso mexicano, Valdds (196C 

desli2a por un sistema unipartidista, que va del totalitaris 

A-pi-agmatismo. ambos en el contexto de un rágimen autoritar 

_ _  

1 
1 

partido con una trrdicián que lo liga irremediablemente al E 

En ese misma lugar se reconoce_que la ideología desde un 

unipartidista tiene leras de cohesidn muy ddbil@s y prece 

otra parte la política con respecto a los grupos de oposici 

destructora a excluyente, hasta llegar a absorberlos. Esti 

tendencia que continQa hasta nuestros dias, y funciona trntc 

clase política que con.forma el partida "hegemdnico", como 

dirigentes de la oposicibn. 
- Y & -  -* 

_ -  
. -  

-- -E l  unipartidisno en MQrxico ttr permltido cierto m a  

participacidn a los partidos de oposicidn, en tanto cc 
- 
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esc@narios de participacidn arlehctoraS con .Finer lsgitimantqs. 

~ que gran parte de la discuridn sabre una democracia abierta y 

se relacione inmediatamente a la predisposición de las 6 

negociar o concertar. 

I 

1 

I 
I . -  
I 
$ 

-_  
I .  

i 

1 
Para el año de 1963, l a  reforma electoral3 permits. el  a c  

- diputado de partido en lugar de las diputaciones que se 

generando hasta los aXos anteriores, esta re.forma pol ít ica 

na f lex ib i l idad  del gobierno por otorgar oportunid 

los  partidcm de oposicidn y darle v-isos de mayor legitimidac 

pesar- de las c r i s i s  econ6mica-i y polít icas.  Sin combar4 

situaeibn estaba lejos de mostrarse como t a l ,  pues el porcan! 

se --&id- para que? hubiera diputacioneo por partido exigía 

W&a<:26-17) de las  votaciones globales, por lo  que tuvo 

c I I 
i 
i 
I 
i 

. _- i 
t 
i) ' di'sminugdo a l  1'5 I porciento, pues muchos partidas no 

JÜstificar el nQmero be votantes para atender e su  

electoral .  En miar sentido, l a  conformación de *las t 

De ahi 

plural,  

lites a 

ce8Q a l  

vemian 

intenta 

wles a 

, aQn a 

10;. tal - I 

aJP) q- 

:un 2,s 

que ser ' 

.ograron 

wgirtro 

d1 ites 

I- 

__ 
paF-iamentar ias no cion de procedencias hom6geneas y tampoco 

en . igualdad da circunstancias, pero ademds el 

gobernabilidad que involucra a l  elitismo, se relaciona a 

doman&. politica- que logre. conjugar expectativas y apoyo c 

La cuestidn aquí, tanto como hace 20 años, e5 l a  rep 

piur-inominal que const.riñe, de principio la pooribili 

parlamento plural .  De ahí que e4 poder representativo de 1 

f-fesg-aase exclusivamente a* l a .  Cdmara de diputados- más 

_ _ _  , 

- 
Senado y por ende, menos a6in a l  poáer Ejecutivo(il41. 

______ .- - 

- - -  
! 
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I 
- 

E5 necesario mencionar que algunos criticos como Sartori ( 

han contemplado e incluso han realizado comentarios muy 

de la ,manera en que el partido hcrgakmdnico pragmdtico de n 

conduce a la nacidn de tal manera que ci el tasa mexican 

1 1 

j I por lo que es en sí mismo, merece por los menos das elogi 

5u capacidad de inventiva, y el otro, por la +orma tan 

con que lleva a cabo un experimento tan diqícil. 
i 

. -  

üerentas sor optimistas, el hecho dm - que exist - -- * 
secundarios o de segunda clase como menciona Sartori, a 

lcrgikimar al partida en el podrr, permitan la posibili 

tránsito paci+ico hacia la democracia, cuestidn que a 

1 creacidn del PRD <Partido Rwalucionario: hmocrihtico) y /.de la8 I 
_D --.- - - -I -- 
liscci-rrnes de 19884, 5e vislumbran nuevas posibilidades, ’ .  

1 
qu? exista l a  alternancia en el podmr Ejecutivo, pero si drr 

I 
j Podemos a.firmar que los electores, a partir de las Q l t i m  
1 
i econdmieas sufridas en el país, talerran menos el frau 

di’gamos que exista una participacidn política cen&rgica, si 

, 

I 1 bien se muestran incon-iormes ante los resultados 

(Uaid~ksr1.4)~ por l a  que la manifestaci6n poiftgca da1 

el- abstencibnisrno!, qus adamds socavi a lar in 

- generand6 precisamente problemas. de lqitimidad y repreae 

Esto purecicra ser pwticularmente cierto con e1 llamado 

las ciudacSaniac desde 1 9 8 S ,  y sobre todo a partir de 1988. 

- -. _ -  

i 
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parte, cextremando las  actitudes y las acciones poli1 

r solamente un ejemplo, l a  tama y quema de t 

es ocurridas en noviembre de 1992 en TamaulipasS hi 

iones generadas bara ex ig i r  la renuncia de gobernadoi 

-----X#--casos _ -  _- en los Estados de MichacánLi y actualm 

--- 

a 

evidente que e l  diagndstico por l a  estabilidad 

idn hacia un sistetmdlr de partidos competitivos cc 

diversidad de paradojas- que debilitan la  l r g i t i  

tatividad del sistema polít ico.  De principj 

alidad de las re+ormar;, pol i t icas,  parecieran al 

de partidos a l a  conformacidn de &liters plurale, 

-%&¿&es- procedencias. Sin .  embargo, es probable que cada vez 

- 

- 

soluciones técnicas d% acuerdo a las  problemltii 

_ _  - - 
__ - F - 

seirio aclarar qua e l  PRD es quien por las 'buenas y 

intwntwn . modi9icar el asquema hegembnico pragmático 

1- -- --- vivimos. Acciones de l a  oposicibn logradas en base a su ot 
.' 

- 

pa-i-t%cipaicibn!, "han sidoo e l  cornpromiso por parte de1 gobier 

IhStalar un sishama computarizado que se "cayd" anta% dr B ~ R  

Funcionar, (:22) y l a  publicitacidn de los resultados parc 

. nfvai-  c.amsil-la,' lo que! da por resultado una mayor di9icult 

aR3rar  10s. comicios, resultada .dh alguna .+arma de la  public 

erases ciudadanos qum admds da presionar a l a  apertu 

f6considerar las reglas del juego. daflwcrBtico, pretenden l les 

_ -  __ - -- 

--- 

- 
- 
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estatÜFa de civilidad que asegure la estabilidad poljtl 

si stem. 

La abstencidn del electorada, como la movilizacidn convocada 
- 

. partidos - _ _  .. de oposicidn permitieron observar en la eletción d 

* - y a  &---hay tal disporicidn para continuar siendo part 

segunda-clase ni secundarios , El; presente rdgimen no tic 

leigi%fltffi&ad que otorgan lw comieios (824).  La +rasa de 

(:284t-cÜando afirma contunáent-nte. que I' El PRI tiene qb 

de tudadi formas"r adquiere un sentido peyorativa de cara a l  

...elesc%xar. Igualmente cuando se afirma que ' I  Lo que importa 

la di-ospeciicidn hegemdnica mantiene unido al PRI . , . ' I  (:28! 

- c 

pm&ifidades. de alternancia en el poder Ejecutivo son cuasi-n 

De ' otra parte, cuando Lópet Monjardín (1996:45-58) observa 

suckd'i6-en las calles el 6 de Julio de 19W, termina reconocie 

. - la representatividad y legitimidad del sistema político mexic 
- 

encuentra una .Fase de recacnposición desde abajo, en tanto 1 

instituciones se ven e+ectivaments rebasadas por la incompl 

sus programas de atehcibn social y respuesta ciudadana. A s  

para ella la cul.turá política. de la que .se habla desde las 

~__--, 

parlamentarias sobre todo a partir de tales  suceso^, SIE 

incre'ib-ie en tanto tienden a reproducir esquemas de rewzlutam 

formas ca;*arca?t41:vaoj y cl ientelarera. "~ 

-_ 

La paradoja diqicit de resolver para las ,&lites corporativac 
__ _- 

- cmntextv de la transtcibn da poderes en el lmbito 
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- 
- _ _  - _ _  

- 

democratizacibn, oie encuentra. en que no se abandonan 

.clientelares y corporatistas por parte del PRI-gobierno. 

cuando hemos visto que el diagnbrtica realizado &--aut 

Habermas y Of#e no permiten una salida de ese tipo, es dec 
. ._ 

- soci-edad -civil sobrepasa la capacidad de respuestas de las 

phblicas, pero aehsamas l a  reprseentacibn que se muestra cam 

politica conformado d@sda diversas procedencias no se 

hacia l a  pluralidad de intereses ciudadanos, los 

+%qitSA-dad se vuelven más precarios, y no sblo cal nivel 

consensuales9 sino a nivel de l a  confarmacibn de las reglas d 

~ __ demrr4tico. El asconso de blites. tecnoccaticas, y 

reclutamiento, sosteneatas, ha de rerrpondair a esta damanda. 

__ - 
eíZSñspo&icibn de lak élitdpe parlamentarias debe ob 

Ganar las dárS:icits de rspramtacibn y legitimacibn g 
_ _  __ - 

una parte por l a  incatis+rccibn de las demandas ciudadana 

de un-Estado beneqactor7, pero de otra parte se reco 

insumas de? lealtad a1 involucrar practicas de sentfdo8, 

l a  administracibn I$@ recursos dar lass' politicas pdbli 

generar tales insurnos desde la reconstruccidn der 

valores sociales,  a l  evidenciarse tales practicas de 

politica, los resultadas son nefastos. 

A s i  pues ncw proponemos realizar un seguimiento a las 

- de? una clase polftica parlaawrntrria,. ds cara a s 

-- con+ormatian, ratacidn y reclutamiento, 
- -_ 

oportunidades de apertura politica, y por 
- 
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partir de los ihdicadores obkenidos en el censo y en la muc 

este trabajo, si los cambios han sido drásticos cr permit: 

parte! del gobierno. Es decir, el problarma de inqobiern 

involucra la misma con+ormación da? &lites o clases parlame 

bajo - ._ - el entendido que las procekncias de los miembros 
I 

’ soportar los dilemas de representatividad y legitimidad 

mdrgenes de un pluralismo drmocritico, que se conSrontan aCir 

la relación ciudadano-representante. 
I 
l------ __ 

Ella 5in que nos llamemor a cengaiio en torno a l a  re#ormo pol 

c q x a ~ ~  dado que 65 a?ior de permanencia relativamente eSica 

peder- par parte de lor elitirmos corporativos no son Sdc 

abañüonar para quaon ostenta lar riendas de la vida p9blica 

obre todo porque ello presupone la perdida de un horit 

os militantes del PRi ,  observa cier.t.a tradicion 

acidn de las álitaos. Esta situacidn incluso tia camt 

nuestros dfas, de tal suerte que se habla da1 askenso _ _  

1 tecnoc rac i as. I _- 

Al continuar con una dictadura sexenal del unipa 

I .XSartorio264), se reconoce .adamds que el 1’ pluralismo s 

(:280-281) conforma sólo una vertiente psicolbgico discur 

desahogo político, .ademds- que su permanencia en el I 

sectarializa i a  turna de dec-igiones - ya que! cualquiera que 

inTm-macidn, el parti o WgHncInico pueda imponer su propia vol 
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clásica dar la democracia (Suárer: 1991:62) - ___ - - - . 

fundamntoo bdsicos, expone que el autogobierno, la igual 

k5beripnia popular, basado en una democracia directa, 

s i n -  cambio hasta nuestras .Fechas, situación que 

sostener, pues debido a la celeridad eon que ha 
- 

demandas ciudadanas y lar prablemilticac suobcitadas 

1 -mdernizaci6np las instituciones políticas actuales. Han te ido que - - - 3 I 
ar---vistas desde otra bptica. 

-- 

aber sido Stuart Hill ( ~ 6 1 )  quien perSecciona la i 

ahora como un gobierno representativo, aunque 

visto en el primer apartado, con autores como Dahl, Sartor 
o 

ermas de gobierno como expresibn de l a  democracia da 

i ---a ,discutir no s610 los problemas de representativid 

: res-olucidn social, es decirp la democracia hoy e 

contemplarse desde una perspectiva justicialista (Kern, 

H.* F. :1992) que bien puede geníarir los insumos neces 

e&Jaableci-mieuntb de un nwcontractual ismo. 

I 

_- 

4 - -  
1 

. -- 

I 
- _ _ - _  
lites emergen cuando el nivel de organizacidn poli 

a un nivel minim0 en el cual los intarrews 

tivas 'deben ser protegidos por dercisiorrrs de 
I 
__ - soitengan los principios autoritarias. Por tanto, 

i 
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- 

organizaciones, y no l a  misma 

las élites (SuBret:41). 

Estas, bsl&tes conqormadas por 

y precisamente por 

organizaciones se vean 

proceso Conocido como "novilided" o I' cooptaci6n". 

Decide las teorlas de Blites, se afirma quo no son ya las p raonas, ? 
... i 

- .. - 

-1- &lect&res quiiner directamente e1ige.n a sus -gobernantas, ino 10s 

grupos organizados que actualmente conocemos como il ites, tambihn 

. llamados, oligarquía, clase gobernante, clase domiynte, burocracia 

gobernante, éiáte de poder, y tcscnocracia. (:47). 

_- 
Südrez (:42) retorna a Dahl,  quien W i n e  a las elites coma giwpols da! 

personas con poder parr.  &=tar individual, regular y efic 

las políticas de las organixaciom. En esta deqinicibn, e 

sihplemente viosualizado como la habilidad de alterar la c 

otras personas. Para el caso de, M@xico sería incluso rnds 

hablar de elitism0 corporativo o de partido. 

Los conceptos de élite y de clase, tienen un Cactor en c 

la desigualdad, una asimetría en l a  distribución de los 

que l a  poblacibn se en+r.enta9. cano lo podremos observ 

trabajo en la qrd#ica titulada distancia social econ 

ejemplo, nos da el ingreko (oconbmbca) y la educación y 

poblatibn, pongainus por caso aspscí.f-ico nuestro país, no 

manera homogcbne'a con estos insumas, pues 



poblacibn total e5 

servicios en costos 

- 

Curiosamente, ai  

población 

da el pertenecer al parlamenpo mexicano, tales coma las 

de poder, .Fuero politico, mqyor conocimiento de la 

nacional y local de l a  repubkica y de los estados, y la 

decisianas en "/avC)r" de sus representadas. 

- 

social econbmica, dado que el 

rae:,aciomr 

prob:.em¿ática 

toma de 

ingreso de un obrero, con un salario 

minimo con respecto a su repre entante parlamentario lo hac 

cosas de manera diferente, la t relacidn asi&trica es ,de un 
- 

---8uial'lcrrc mínima9, por lo qu si pensamos la representa 

términos de las posibilidades e la socialidad, los ritmos 

__ cnnskrtí5en_-a los a1c;Ances d 1 bolsillo que de una +o 

vida digna y ciudadanía 
- 

___ __ 

i - - -  
delimita las posibilidades 

justicia social. 

__ 
AEí-'-las dieerencias en ter de apropiacibn y d 

soc i al i da por parte de! La clase política m tr 
_- 

cantidad de canongías y e-oitatbs que se traducen en prestaci 
.- - _ _  

- PI pasar de que desde lens democracias procedimsntales siga 

mal necesario, para el caso del parlamenta3msxieam, la 

corrupción es un camino .que ya 8s estigma y 

ciudlsadanZa respecto de ias &lites. 
- -. c- 



. -  
I___ . 

en cuenta. una(c;) sub-&lite(s ) ,  apoydndolas indm9inida y t o  

b*capulñ'n gcpneralmrenfe_ no accede directamen 

ca socia l ,  por medio de _estas grupos interrnedi 

Sartori, se cclntempl ya e l  sistema de! in+or 

evar y traer consigo todo tipo de información p 

gmpo en  e l  poder " Q I C U C ~ ' ~ "  a los otros grupos 'de, 

:-CSai-t@rir 2811, pues l a  elite, e l  partido dominarits'no 

__ -_ 

- _ _  _. - 

por l o  que sa! hace necesario- qua lor 

externa puedan ser manipulados todas las v 
a __ _. 

- 
sario, s i n  perder por e l l o  nada de su hegemonía ni e 

%coz n i  en las  tomas da, decisiones n i  lacales n i  na 

I- 

a -actualidad, los problemas sociales h 

Fsizaciones c i v i l e s  y democraticas,f ,al Poder de fact 
- - __. - - - ~ _ _  

monopalxzado en las  estructuras pal í t ieas y existe 
- 

.tendentia a rebatir e l  propio poder establecido, esto es, e4 cuanto 
e - -  - 

que no haya 5ignoo der anomalías, de hecho todos acep 

estructuras gobernantes como legítimas, pero' en cuanto 

perciben digresiones con reciipecto a l a  autoridad que se 

ermpierñ g dudarse de 

- - .. _ _ .  

l a  legitimidad del sistema en .Funciones. 

- ante esta5 situation-e, las orqanikacionas se maniqiestan en Esqueños 

gr-upas que se vuelven competitivas10 por. el $?&ter,- en este antido, I I 

-:e2 "pluralismo" dremacrákico, 81s ahora denominada como po iarquia 

4366). Esta cornfmtitividad nos muestra de mimra cohe ente y ! I- 



los ciudadanos, son las $liter an el poder. 

-_ --- 

Esta situación nos arroja luz a +in de explicarnos, para que sirven 

y para que son los planee dc! p-rogvamacibn en ‘la plani icacidn 4 
-Familiar, en el estancamiento de los salarios, en las tra icioncars (4 
que se quieran cone;clrvar. Las democracias han su 

eficientemente a los sistemas oligdrquicos y mondrquicos, a 

dejanahora nuevos problemas por resolver, ya que las condi 

que se desenvuelven las formas de vida , van tomando mati 

viakencia, aunque eso 60) la apariencia que se desea obtener. 

- - -_ 

-- 

No WB necesario que nos &tengamos aqui a explicar que 

abigmo& insondables entre las di-m-nsiones tedricas y prdc 

es y del drpbgr sor, pese a que se denominan democraci 

expl-icaciones tadricas parmiten aclarar y establecer princ 

- .  

_- 

- 

puedan dilucidar la problem4tica de las democracias3 la 

inherente a la naturaleza humana sigue una flexibilidad 

alcanzamos a comprender, el hecho por tz-jemplc, de hablar de 

nos lleva a pensar que todos lorn mayores pueden y deben de 

, 

nos quedamos con la .poblacih menor de 18 años con los d%+ cientes f 
mentales, con los extremadamente marginadas, con io5 que 

prisibn y con lar +rcrligiosos que a pesar de la 

religión no se las permite meterse en politica, 

prob-lema no es sencillo ‘y sin embargor hay que atenderlo. 



- 

Suponemos que la poblacidn que rebasa a las; comunidades cse-ieilr 

. no solo a prabiemdticas de tipo de la vivienda. de servicios L 

que la p'9Wica no lo es todo y s i n  mbarqo estarnos inmersa cr 

en tanto que es la posibilidad por decidir sobre la vida en c 

que si' bien e5 cierto que la ite decide por nosotros 

nuestras Formas de vida e s t h  en funci6n de la actual tecnc 

el ascenso de l as  ciudadanías e's cada vez m4s notoria en el BCI 

Sin--Iotffeargo, sostenemos que fa con+ormacibn de las 

. parlamentarias ha demostrar las tendencias por resolver la 

poEitiea de reprerentatividad y legitimidad, que para B 

mexicano no es s 6 1 0  la necesidad de estructurar una don 

- procmdimental desde las ofertas políticas lanzadas desde los I 
I_._---. 

de partidos, sino también desde! el ascenso der la sociedad cic 
___ _ _  __-. ~ -. - - . . -. 

la incapacidad resolutiva da las expectativas generadas 

mercado en la poblacián y el presupuesto pablico. 

_. 

La con-farmacibn de &lites tecnocrdticab' podria resultar paradd 

tanto que cada vez que instrumenta desde el conoc 

especial.i.sado, los cursas de .acc.i.6n pdblica, se aleje aún mdoi 

lazos de representacitin en corto que durante mucho tiempo en 

se ligaban irremediablemente al paternalismo. De otra par 

instituciones-que se 3autrodoagnostican de cara a la crisis pc 

vir¡ -en el ocaso de1 estado .bana.factor, la necesidad de p 

neMorparativas cmo el PRMJIISCH,. 
I . . .. . .- . 

:rentan 
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X-a- 2 - ~ elite - politica parlamentaria en México, em el pcerí 
_ _  

--4eg-&&&ww-s analizado en astr aparte-, que va de, la LII  h 

- LÜ, observa en la recomposicibn de las &lites una continu 

- términos de las procedencias Qducativo-pr~sionales de las ma 
_ _  - _____ 

ar qua hay una tendencia a la das~prricidn 
c . __ - - -. 

representackones obrero-sindicales, así como de los agricultor 

- .. . 

otra  parte? la pradominancia del PRI en la .con.frormac 
- 

_ _  parlatuento.mueatra que no exists un reFlujo que traduzca la i! 
- _ . _  - 

- rática a un sistema de partidos competitivos. Es decir 
- 

c-uando partidos de oporicidn c m o  el PAN y e1 PRD. mortr 
~- - - - -_ 

- c~nsistencia en io que va lam legislaturas en et1 

salinista, su lucha no ree9laja su inz~nrcidn cumpetitiva en al 

deipistema de partidos. 

_ _  - 

ltas interprBteciones de esto abed@csn a circunstancias que s 

leer más allá de los indicadorrí propuestos aquí. Es decir, n 

los partidos de ppusicidn en México observan su lucha 

"demacracia" en movilizaciones particulares a las  posibilidad4 
. I_ - -- .- . 

convencimiento representativo, desde una perspectiva procedim 

-=63--%tisten las condiciones de posibilidad parr la co 

k las 

?O e 

rarturrr 

y afin 

iron su 

3erfodo 

ter rem 

P deben 

icantres 

Dor la. 

I de su 

ital, o 

etancia 
- 

política, o bien no existe una Hesrta de competencia de 
- - _- -_ _ _  
-re@eesentativa de las dimandar ciudadanas. 
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Sin embargo, la conformacibn de la class política, muestra 1 

precarirdad y los riesgos de una crisis política, en tantc 

diagndstico de apertura democrltica no cristaliza en lo que 

pensarse como pluralismo dmocratico. 

La respuesta del sistema político en relacidn a los im 

legitimidad por via de la representatividad ha I err1 

actualmente, y como una tendencia vista desde la L I I  legis14 

recorry~si;-Ei6n de las &lites desde &a profesianalizacibn 

- _  -- 

c 

mismas, --y una ruptura respecto de las viejas &liters da 

- política-. 

* - 

1. ,Ciriri% , p z S t i C 8  y IUS temr.iciU 
- 

El llamado adelgazamiento ckel estado can relacidn a fa crieir 

y r(ue-@n gran parte ha orientado loo diagndsticor de ingoberi 

han mostrado una tendrrncfa que desarticula las poribilil 

ascenso social por parte de los sectores mi8c desprotegidos. 

-~ 

_.__ 

coma parte de l a  politica econdmica del gqbierna actual, la 

de los movimientos sindicales coma propuestas de reivii 

laboral, se han ceñida a los topes salariales impuestos 

pactas de concer-taeibn er~onbrnica-. - 

. _  

En tanto que c a m .  @ b y v w f S  ha reconocido, las deAandas 

diputados-.Federales se mueven en el sentido de que han dirkfr 

- __ 

propia 

que el 

pudiera 

Emem de 

blecidc, 

ura, la 

qiscal, 

bfSidad 

rdas d. 

nc 1 uso, 

ruptura 
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percepciones salariales, resulta paraddjico que en un- 

gráfico en e l  que se preiiupons una distancia social econbmi 

representantes en relacibn a -la representados, se 

dit=erencia salarial en la L V  legislatura de 21 salarios mini 

GRAF~COS i 

Fuente: Meyer, Lorenzo. Excólsior, 24 de diciembre de! 1992. 

Oficial del lunes 7 de diciembre de 1.992 p.38 

Este ac6rcamiento a las percepciones salariales del parlame 

por objeto mostrar que l a  distancia econ6rnic-a &We-represe 

reprrssntudes es un punto de alejamiento de l a r  posibilidad@ 

coman, dado qua oferta política carno participación ciudad 

ara l a  lo 

de lor 

ta una 

16. 

Diario 

3 tiene 

antea y 

de vida 

a y la 
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- .  - 

I 

utilizacibn de recursos por parte del parlamenta no es una uwtión 

que se venti le pdbl icantente. 1 I 
I 

Es decir, si pensamos la representatividad de las &lites ra  

las expectativas de resolucidn ciudadana, existe un 

debilita las posibilidades de csmpstancia publica respecto ail uso y 

En Qltiima instan 

percepciones salariales de las aliter si quisieran salvar .la 

la corrupcibn, debieran ssbozar pQblicamente el uso de 10s re 
~ 

destino de los racursos pdblicos. 

La gráfica que hemos presentado es sdlo un punto de partida q e'puedi, 

permitir reClexionar sobre otro tipo de indicadores lo qu podría i 
orientarnos a pensar en el debate actual por las "manom lim ias" en I .r_l . I" - ----_- 
M é x I Z b  r6spect-o al uso de recursos para campa6as electorales gastos 

de partido, que muestra una preocupación por desligar la co 

de la imagen pablica, lo cual es un indicador de ingobernabil 
__ 

far- o t r a  parte, en una perspectiva comparativa desde l a  leg slatura k 
LIE: haotra la L V ,  el ascensa de las tecnocracia% es notorio. ientras , h 
están en Qranco descenso, incluso tiandon a desaparecer. 
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-. 

-i-SG&&at- DiGionerio Biogribfico de la Nacibn, 1982-1984-1987- 

- . -  El - qrdfico P- - 2 muceItra que la representatividad de los pol: 

carrera y sectoriales ha sufrido los impactos de la csmeri 
- 

_ -  
nuevas +litem corporativas que son los. políticos con eisyleci 

proCesiona1. 

E5tO es aQn mas notorio si observamos que, los economista 

pieno--ascenso. Aunque por otra parte, los problemas de 
__I_ -- 

A salud pQblica, posibilitan el despunte de hsPh&dicost Es d 

--:--trsfidencxar de renovar las elites parlamentarias, parsac 
- 

- -- 
ebsdecer a lob criterios de representación política _ -  .Fundam 

._ . .. 

. * I 

'94 
- 

icoe de 

Incia de 

Litacidn 

van en 
- .  

bstibn y 

=ir, las 

w a n  no 

ttadrr on __ 
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. . . . . .  -_-* ..... 

el contacto directo can la poblacidn, y si obedecer a ci 10% de T 
regulacidn y resoluci6n dm problfmas 5ociales. 

De otra -parte los problemas magisteriales de cara 

veestructuracidn de su presencia sindical, no ha aumsnt 

indices de representación en el' parlamento. De hecho *en el 

régimen muestran un descenso significativo respecto a SU 

ascenso. Da, una +orma aún más clara, el qráqico número 5 nos 

el sa-ctor obrero-sindical y agricultor tienden a d 

drdsticamente ante el ascenso de lar tecnocracia.. Inclw 

acotar que para disputar un escallo o curul en el parlami 

poClbilidades de los sectores no pro+eoioniotas e5 casi nulo. 

-. 

GRAFICO 3 

a 

a l a  

ido atas 

actual 

interior 

mumstra 

sminuir 

5 0  c a m  

to-; lac 1 - 

...... ,_ -I----- 

. . 

__ - 

FÜente: Diccionario Biográ-Fico de la Nacibn, 1982-1984-1987-1' 94. 
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- - - -  
Es en esa direcridn que se esboza 

de represantatividrd política, y 

ascs8nso de las 

geotián ciudadana. 

2. h t a c i b n  y c o w w c i ó n  d~ irs +if- p.afammtn*d 

- 

Fípcxico se pudiese hablar de neoerlitismo 

o apartado, debieran exi-istir los 
~ 

- - 

que aseguraran criterios procedimentales de constitucibn y 

de las &lites como probidad de la d~mocrartizacibn "desdtb a 

emergencia de partidos como el PRD, y la llamada corrie 

ped-rían -pp-qarse como muestras de la ruptura de 

predominantes. Sin embargo, los indicadores que! 5e 

contimwcibn y que están construíBos---en tOrminas de 10s 

eleccián y dastgnaci6n, así como el promedio en afbs de p 

1Ós partidos8, se dirigen a esbozar el diaqndstico de la 

Ins &li,tes y ¡  su composicibn -de cara a la emergencf 

_--- 
__ 

_ _  

problemas sociales o la emergencia de rtue!vos actores. 

E5 decir3 y por mencionar sblo un ejemplo, 'los médicos 

problemas de salud pCnbl ica, muestran una tendencia 

inserción al parlamento. 
* C) - - ..I 

- -  I En el caso de los puestos de elsccibn, para la presenta uemtra, 

---(grak;nra ndmro 4) estan en funcidn da1 n6wro de vecm an que 

los representantes han sido elegidos por los electores en cad una da 



I 

I__- -- - - 1 --la legislaturas que se describan a coitinuecibn. Podem? fbservar 
I 

que han estado disminuyendo conoiderablemgmte el 

an s C d ~  electos tanto pa,rn lop distritue, 

localidades- con+orme a las bltimaa 

rbtacidn de- las eliten; muestra una 
. -  -- -- - 

_-  

. 

-dades politicaos están plrtw ascenso, lo que i 

SQY- los escaños parlamentarios existe la necesidad 

- -  insertados y conectados para continuar en constante activid 

- _- de- La. ~?ai;e-_parlazrnsntirrFkcOmP ese muestra en el grafito 4. 

____ GRAFICO -4 

- 
i 
1 - 

- __ - _- ~ _ _  
* 

” I_ 

I 

__-__- -- 
- 

- 

. - _ _ _  r-- - 

- - ___ -_ - __ - . 
Úegte: Dlctionario BiogrdWico de la Nacibn, 1982-1984-1987-1 

parte 
- - -  

iembro de alguna asociacibn earpiceta a ser ctmsiderado e 
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de, 'la- dinámica que se nota en la 

cuanto a l a  publicatibn de libros, son realmente PMOS 

ostentan este rubro, sin embargo, y c ~ m o  habremos da apreci, 

tercer capitulo, las procedencias de las élites parlamentaria 

grWica nQmero 4. Der otra-p 

un a l t o  porcentaje en educación superior. 

Mientras que en loa, cargos de eleccibn parlamentaria (grA+ic 

51, el promedio de pertenencia on años nos muestra 0 
I 

signiFicativos con respecto a los distritos, los wnicipie 

lecal-idsdes se ven aqectados por una disminucibn marcada 
- -. 

pwmkor.de eleccibn por parta dce la muestra parlamentaria. 

_ _  ._  GRAFICO 5 

-te, en 

quienae 

en el 

1 lenan 

ni'unrro 

I)CWt%OS 

y lar 
v 

I estos 

. .  

.... .. 

- 

I - I 1 Futsntet Diccionario Biográ+ico de, la Nacibn, 1984-17r87-1989-1 92. 
~~ 

- 
- 
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reconyiosicibn de las e l i t e s  

observa un l igero  ckscsnro 

I 1 
i 
I 1 periodo gubernamental a ohror 

Incluso podemos afirmar que! l a  

I 

de un 

e n  e l  

promedio de años de partenvancia a partidos, y conforme 

actual rbqimen se amplían los márgenes a sectores con un 
- 

- 

pertenencia - .  mayor. 

En e l  grd9ico nQmcro 5, e l  promedio de pertenencia en aPI 

partidos po l i t icos  podemos obwrvar que l a  con-farmrcibn de 1 - 

t icas  se inserta difinitivaminte en 10s cargcm áe 

pbblica en los d ist r i tos ,  e l l o  se explica en gran parte a l  

- -.constante de las escaños distr itá lec,  pero tambidn a que r 

---.centros hsgembnicos con mayor impacto. en l a r  decisiones pab 

I -- GRCSFICO 6 
....... 

I 

......."U......-.---..... 

... p 

_. . 

- -  
I tL FUznte: Diccionario BiograWico de l a  Nacibn. 19Or)-1987-1989-14(92. 
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La recomposición de la5 elites an el poder las padarmas &?per 

,ci$ramente en  ia pertenencia en a ~ o s  a los par-tirki.isr an ai 

nemero 6, donde se notan un descenso marcado y un nuevo auq 

régimen sa l in ista ,  esto es, e l  arr iba de una nueva & l i t a .  
__ 

I - 

1 

GRAiiCO 7 

I 
- 

- - 

1 

- - 

Fuentes Diccionario Bi.ográ+ico de l a  Naci6n. 1984-1987-1989-le 
i 

En la  gra-fica n h e r o  7, en l a  muestra que 88 obtuvo, se ob%( I F 
1 _ _  . 

! las actividades po l i t icas  se han incrementado, per lo  que en I 
1 
t 
i - ,  a los puestos de eleccidn pQblica, SE! nota oFscasa experiencia. 

tar más 

jrMico 

I an el 

o 
I_.___._. 

* 
-*-- 

B....-.. 

92. 

Irva que!' 

elacibn 
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GRAFICO 8 

m-m 

Fuente: Diccionario Bioqrdfico de la Ñacibn. 1984-1987-1989-1 

-~ Podemos Conc.luir entonc@ss conqorrire a-. l a  grNica 8, que la I 
--...-~-" --.....-? - 

- 
&lites muestra cdtao de un periodo gubernamental 

i 
1 
t 

empieza a recomponer. Mientras que las designaciones se con 

pueotZF administrativos, las reprementacionas m i s  carca 

comunidades y que presuponen las cargos de eleccidn pQbli 

- - &kstritosb municipios y localidades, representan una expe! 

/ -  

I - 

I 
temprana para lac &lites. i 

3. IPlprrorrrtrtiviBob y C l i w  polttfcr. 

- 

" _  
- 4  

. L a  pvedoninancia del unipartidisnw por parte dm1 PRI, p 
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del parlamento, ya en tdtrminorr educativos, lugar 

profesiones. Esto nos permite formularnos una . ___ - 
rasgos caractaristicoe de las élites, que naessarianrcPnfe se lea n cqmo 

el ascenso de las tecnocracias. _ _ _  - 

En el taka1 parlamentario que muestra l a  qráqica nQmcsro 9, por nivel 

de -estudios, observamos un incrawaftto en las- 

un ligera descenso que es el periodo de 
... 

- constitucidn de lar clase polftica, y finalmente el despunte /deis esta 

tendencia a lar tecnacraciar. 
- GRAFICO 9 

__.-...-U_-....-... .... ...“......U..-...-”- ................. . .  . - 
I * I 

i 
I 

..... ~. 

. I  

Fuente: Diccionario Biogri99rro da Ir Nacibn. 1964-1987-l989-15$2. 
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_ _  
Existe también la tendencia a la disminucidn 

elmental, media y superior, lo que nos hace 

el parlamsento. Esto I nos hace suponer un 

representantes políticos que no han 

universitaria, con respecto a la propia 

- 

- 

_. viendo excluidos. ~ 

Respecto a las procedencias de lugar, en ea1 grá.Fico nCi#f?ro lor 

correspondiente al lugar de nacimiento, observarnos clara 

tendkncia a rnonopol izar eccaffos con legisladores 

D.F., manteniendo en su sitio a los veracruzanos, 

- --eje del poder del que hablan loris expertos, 

. .  

. 61wIcQ 10 
_ _  

Fuente: Diccionario BiogrMico dra l a  Nacibn. 1984-19@7-19ar(a-l 
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I Faradbjicamente .a la descentralizacid: C O ~ Q  respuesta a -la i 

ti 
. .- 

crisis 

.Fiscal, la centrrlitaci6n del podar en terminos de 

origen, se concentra en un sdlo lugar,-ekrdo qua! las 

insercidn a las &lites con las características de 

t y centralizadas en un lugar, cornpor'tan mejores oportunid des de 
_ _  
Fcrmaci6n y reclutamiento en el cenwa qua, en--la pari+erria. 

El principio de profesionalizaci6n ha desplazado no sdlo de, l a  

r-etbt-i-csr - -qubarnamntal al movilismo sindico-politico (v. gralif;iczo 

nQmerro 11 )  a1 observar que las actividades politicas ai diealrs 1 n I 
disminuyen y se incrementan en el rejuego da. las - 

1 -- 
. 

a 

1 
i 
I 

. .  
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El repunte de las actividades politicas en la Oltima legif 

ilustra la partiwncia de los espacios políticos existentel 

presente gobierno, y la . necesidad de rotrcidn en pum 

representacibn politica de las &lites. En cuanto a los ind: 
- 

- - 
docentes, ._ - hay una tendencia ascandante en el período salini 

- ._ -tal- it+anora que las políticas de reclutamiento se mueven 

direccibn, bajo el principio de necesidades y soluciones ' 
__ 
para problemas sociales específicos. 

._ . 

. - ~ 

- -  * 

La clase política (v. grWico 12) se conforma en su aayc 

--_.sLbpBadmi, mientras que los economistas y . los rnáldicos dc 

feworaEblemente hacia e1 poder hegembnico, con+irmando 

' _-- r6cgmposicidn úe las elites involucra no sdlo critrr 
__ - -- _ -  ___ 

+aqrrePs;entatividard política, sino de políticas pt36lic.iri sintd 

tendincias de crisis pol ít ica corn legitimidad verws-rfi4 

Es decir, lar tendencias a la pro+esionrlitacibn mues 

~ necesidad __ de parte del sistema politico por resolver sus prob 

- 

- .__ . ____ 
I_ 

- __ 
legitimidad no s 6 1 0  en el ámbito de las lealtades da masas, 

__ - .. 
el plano der l as  programas de gobierno y'políticas p6blicao. 

i _ _  
I -  - 

I 

. __ . . . 

I 

latura, 
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1 
1 ontraste, algunos sectores tienden a *%aparecer, 

GIiIZlklsIQD 12 
i 

ttentai Diccionario BiogrMico de l a  Nacidn. 1984-1987-1989-1 
I 

- 

i 
i 

._ - I particular a los representantes -1 sector agricultor, 
I 

/ -  1 Qltima legislatura ya rto eparecrnn, despbds de venir delicendia i 

1 - representantes obreros y 105 de los comerciante, se apr ia una 

inminenke .desaparicibn .de esta parte da, l a  & l i t e  parlamenta ia ,  quo 
1 t I x 

igualmente tienden e l a  exclusibn. 
- 

Por- Qltimo, la  af i l iacibn po l í t ica  (v i  grdfico 13Ip despudt's le 1980, 

1 ---ante la' votacidn en contra que se registrd hacia a l  PRI-g I 

i- ePstG-+ortaiece su polit ica pariarnantaria, reapareciendo de u 

- - 

.__ 

i nera para- conservar sus posieionaí. Es decir, 10% 
I 
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.. ._ - 

lggitimacidn y representatividad muestran una recuperaci-6n 

iftiagen del PRI, no asi de suo politicws de reclutamiento y r 

de &lites, dca ello se sigue, no que el ascenc~ del prtísmo I 

al sistema politico y no existan tendencias e la crisis polit 

mismo principio - de reclutamienta por pro-Fe%ionalitaci6n 

- -re?tom~osicidn de un elitism0 corporativo de? cuadros jbvenrwr, r 

a necesidades de legitimacidn en los sntresijos de la e9icier 

se traduce en e1 contacto con las demandas ciudadanas. 

- -  - 

..+....... u*..-..ir.~-. 

-Fuenker- Diccionario Eiogrdfieo de! la Macibn. 1984-1987-1989-15 

de la 

tt8Cibn. 

rgitiina - 
ca. El 

Y la 

!siponda - 
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e * e e . 
..n.."- - e ., 
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D e  otra parter las implicaciorm% van mBs a l l á  hacia lams - fa  

participacibn de los contendientes en una democracia procedl 

0% decir bajo e l  cr i ter io  de repres~ntaci6rr-pksrinomina1, a! 

que _ l a  oposicibn se borre de lo&. escafios, por lo  que 
_ _  

. -  - - -- 
reconocer como una de las limitantes de las claves de interpr 
__. 

- - aquí isugsridas, pero no menas rolovantara. 

I 

mas dh 

mental , 
, obvio 

ile bwtnos 

rtrcibn 

-Sin -a"Wqo, los dr#artas partidos, a l  participar y obrerva 

c-onsi%trncia en e l  lq380 de una legislatura a otra, 
-- 

.___. legitimando un "sistema de partidos",- y e n  e l -  casa da1 opo 

fuerte (PAN), se nota un ascenso respecto a sus anteriores c 

e 1 ect ora 1 es. 
__ 

_ _ _ _  - ~ . ___  

iiklcnstnte, reconocemcm que los indicadores esbozados en es 

y que tierren CMIW propbsito el mostrar que e l  ascens 

ternocracirs, - assi ccmo l a  psrvivencia de un r6gimcen unip  

obedecen a l  cn-frentamisnto de l a  c r i s i s  pol it ica,  en t 

resolucidn e instruraentacibn de politic'as públicas, que lar 

cierta  formacibn y eepocializáci6n de cara a las demandas 

e l l o  s i  b i en  ncr..pesibilita hablar de 'nem-~litisrno" en e l  

una democracia procadimental que democratice a las & l  

_ -  - - --- -- . __ 

- 
/ 

adentro", a l  *menos establece una ruptura con la v i e j a  

qubernameiital. * ¿3  

De otra parte, las insuficiunciar respacto a l  
_I_ .. - 

-- crisis po l i t ica  desde las &lit=, drtwn 
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relevancia heuv i s . t i ca .  '.-I al tert-eno c!e la palitica sac 

qobiet-no. Dado que en ese l u g a r  se debaten los problemas 

cercanas a l a  1.eqit.i.rnidaJ y s f ic iencia  desde un punto di 

pi -dct ico.  S i n  e m b a r g o ,  este diagndstico nos ha permit ido obset 

tendencias ER l a  constitucidn de las & l i t e s  parlamentarias en 

as; como sugerir posibles claves d e  intet-aretacidn de cara a , [  

problemas 'de gest i d r i  qubernamecral. 

. a l  de 

Gri m8s 

vista 

tar- las  

l e x  i t o3  

tversos 
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o que m r c a  la Constitución - itica d8 1- IErtrdtD 

r n  su art- §2 eon- la 
- 

1986, aSactando las gim;1orturrs L I V  y LI 
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y lo. 
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-i i gn i f i cat i vo p a  t-s. e 1 ca 1 a t -  i a Dar 1 amPnt at- i o, su i nterp re t  E ;: i ( 

sujeta al, aguzado lector que desee leer y reconocar una prob 

social em el prupic! gri-Fico. --- 

Existen tres manera5 de leer la .  una, que' los salario- psrlami 

han aumentado hasta detenerse @R un minima de 21 salar ios ,  

se han establecido @an 21 salarios manirnos y tres ,  qua han d i (  

hasta 21 pIalarios minimos. 

Cas elucubracianec que se hacen al respectou van desde que 'e l  

parlamentario est& mostrado " ~ e l 6 n " .  i .  e. ,  sin "prestaciones' 

que as e l  minimo que se gana en  e l  parlamento, pues hay "pues1 

No existe manera oqicial  de conocer hasta el memento l a  es' 

oaIarial  parlamentaria, por l o  que esta gráf ica dnicamente sii 

mostrar un campo de invcrtiqacidn que puede ser pertinente a 

les interese los asuntos socialeci. 

Nu está a d iscus idn s i  es correcto o 'no $dilnar mar o mamasl, 

queremas nhstrar, es que no es la  mismo estar en una situacibi 

otra, mdrp tecnicamenta, queremos extrañar l o  $ami 1 iar 12 en e 

pol it ico,  dudar que el esquema que conacemos sea e l  tinico. to1 

consistente y Tlexibia. Cabemos que existen mas opciones, ai 

l a  prdctica na Cuncionan. * í) 1. - 

Ahora se pretende hacer de l  aominio público que casi nadie 

salar io  minima, sin embargo, e l  tope sa la r ia l  que se f 

n, @ata 

emat ica 

n t  at- i CIS 

os,  que 

mlnuido 

salar io  

* hasta 

QS " * 

ructura 

ve para 

qui  enes 

l o  que 

qua en 

ambit0 

erente, 

nque en 

gana el 

uestra, 
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corresponde a le rana qcogrdfica "A" y el sarar-io en ids zor 

"C" es aún mevot-. 

iwLJ-3TE9 DEL PERFIL PARLAMENTARIO MEXICCIMO 
LII - LV tEGIBCRTWRW3 

1982 -- 1W4 

Para l a  elaborarldn del oresente trabajo se tuvo w biron ini 

e l  l i s tado mls reciente de diputados .Federales e6 decir, c 

lo. de dicierikre de 1992, eratanda prdnimo a s a l i r  a l a  

diccionario bicqy-dfico de l a  L V  legis latura,  por '  l a  que 

posible  Socalixa-- lo  en ninguna biblioteca da la ciudad de P'hW 

anexo 1 ) .  en ester l istado +alta  l a  cámara da senadores,pa 

~ 

pensamos que se oodrían obtener rchrultadas muy finom para 

leg is latura  por sexo y partidos politicosi, por estar incompl 

serie; consultamos l a  edicidn de 1988, obteniendo' l a  

muestra, a l  tabtilaria, pensamos que el promedio da pertcan 

años a 105 p a r - t : r z ~  po l í t i cas  podria serv i r  camo marco de r% 

para validar- el ndmero correcto para una muestra s igniqic  

l as  cuatro legis laturas.  encontr&ndose con l a  U.A.M. I .  

altimas ediciones. En esta segunda muestra 5e obtuvieron 1 

gruesos que puciic:-an Faci l i tar  (vet- anexo 2)  un nQmro s i q n i  

de l a  muestra p e r a  cada legis latura.  

Puesto clue !as legis laturas anteriores si estaban cc 

Oppocredi+nas a m t : i s t r e a i  con aproximadamente n=23 elementos, 

segunda m u e s t r a .  del promedio de años de prrtrenencia a los  

po l i t icos ,  podernos establecer ahora un error  de estim%cibn 

añas de pertenencia a los diversas partidas po l í t icos ,  su L 

__ 

: i a r  con 

in .fecha 

entr el 

no .Fue 

bco (ver 

l o  que! 

sola 

rtr eriita 

%egunda 

ncia en 

%wancia 

. t iva de 

BS trees 

s datos  

: icativo 

Ip let as 9 

para - l a  

mrtidoe, 

le cincci 

~r i ac i d n 
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es de 38 añ05. 0ii.i rango esta entre los 3 y 61 años9 en est 

F R I  cumplid 64 a80s como partido político. estos datos se 

como Fundamento para l a  realizacidn de la tercera 

IScheafCer: 1987:53,54) QLE a continuacidn se presenta: 

E = 5 a h s  

D = 58 aEoa 

.D-z--E12 t4  5 

Rango = N-n 

D = ! 5 2 / 4 =  

se obtuvo lo 

(errar de estimación) 

( v a v i ñ c i d n  de l a  pertenencia) 

(El  ntimet-o mayar, menos el ndnrero menor de l a  

58 < o sea la varisci6n de -pertanancia a lor pa 

2514 f 6.23. de dan- para cada una de las  mu 

siguientes, con respecto. a la +brmuia: 

n =  

En el s i gu i en t e  cuadro observamos como quedan las cuatro mu@ 

puesto que C:: .i: .e. N/n considerrmoe. correctas las 

trabajadas. 

__ 

año el 

tomaron 

muestra 

14.5 

seria) 

tickm) 

llstraia 

¡tras, y 

ruemet ria% 
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CUADRO PARCS LQS PUNT.I)E! D€ EIRR4NC3üE 

-- - 

Durante iil orocedimiento de muestrso, en los tres caeas 

muestras). se utilizaron tres ndmeoros aleatartaer generador 

calculadora ntñnuai, CASI0 4%-llSv, y a l  obtener el tercer 

decimal ,  este Ciltimo se muftiplicb por la poblatcidn para ob 

ndmerbhde arranque da cada una de las musstras obtc$nidas, que 

- -- -341 slguientcs manera: 

NUMEROS ALEATORIOB P Q S M  ION PWTO 013: 
MUESTRP. lo, 20 30 I N AkRWQUE 
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Las teai-ias de ? a  crisis política icsarliran diversos diagndst 

tot-no a las tendencias de I r  legitimidad y la d m  

procedimental. Problemas carno el de inatrumentar un si51 

p a r t i d a s  ccmpetitivbs, de cara a la apertura dcmocr4tica en t 

de pluralidad y participacibn, no deja de tener sus bemoles. 

Si el eje de la disclisicjn en torno a la legitimidat 

representatividad se concentra en las tensiones entro! auta 

controlz (1 entre legitimidad y eficiencia, 8s a bien a par 

diagndstico de! las políticas Dbblicrs, o bien a partir 

i-i-laciones entra Sociedad civil y Estada que oie han de cuegstic 

- .Formas de representatividad como incoatplatud en la rrrsolucidn 

demandas ciudadanas. 

Este trabajo se ha movida en el sentido de considerar a partir 

diagnbstico que las +armas mediadoras :mntPe Estado y socieda 

cancentran toda5 los irtsurnooi de lcgitimacidn en e1 de%empe#a 

elites parlamentarias. Cz -b ien E-TC hemos discurrido sobre las 

y problemas de la democracia y la pluralidad, la emergencia 

&lites ha de responder a cierto t i p o  de criterios dar e 

. emfrentamiento-con La crisis palitica. 

cos an 

lcrrcir 

miit dm 
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Abii, para el taso de Mt-xica, la  emergencia ch la% 

tecnocráticas obedeca a la  instrutltentacidn der pol it icas 

desde l a  profm~ionnlizacibn d s  sus propias cuadros. 

Las tendencias d@ reclutamiento a l a  &lite d e h n  &ser 

procedencia aspeciCica, que para a1 caso dh los abogardtlo, 

constante!, pero que para 1a.polPtica econdmica de gobierno d 

las  pt-oblemas de l a  c r i s i s  f i s ca l ,  encuentran en los ecom 

-1ees-miembros idbneos. 
- 

Se han encontrado adernds problemas peraddjicos corn~ e1 

d@sccntralizacit5n, cuando s i  ta l  suceso dm llevarse a cabo 4i 

la-redistribucibn smcial de las tomas .de decisidn, resulta 

f;armi8s de reclutacidn a las  &lites parlamentarias a l  concent 

las pracadencias ikol Distrito Federal, tiende a centralizar c 

dado que; l a  po l í t ica  no es sdlo dm índole procedimental, 

constitucibn de espacios de decisidn pQblica, que 

territorial itandass.  For mconcianar un ejemplo carcam 

ciudadanaas cwaitalina%, cuando B@ rrs'aplizan les actos par4 

4i-w~ descenso en la  emergencia de las  mismas, -tanto en 

jefes de manzana. &stas san dise-ñadas de t a l  forma qua el v 

se encuentre can e l  de en#rente a l  no pertenecer a l a  misma m 

La recompesicibn de las & l i t e s  en e l  cambio de poderes. 

pertenencia come de experiencia. A s i  l a s  tecnocracias, QUBII) 

ruptura ya inminente respecto a los psliticofi de carrai 
- -  

embargo. es de suponerse que con.Forme avanzan las  larrgirlaí 

$liter 
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sistema pOlitlCQ se arma de gente c l a v e  con cierta can. 

experiencia dado que tanto para el regiman de Miguel de L 

Hurtado como para el período de Salinas .+e Gcirtari, esta t 

a r eva 1 ec e y 

, 

Por otra parte, reconacem~s QUQ las características del si 

partidas e n  Mhico, y las ksndenciars de las 6iiterr et tab  

discurso que ha de r-ecunocer en el manejo de la información 

de- pbliticas pLiblicas desde la erpscializaci6n, el debatr en 

--peder. 

Esto muestra la necesidad de! rcastituír l a  ieqitimidad de gob1 

__ na.--el terrcno de los lic$erariZgb!3 carisa8ticas, s i n o  en el t e  
I- - 
la ncocesida-d de convencimiento por cuanto la resolucidn de 

de gestidn y gobierno. E l l o  es singularmente cercano al dic 

de la crisis politica. 
_- 

.dad de 

Mardr i d  
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A hi E X ’ Q  S 

MlJESTRA 1 

3 1321 2 O 1  7 3 0  

. 5  1355 1 1 0  6 1 0  
6 1372 2 . O O 14 2 O 
7 1 3 8 9 1  1 6  6 1 0  
8 1406 5 O O 22 O O 
9 - 4 4 2 3  1 1 1  1 o 0 
10 1440 1 O 1 6 1 O S PCIN 17 O 
11 1457 1 2 0 5 5 O 3 PRI 22 o 
12 1474 2 3 O 24 O 0 5 .  P m .  O R I  22 3 
13 1491 2 1 O 20 & 0 4 PRI 37 o 
14 lS08 1 O O 13 3 Q 7 PRWR 1 PRI 16 O 
15 1525 1 O O 1 O O 
16 1542 1 2 O 9 O O 

. 17 15S9 3 O O 11 0 O 
- 1 8  1576 5 0 (3 51 S O 

19 1393 1 O 1 14 O O 
20- 1410 1 0 1 9 4 0 
21 1627 1 3 1 7 3 0 
22 1644 1 O O O O O 
23 1661 10 0 O 13 0 ° C )  
24 1678 1 2 1 S 4 U 

4 1 3 3 8 1  1 0  1 1 0  PI? 2 PW 35 o 

25 1695 1 (3 (3 3 1 Q 
26 17S2 2 0 O 8 1 O 
27 1179 1 2 O 7 4 O 
28 11% 1 2 (1 6 í l  O 2 PRI 20 0 
29 1213 1 O (3 b 1 O 0 PRI 26 O 
30 1230 1 0 5 2 O 
31 1247 1 O O 6 O O 6 PRWR 0 ffCRN. 6 O 
32 1264 1 O 6 O O 1 PARH 7 O 
33 1261 14 3 1 12 (3 O O PRI 46 O 

TOTALES 70 24 9 314 60 O 135 O O 824 20 

OT = Ristrito. 
PUB- Publicacionm twchm por los csngrssirtrr. 
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MlfEGTRQ1 

BE 

u- 

MüECTCPPi 2 

- 
f 

I N T I V I  DCIaeS 
Mútn EVE-* D f O  POL *CAD pIiFI8 Pua 

1 72 2 1 O 1 1  1 O 3 0 O O 0  
l z 89 1 9 0 2  O 2  4 '  O o P&s.piI. s o 

9 106 2 1 O 1 3  o o O PROFR. 2 PRI  24 O 
4 123 4 2 0 3  2 0  4'PRClFR. O PAN 29 O 
5 140 1 -  0 . 9 2  Ci O O O o PAN s o 

: ---&Y --&-% 0 0 4  O 0  o 9 O -PRI 33 O 
7 174 1 9 0 3  9 0  3 9 O PEiT s o 

9 208 1 1 9 4  1 O 18 PROFR. 9 PRI 17 O 
10 . 2 2 L 2 1  3 8 5  6 0  -6 PROFR. 3 PRI 19 1 

12' 259 4 O 1 1 4  O O 9 PWüFR. 2 PRI 42 O 
9 0 6  1 9  1 9 O PRI 14 9 
(3 o 5 o o 4 0 9 PFCRN S O 
2 1 9  9 1  6 PROFR. 1 PRI  23 O 

Its 327 - 1 o 1 4  9 9  o 0 O PRI S O 
17 -344 2 9 2 1 0  7 o 3 PROFR. 3 PRI 33 O . 
18 361 1 O O 1 2  1 0 o O 1 PRI  12 O 

20 395 1 9 1 3  O 0  7 o O PCIN 32 O 
I 4 PRWR. O PRI 29 O 21 412 2 . 1 9 1 1  2 O 

22 429 1 0 0 1  O 0  1 o O PAN 5 9 
23 446- 3 O 0 6  O 9  2 O O PFCRN 3 O 
24 463 1 O 9 O 0' O 1 O O PRD 5 O 
2J 480 3 O 1 6  0 0  0 - 0  9 NO 5 9 0  
26 497 1 9 9 4  O 0  3 'o  O PRI 5 O I 27 

514 3 1 1 8  1 0  4 9 O PRI 38 O 
28 531 2 3 o 12 2 9 4 o 2 PRI 26 O 
29 S48 4 o ( 3 1 6  o o 1 1  o O PRI  26 9 
30 5 1 t:, r:, 1 9  0- 0 O 9 O FCIN 5 9 
31 22 1 (3 o 24  1 o 8 O 2 PRI 24 O 
32 39 1 (3 o 12 9 c) 1S P R W R .  1 PRI  23 2 

~- - 33 5ó 1 O 0 7  O o  1 o O PRI 5 O 

TOTALES 88 2 4  16 266 38 3 127 O 28 o 350 3 

1- 8-- O O 6  1 9  2 -PROFR. O PRI 4 O 

~ 1 1  242 3 9 o 3 0  1 9  o o 2 PFPI 21 o 

19 3 7 8 - , 1 - .  0 O 3 2 O 3 o O P R I P C I R M S  O 

.- 

~ 

---------------------.-----------------------------------------.---- 

* c y -  - I 

progresivo que 1% toc6 a Is musrt 
hace rmfbrancia el ncirncrr aparmcrs la 
le tomaron BUS datos en di  CE itmar i o b f agr4f ieo 

- F u m e :  DiccSonariQ Biogrlicico cim la Nlción, LIV LegSoratura, 
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1 0 9  2 0  
. 1 1 2 3  O O . O PRI 3L , O 

l o s  o 0  0 P R E  4s o 
1 0 2  o 0  
O 0 6  0 0  o o o PRI 27 o 
O 0 8  O 0  3 INVES 2 PRI 26 O 
2 1 8  3 0  2 U O Fe1 s3 O 

2 0 PRI 11 O 
0 0 7  5 0  S R. 0 PRI - 3 s  o 
O 0 3  4 0  4 P"WMtR. 4 PRI 8 2e, 
0 0 3  0 0 .  9 0 O PRI -14  O 
'1 1 7  3 0  S 0 1 PRI 16 O 

- 0 o 4- 5 - 0 -  - 0  o 1 PRE 37 o 
, 4 0 6  O 1 7 W W E R C  2 PRI 43 O 
6 1 1  8 0  7 P W R .  0 PRI 42 O 
2 2 6  0 0  11 0 o PRI 35 0 

3F-i l ;ZeFr-Z - 0  1 1 4  4 0 7 PROFR. 0 PRI - 47 6 
19 443 2 0 0 4  0 1  3 o 0 PRI 9 0 

- 20 - 43-8 2 0 4 4 6 O . 4 DWOFR. 5 PRI 19 O 
- .- -2 1 7 -  6 O 3 7  3 0  8 o 9 PRI 37 i -  

Et- 278 1 
- 4 t  0 1 4  0 O 

22 22 1 0 0 4  0 0  ó-PT("M=R. O PSüM 14 1 
23 37 3 2 o 1 1  0 o 4 PROFR. O PRI 18 i 

- 2 4 - - - s Z -  3 ' 41 0 6 2 0 2 .O O PRI 26 O 
29 67 1 U 1 5  0 0  2 o 0 PAW 8 1 

- -ab - a 2  1 1 0 3  3 0  O O 0 PAW 8 O 
I 27 97 1 O 0 5 1 1 . 3 PROFR. O PDM 14 8 

28- 1111 33 4 0 1  1 0  4 o 1 #NRPRH 64 0 
29 127 1'2 1 0 5  2 0  s INV. PR 0 PSUM 1 1  4 
30 142 2 o 0 3  3 0  S PRW O PRI 17 O 4 
31 157 1 1 0 4  O 0  O PRCIFR. (3 PAN 8 O 
32_.  172 4 1 O 36 (3 O 8 O 4 PRI 41 4 . 

I 

- _  
._ _. - 

TOT&LES- 104 70 17 228 52 3 ' 12231 1 26 o 849' 52 < 
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-_ . MUESTRA PARLAMENTARIt? 
LII LEGISLATURA 

M E X I C O ,  1982 - 1983 

I Fuente: Diccionario Biagrdcice, de l a  Wacicin, L I I  Legislatura, I 
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TOTALES DE Lt7 MlfECTRA PMLAMENTARIA 
L I I ,  L I I I ,  L I V  Y L V  LEGISLATURQS 

L I I  1982 45 27 
L I I I  1985 $04 70 
L I V  1988 68 24 
L V  1992 70 24 

I 

TOTCSL 

PAWES f Mv 

MED. GIRUJ 

MEXICCO, 1982 - 1994 

26 132 47 0 107 O 41 O 925 1: 
17 228 52 3 125 1 26 o 849 3: 
16 266 30 3 127 O 28 o 550 3 

9 314 60 (2 135 O 44 O 824 2i 

PARL&NEIUTMIQ POR PROFESIOMES 1 
MEX IC0 1982 -1994 

Mar 1993 

L I I  L I I I  
147 154 
21 33 
22 ' 34 
44 46 
27 8 
9 13 

CLflSE POLITICCS P&RLAME:NTARIA 1 
MEXICO 1982 -1994 

M a r  1993 

F"ROFES I ON 

AERICULTOR 
CAMPESINQ 
DIRIG,SIND 
TECNICO 
OEF;!ERO 
COMERCIANTE 

L I  I 
- 1-47 

21 
22 
9 
13 
5 
t:) 

16 
27 
10 

L I I I  
lf4 
33 - 
34 
13 
6 
(:) 

34 
10 
8 
5 

LIW 
163 
59 
39 
51 
1 1  
19 

L I  I 
163 
59 
39 
19 
4 
5 
13 
13 
11 
7 

4 
11 
5 
6 

.- _- 

c._......._.... - . . - I  , 

- 
LV 
166 
55 
51 
38 
8 

26 

- 

- 

L I 

166 
ss 
51 
26 
0 
o 
14 
11 
8 
4 
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AFILIACION POLITICA PARLAMENTARIA 
HEXICO 
MARZO 

PART T DO 
PFIN 

- PDM 
PPS 
PR I 
PRD 
PST 
PSUfl 
FARM 
PMT 
FRT 

.PMS 
PFCRN 
NO DECLARADO 

TOTCIL 

1982 - 1994 
1993 

LIII 
40 
12 
11 

357 
o 
12 y 

13 
1 1  
5 
7 
(3 
(1 
0 

45 1 I 468 

MUESTRA PARLAMENTARIA MEXICANA 
HEX IC0 1982 -- 1994 
ELECCION, DESIGNACION Y MTIVIDADES 

1-1: I 11: 1: I 
€LEC. GLOB 
DTO 4.5 i 04 
MPO 27 7 0 
LOC 26 17 

LIV 
1 o0 
o 

29 
321 
23 
o 
o 
31 
(:) 

O 
9 

42 
5 

36(3 

LIV 

88 
24 
16 



i5 

DESIGN@CIOM 

DTO 
MPO 
LOC 

132 228 
47 52 
o 3 

ACTZVIDfiDES 

- - FOLITIGfiS 
I MIEM. ASOCIAC 

F'ROM. PERTE 
AUTQR LIBE 
PREMIOS Y 

-- - MUESTRA I 
1 

i 
- 

PROM. PERT1 
DTU 
MP Ci 
LOC 

PROM. PERT2 
DTO 
MPO 
Lac 

PROM, PEF:TS 
POL 5 TI CAS 
MIEM. CISQCIBC 
AUTOR LIBR 
PREMIOS Y 

._ __ 

2.66 
38 

3 

107 - 123 ,127 
41 26 .. 28 

27 17 .J (:I 
1.2 52 3 
4 11 d 

.-l. 

c 

PARLAMENfAt41A DESGLOSFII)A 
MEXICO 1982 - 1994 

. .  

L I I  L I I I  LIV 
30 27 17 
45 104 88 
27 7 o 24 
26 17 16 

L I I  L I I I  
30 27 
132 228 
47 52 

(:I 3 

L I E  L I I I  
Zt] z - 9  - - 27 
107 125 
41 26 
12 52 
4 11 

L I V  
17 

266 
38 
3 

L I V  
27 

127 
28 
3 
s 

314 
69 

O 

133 
44 
25 
20 

- '6 

LV 
25 
70 
24 
'7 

LV 
2s 

314 
60 
o 

L V  
23 
135 
44 
20 
6 



76 

MUESTTRCI PWLCSHE2NTPSRIA DESGLOSBDh 
MEXICO 1982 -1994 

L I  I L I I I  L I V  
ACT-POLIT1 107 125 127 
DTO 45 1 O4 88 
MPO 27 70 24 
Lac 26 17 16 

_ .  

' *  

L I  I L I I I  L I V  
kCT ,POLITZ  107 125 127 

__ DTO 132 228 26& 
MPO 47 . 32 38 
LOC 0 3 3 

.. 

L I I  
ACT I POL I T3 107 
PRMi. PERTE 30 
MIEM.ASbCrfiC 41 
AUTOR L I a R  - 12 
PREMIOS Y 4 

TOTAL PERFIL PARLAMENTARIO 

M a r  1993 
MEXICO 1982 -- 1994 

CAMeRAS LIT LIII L I V  
D IF'UTCIDDE) 380 399 497 
SENADORES 61 6 C) 63 

L I I I  L I V  
123 127 
27 17 
26 28 
32 3 
1 1  S 

L V  
135 
70 
24 
9 

L V  
135 
S I 4  
60 
o 

LV 
133 
25 
44 
20 
6 

L V  
486- 
64 
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CALCSRIOC MINIM0 Y PARLRMENTARIO 

MUESTRAS 

.. n l  
N2 
N3 
w4 

MEXICO 1982 -- 1994 
Mar 1993 

LtI I L I € I  L I V  2 

200 2351; 247 I 

12 13 14 . 

MUESTRA 3 PBR/P9MEWTO 
MEXICO 1982 -- 1994 
MCiIRZO 1993 

R LEGISL .  N 

L V  ' 550 
L I V  360 

L I I I  468 
L I E  45 1 

TDTCIL PARLAMENTARIO PO43 
MEXICO 1982 -1994 

M a r  1993 

SEXO 
MASCUL I NO 
FEMEN I NO 

L I  I 
402 
49 * 

L I I I  
418 
48 

n 

32 
32 
31 
31 . 

k 

17 
17 
13 
14 

SEXOS 

L I V  L V  
493 510 
67 40 

c 
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. .  . .  
TOTAL PARLARENTQRfB ~ POR PROFESIONES 1 

MEX ICQ 1982 1-1994 
Mat- 1993 

MED a CIRUJ 

TOTAL 

P ltlN 
A LTOR 
ARTXSTCS . 
& IN0 
c IWTE 
D SIND 

I OBRERO 

. .  

. .  i 

LIT L I V  L V  
147 163 166. 
21 . 59 55 
22 39 51 
44 51 38 
27 11 8 
9 19 26 

PPiRLCIi'WWl"RI0 ~ POR PROFESZOWS 2 
PlEXICO 1982 -1994 

M a r  1993 

L I I I  L I V  
& 4 
O 4 
o Is 
5 7 
34 13 

11 8 - -- 

L V .  
o 
o 
o 
4 
14 
8 

. .  
... . ._ - . 
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TOTAL PQRLAPNENT&RIO POR NIVEL DE EST 
MXICQ 1-2 -1994 

Mar 1993 - 

ESTUD 10s L I I  ' L I I I  L I V  
ELEMeMED S o 115 i. 25 
L I  TURA 2BS 307 259 
PO 63 0 74 
MCS 0 60 O 
DOCTORfiDO o 23 o 

1 

TOTCIL DE NCICIMIENTO 

Mar 1993 

1 '.: , : 
. .  

, " .  

L I I  L I I I  
* 4s 63 

27 31 
20 20 
24 *19 ' 
PO 19 
55 31 

. ,  . I )  

/ 

T 

Mar 1993 
.>. . 

I 

1 .  

L I I  
333 . 
56 
17s 
180 3 ,3234 , 26b 

LIBRO PUBL 82 
MiEM.ASQC. 310 -172.. * I '  zoo o. 

I 
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nto las  ttirminos "c&soc de ir=ag I~t-ibl ic pa1 icy 
pol i t i c a  social  aces ..rélaCi&nan al d i %  da progr.amac, cie des 
deppiagadoa en dXve'v'aas planos a. i n t  16n guaernamental t- 
a demandas ciudadanas. En genevaf. e1  de Esteve (1992:204 

De hecho, Dah1 (1991) recupe discu6ibn de l  dilema de Ar 
demukstra l a  ekclusibg de una pcopQrciona1 de.poblaci6n 
propueshas de talecc.i6n . y voto univer%alii S i  bien. e5. cierto ,  

de un rtágirticbn P lura l  no son de' riEhsOfuciBh senci l la ,  

n:' l a  nota de Pie I de,* pékgim, ' 

mayorit;ar:ih .excluye a l a s  mimwias, los dilemas 

se generen tenetone  ',entre autonomía teau.slus contrgi i 
' 1  

, .  
artor i  .expl ca ctEn ;&eti.$ie 

C15!B0c284) l a  p e r s p k k i v 4 .  que indica l a  con#ianz 
Cuerzeas del FC ,par .lo'.que 1 '$.vi dmc  ie(ii tedr icas 
un&' du+i-impo:Bibili alterrmnciád. en I e l  R Q ~ ~ F .  
mexicano, . .  . .  

Véase, e l  art iCulb  de G61~tez Tbgle (1988Ir donde se:  anal1 
dicho tr'dmiko haci'a un Fistrema de partidas competitivo,, no 
todo optimista, pucor,s para el caso de Mtáxico. , ex i s te  c 
porcentaje de persistencia de prácticas fraudulentas de ' res 
electarales. E l  c a s o . d e  1988, l a  tiMensa del voto y l a  re51 
c i v i l  son ejemplos que plantean dilemas a l  sistema po l í t i co .  

5.Perei-, Plontaño Armanda. E l  Nacional, 12 de noviembre de 1992 

A pesar de las dcclaraciones hechas'por Villaseh(or a l a  pre 
ser el rspreeentanta iddneo para el gobierno de ffichorcdn y 
que "eel pueblo no se equivbca, las que! nos equivocamof 
naootras", existieron. die?spuds de l as  elecciones, manifest 
extrmas para que abandonara l a  gobernatura. Véase el Nacional 
de anew0 de 1993, pág. 7. 

7 V. a++c, OP. c i t .  

8 V.,  in f r . ,  W a t w r m a s ,  op. c i t .  

C f r .  Meyer, Lorenzo. Exccalsior, 24 Diciembre, 1992. 

Cartori tiene un capitulo, el  6 que nos brinda mayor" -- infor ._ 
a l  respecto. pp 165 - 258. 

1 1  i n + r . , ' ~ p . ,  c i t a  

l2  Exti-añar lo familiar e5 un aserto escuchado a l  maestra C&s 
Cisneros Puebla e n  c lases  .en l a  U.A.M.I .  donde sup 
todo un  campo para investigar en  l a  Psicología Social .  

'ow ,que 
en :las 
que l a  
a r a  l a  
de ah1 L 
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