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En dias  posteriores  a los procesos  electorales  del 7 de 

j u l i o  de 1988, se vivieron  momentos  de tensiein politica 

capaces  de  lograr un verdadero  movimiento  politico  de los 

partidos  de  oposiciein, apoyados  por  amplias  manifestaciones 

pdblicas  que  lograron  desestabilizar, seglin creo yo,  al 

gobierno y su partido.  Considerando lo anterior  surge  la 

iniciativa  de  llevar  acabo un análisis m& exaustivo  de 

estas  elecciones  federales,  queriendo  encontrar los 

elementos  que  caracterizaron  y  diferenciaron  a  estas 

elecciones  de  otras  elecciones  pasadas;  buscando ad&s un 

punto  de  acuerdo  con  las  futuras  elecciones  federales  de 

agosto  de 1991. 

Es por e l l o  que en el presente  trabajo  llevo  acabo una 

divisiiin de su desarrollo  en  tres  etapas  fundamentales: en 

una  primera  instancia un acercamiento  histdrico  a  los 

procesos  electorales  desde  la  posrrevoluci6n,  queriendo 

encontrar los elementos  que  principalmente  caracterizan a 

estos  procesos,  como son, el. presidencialismo,  la  formacidn 

del  partido  oficial,  entre  otros,  elementos  que  deberdn 

enriquecerse a trav6s  del  desarrollo  mismo  de la 

investigaci6n. 

En  una  segunda  etapa,  intento  llevar  acabo el analisis 

referente  a  las  elecciones  federales  de 1988, tomando  en 

cuenta sus características  principales,  buscando  localizar 



los elementos que le dan  forma  y  logran  crear  un  ambiente 

politico-electoral,  diferente  a los comicios  federales 

anteriores al 6 de  Julio  de  1988 y a  saber, más 

significativos. 

Finalmente en una tercera  etapa  del  desarrollo  de ijlste 

trabajo,  busco  localizar los elementos que caracterizarán 

los comicios  federales  de  Agosto  de  1991,  teniendo  como  base 

de estudio, el desarrollo  mismo  de  estos  comicios, 

concluyendo  entonces  las  semejanzas  y  diferencias  que  se 

observen en estas  elecciones y los comicios  federales de 

julio pasado. 

Para la realización  de  esta  investigación  procuro  recurrir a 

fuentes  bibliográficas  y  harogr6ficas  reconocidas  por su 

carslcter  cientifico,  para  logar  un  apego mas verosfmil  a  la 

realidad  de  nuestro  sistema  político y sus procesos 

electorales. 

M&cico D.F., Junio  de 1991. 
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I. LAS EtECCICWE8 DE LA POSIZRgVOLUCIOlqt 1917-1985, 

Como  punto  de  partida  establaceremos  en  esta  primera  etapa 

de  nuestra  investigacidn un analisis  sobre los procesos 

electorales  en  el  Mexico  presidencialista  desde  1934  hasta 

1988, enfoc6ndonos  principalmente en lo referente  a  las 

elecciones  federales,  reconociendo los elementos  que 

conjugados  forman el sistema  politico  mexicano  de  este 

periodo  hasta  nuestros dias; por 10 cual  tomaremos  como 

apoyo bdsico  para la realizacidn  de  este  capitulo,  andlisis 

llevados  a  cabo  por  otras  investigaciones  enfoc6ndolos  hacia 

nuestros  objetivos;  objetivos  que  tratardn  de  explicar  el 

porque de  las  elecciones en MBxico;  quienes son sus actores 

principales y aqui  el  papel  que  el  Estado y sus gobiernos 

juegan  en los procesos  electorales,  que  funci6n tiene la 

legislacidn  electoral y las  implicaciones  de  ella  en el 

sistema  de  partidos  en  Mexico, asi como los resultados 

electorales  sobre el sistema  politico  mexicano. 

En  adelante  enfocaremos la  importancia que el  Estado y su 

estructura  ha  tenido  dentro  de los procesos  electorales 

partiendo  entonces  del  andlisis  de  las  caracteristicas 

mismas  del  Estado y su evolucidn  histdrica  a  partir  de  dos 

variables1;  el  presidencialismo  como  sistema de gobierno en 

Mkico, y por  otro  lado,  la  organizaci6n  partidista que  crea 

Daniel Cosio Villegas. U i s t -  Poutico -0. 



las  condiciones  favorables  para la concentracien  de la 

fuerza  electoral  en  un sólo partido,  el  Revolucionario 

Institucional. 

Por lo dicho  anteriormente,  comenzaremos  revisando  al 

Presidencialismo y enfocaremos  al  partido  oficial  en 

relación  a la  ingerencia de &te  dentro  de  la  creacien y 

fortalecimiento del presidencialismo  mexicano. 

Es claro  que  el  presidencialismo  como  forma y sistema  de 

gobierno  en  M6xico  tiene  bases  histdricas  que  conjugadas lo 

constituyen,  por lo cual  realizaremos  un esboso histdrico 

del  Estado  mexicano  de la  posrrevolucien, m6s 

especificamente  desde 1917,  fecha,  en que se reforma  la 

constitucidn  de 1957;  la  pugna  por el poder  politico  en los 

grupos  revolucionarios  continúa en  medio  de  diversos 

conflictos de cargcter  politico,  que se  traduce  en  un  franco 

enfrentamiento  de los lideres  de la  revolucien,  Zapata  es 

asesinado  en 1919, Villa  en :L923, Carranza  siendo  Presidente 

de  la  República  es  asesinado  en  1920 y Obregen  siendo 

Presidente  electo  por  segunda  vez, es asesinado  en  1928, 

queddndose  al  frente  del  gobierno  el  General  Plutarco  Elfas 

Calles  quien  dirigia  el  periodo  conocido  como el nMbximatow 

y dentro  de 61, la  formacien  de  un  Partido  Politico  que 

cobraria  gran  importancia  para la  organizaci6n 

presidencialista  en  Maxico,  aunado y formando  filas,  con  la 

fuerza  polftica hegemhica, y conciliadora  del  grupo 

revolucionario  en  el  gobierno, "la familia  revolucionaria". 



El  Estado  mexicano, es resultado de una  coyuntura  política, 

que  estalla  con  la  revolucien  de 1910, dicha  coyuntura  surge 

de la  iniciativa  de  grupos  politicos  nacionales,  que  buscan 

acceso a los diferentes  organos  de  gobierno  del  Estado  en 

ese  entonces,  copado  por mds de 30 afios por un se10 

gobernante  y  una  sola  casta  de  hombres  que  ayudaban  a 

gobernar,  evitando  asl,  la  movilidad  social  en  el  aparato  de 

gobierno,  quitando  con  ello  la  posibilidad  del  acceso no 

8610 al  gobierno y la  burocracia en general, a estos 

hombres,  otros  funcionarios  que  podían  acceder a  dichos 

puestos. Credndose un descontento  entre los grupos  politicos 

de una  repiiblica,  que se  decia  liberal,  representativa y 

democrbtica; que no era un efectivo  órgano  de  representacien 

social,  ni  democrática y alejaba  la  posibilidad  de  un 

desarrollo  econemico  liberal;  al  concentrar  la  riqueza  del 

país  en  pocas manos, cayhdose en el autoritarismo  y la 

dictadura  del  gobierno,  -tan.  sefialadas  en  nuestra  historia- 

del  general  Porfirio  Diaz. 

Aunado  a ello surgen  descontentos  sociales,  debido  a  la 

pobreza  del  campo  mexicana2 y la falta  del  apoyo  del 

gobierno  a los hombres  del campo, indigenas y jornaleros, 

apoyo no sólo económico,  tambien  social y humano; basta 

recordar los relatos  históricos y estudios  de  diferentes 

investigadores  que nos revelan la  precaria  situación  del 

Hay que recordar que para 1910-1917, la mayoria ciudadana 
en Wico eran campesinolr y la e c o n o d a  micana giraba 
entorno al campo, prlncipalmnte .  



campo  mexicano  y  las  zonas  rurales  del  pais y en 

contraposicidn la  vida  frlbola y lujosa, de los grandes 

terratenientes3 

Estos  elementos  conjugados,  forman  un  descontento  social 

generalizado  sobre el regimen  de  Porfirio  Diaz,  que  conlleva 

a una  lucha  social  sin  precedente  en  la  historia  de Mhico, 

la revolucidn  de 1910; donde se expresan  dos  luchas,  la 

social  y la  ideolbgica,  la  primera  sustentada y apoyada  por 

las  grandes  masas  nacionales, los campesinos,  indigenas, 

jornaleros, y el proletariado;  en tanto la  segunda, fue 

sustentada por los hombres  de  Francisco I. Madero , las 
clases  medias  urbanas, y algunos  ricos  hacendados  del  Norte 

del Pais y es en  este  segundo  grupo  donde se retoman 

nuevamente los par6metros  de  la  ideologia  liberal  dentro  del 

movimiento  revolucionario;  y  que  entonces  seria  apoyada  por 

los grupos  rurales  del p a h  que  buscaban  acabar  con  la 

explotacibn  de  que  eran  objeto , propiciando  el  reparto de 

tierra  que  pudiera  servir  para  su  subsistencia;  luchando 

junto  con los "liberalesR  por  objetivos mas bien  sociales, 

que  politicos,  la  tierra, el. reconocimiento  de  sus  derechos 

civiles,  acceso  a  la  educacibn,  etc. 

La  lucha  revolucionaria  continúa  hasta  1917,  fecha  en &e se 

reforma la constitución de 1857 y  con la llegada  de 6ste 

nuevo  texto  constitucional  llegan  nuevos  conflictos  entre 

Friederich Kate. u S e r v i m e  -ia m, Ed. 
Siglo %XI. 



los grupos  revolucionarios  quienes buscan;  unos  el  acceso  al 

gobierno  del  Estado  mexicano,  en  tanto  otros  como  Zapata 

continúan  luchando  por  las  reivindicaciones  sociales  de  la 

revoluci6n,  el  efectivo  reparto  de  tierra; y que finalmente 

llevarian  a la muerte  en  1919  a  &te  caudillo 

revolucionario,  al  no  adecuarse  a los grupos  politicos  e 

intereses  particulares  que lo rodeaban. 

Es entonces que el  grupo  revolucionario  de1  norte  toma 

definitivamente  las  riendas  del  gobierno;  primero  Carranza 

que  es  asesinado  en  1920 y sustituido  por  el  general  Alvaro 

Obregen,  despues  de  eliminar  al  lfder  de  la  revoluci6n 

contitucionalista  (Carranza);  en  tanto  que  para  1923  es 

asesinado  el  general  Francisco  Villa  dltimo  gran  lider  de  la 

revolucien  de 1910. Para el  periodo  presidencial  de  1924- 

1928,  es  elegido  el  general  Elias  Calles,  presidente de la 

república, 61 tambien  formaba  parte  del  grupo  revolucionario 

del  norte, y mds  especificamente  del  Grupo  Sonora y 

discipulo  de .Alvaro ObregGn. Para, 1928-1932,  es  electo 

nuevamente  presidente  el  general  Obreg6n  a  travgs  de la 

fijrmula de "la reeleci6nwr tan  atacada  por los grupos 

revolucionarios y la  ideologfa  de  la  revoluci6n  maderista y 

quien (Madero) fuera  asesinado  por un supuesto  fandtico 

religioso, o como expresara el grupo  obregonista,  asesinado 

por  Calles en 1928. 

Este  hecho conlleva  a  una  crisis  politica  capaz  de  conducir 

al  pais a un nuevo  enfrentamiento  armado  entre los grupos 



Tenemos  entonces  que  para  1929  se  forma el Partido  Nacional 

Revolucionario,  integrando  y  controlando  a los partidos 

regionales y personales de los caudillos  de  la  revolución4, 

posteriormente se transformria para  convertirse  en  Partido 

de la  Revolucidn  Mexicana  en  1938 que integra  sectores mds 

amplios  de  la  sociedad, y pasa  asi a transformarse  en  1946 

al Partido  Revolucionario  Institucional  que  ahora  conocemos. 

La  estructura  semicoorporativa  del PNR buscd  eficientemente 

unificar los diversos  grupos  politicos  del  país y 

principalmente  a los caudillos  post-revolucionarios,  quienes 

al ser  llevados  a  la  representación  del  partido  establecen 

la unificacidn  necesaria  para  aminorar  el  conflicto  polStico 

generado  por  la  muerte  de  Alvaro  Obregdn,  conjuntamente  se 

fortalecen  las  decisiones  del  Ejecutivo  Federal  al  contar 

con  un  partido capaz  de  canalizar  en su interior  las 

demandas  de los caudillos  post-revolucionarios y lograr la 

hegemonia necesaria,  que  pudiera  dar  al  ejecutivo,  la 

facilidad  de  actuar  políticamente  en  el  país sin temer a un 

conflicto  político que fscilmente  podria  recaer  en  un 

conflicto  armado.  Recordemos  que  todos los presidentes  que 
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tuvo MBxico,  hasta  la  presidencia de  Elias  Calles y el 

w, habian  llegado  al  poder y habian  sido  derrocados 
por  medio  de  las  armas;  por 1.0 que  al  crearse y establecerse 

un control  efectivo  de los militares  dentro  del  PNR 8e 

libera  un  peligro  latente  para el ejecutivo y la  estabilidad 

politica  del  gobierno, 

Este  partido  al  ser  creado por el  presidente  Calles  con los 

objetivos  antes  mencionados,  se  autodefine  como un  partido 

del  ejecutivo y para  el  ejecutivo,  por lo cual  comenzaria  a 

nacer  la  definicidn  propia  del  Partido  Oficial,.  Dicho  sea de 

paso  el  partido  buscd  establecerse  como  una  maquinaria 

electoral  en  favor  de  las  ideas  maximalistas  del  presidente 

Calles,  al  poder  imponer  la  candidatura y eleccidn  de 

Pascua1  Ortiz  Rubio y despugs  Abelardo L. Rodriguez  para 

terminar  el  periodo  1930-1934. 

Es importante  considerar que en  primera  instancia  el  Partido 

Oficial se establece  regionalmente,  en los centros  de 

conflicto  politico  entre loa caudillos y principalmente  en 

el norte  del  pais, a pesar de  que  buscaria tambih con hito 

tener una  presencia  nacional y popular, como  veremos m&s 

adelante. 

Con lo anterior se resuelve la crisis  polftica  de 1928 y se 

empieza  a  sustentar  las  bases  del  fendmeno  presidencialista; 

por  un  lado  un  ejecutivo  federal  fortalecido  por  la  libertad 

de accitjn en la toma  de  decisiones  politicas,  derivada  del 
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control tambih politico,  de los grupos  revolucionarios  en 

pugna y la  consolidación  del  partido  oficial  con  la 

ideologfa  popular de la revolucidn. Y por  otro  lado,  una 

legislacidn  constitucional,  ea  decir,  la  fuerza  legal  que  la 

constitucidn  de 1917 le otorga al Poder  Ejecutivo  Federal 

por  sobre los otros  poderes  del  Estado  mexicano,  Legislativo 

y Judicial5; y que  ademAs  tenia  el  apoyo de la  fuerza 

militar,  apoyo  que  como  ya  vimos,  se  traduce  en  un  factor 

importante de la  estabilidad  politica  del  pais. 

Aclaremos  que sí bien  el  partido y la  familia  revolucionaria 

son los grupos  politicos m6s importantes  en  el  M6xico  de los 

afios  treinta,  tambi6n  existxan  otros  grupos y partidos 

importantes,  como  la  Asociacidn  Nacional  Sinarquista y el 

Partido  Comunista,  aunque  son  grupos  que  nunca  logran 

obtener la fuerza  politica  necesaria  para  quitar el poder 

del  Estado a la  familia  revolucionaria y a su politics 

gubernamental  presidencialista. 

Continuando  con la evolución  del  Partido  Oficial,  para el 30 

de  marzo  de 1938 el  PNR  es  transformado al Partido  de  la 

Revolución  Mexicana (PRM), reconstituyendose a traves de una 

Articulas 80 y 96 de  la  Constituci6n  laaxicana  de 1917, con 
la6 reformas y adicione6  de  la LXXXVII edici6n. 

control  del  ejecutivo en algunas  relacionas  juridicae; 
como las  obrera  patronales, de la  propiedad  ejidal y 
hacendarias,  nullfican  el principio de divisih de 
poderes  estableaido en e1  articulo 49 con6títucional~ 
Se encuentra  ent  Arnaldo  Coxdova,  %a  Constituci6n y la 
D.IIDocracIaw en -o: &I R e c u  Democrd-, Zd. 

Un  interesante dlisis de  Arnaldo  Cordova  relativo  al 

Siglo XXI, pp.84 - 97- 
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estructura  sectorial  corporativa  de los grupos  sociales y 

polfticos mds importantes  del  país  reunidos  en  cuatro 

sectores:  el  obrero,  por  medio  de  la  Confederación  de 

Trabajadores  de  MGxico (CTM) formada  en  1936;  el  campesino, 

con  la  Confederación  Nacional  Campesina (CNC) formada  en 

1937; el popular,  por los burdcratas  organizados  en  torno  a 

la  Federacidn  Sindical  de los Trabajadores  al  Servicio  del 

Estado  (FSTSE)  creada en  1937; y ,  finalmente,  al  sector 

militar  que  en  1940  seria  e.liminado,  colocando  al  ejercito 

nacional  como un organo  del  gobierno  del  Estado y no  como 

una  fuerza  política  real  por sí sola. 

Eliminando  al  sector  militar  se  le  otorga  mayor  importancia 

al sector  popular  a  traves  de  la  creaci6n  en  1943  de  la 

Confederacih Nacional  de  Organizaciones  Populares (CNOP) 

originando,  la  unificación  dentro  del  partido de  diferentes 

grupos  políticos y sociales,  desde  las  clases  medias y la 

burguesia  oficialista  dentro  de  la  CNOP  hasta los obreros y 

campesinos  en  la  CTM y CNC, otorgando  con ello un carkter 

nacional y popular  al  partido, y gracias  a la  politica 

nacional  y  popular  del  presidente  Lgzaro  Cgrdenas,  se  atraen 

hacia los sectores  del  partido  una  cantidad  considerable  de 

afiliados y simpatizantes. En  esta  segunda  reforma  al 

partido  oficial se crea  el Cornit6 Directivo  Nacional del 

partido  que  logra  controlar y centralizar las decisiones 

politicas  del  partido y sus sectores,  restgndole  con ello la 
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independencia  a los órganos  locales y municipales  de la 

dirigencia  del  partido que habia  existido  en  el  PNR. 

Para 1946 el partido  oficial  es  nuevamente  transformado,  al 

Partido  Revolucionario  Institucional (PRI) conservando su 

estructura  sectorial,  pero  otorgando mayor importancia  al 

Consejo  Nacional y el  Comit6 E jecutfvo  Nacional, y que  a 

traves  de sus convensiones  logra  descansar el poder  del 

partido  en  un  organo  centralizado de gobierno,  que  resta 

independencia a los sectores  mismos  del  partido  en la toma 

de decisiones. 

En  esta  etapa  institucional  del  partido se conforman las 

caracteristicas  mismas  del  Estado  mexicano,  a  travgs  del 

control  del  partido  por  sobre  sus  sectores  integrantes  y  el 

movimidanto  politico  nacional,  al  consolidarse  como  una 

maquinaria  politica y electoral  al  servicio,  no s6lo del 

partido  sino  del  gobierno y el ejecutivo  mismo. A lo cual 

afladimos  un aspecto  importante:  la  influencia  que  el 

presidente  de  la  replíblica  ha  ejercido  sobre el partido 

desde  Calles  hasta  nuestros dias, donde el presidente  de  la 

replíblica toma  las  decisiones  importantes  del  partido,  ya 

sea  la  selección  de  candidatos de alto  rango  como  el 

candidatoa  la  presidencia  de  la reptíblica,  hasta ser este 

primer  priísta de la nación, o el representante de los 

I 

6 octavio Rodriguez Araujo. -ca Y loa 
Partidos en m, Ed. Siglo XXI, pAg.113. 



cambios  ideoldgicos  y  de  acci6n  politica  que  se  originan 

dentro del;  part’i’do. 

Y me  refiero al partido  como un  drgano  del  gobierno y  de la 

institucidn  presidencial  por  ser 61, un paso  intermedio 

entre  la  sociedad  civil y el  Estado, a través  del  cual 

surgen  candidatos y funcionarios  públicos  que  de  acuerdo al 

desarrollo  mismo  del  Estado  mexicano  van unihdose al 

aparato  de  gobierno,  lidereados  por la idgen 

presidencialista  de  fidelidad y supeditación  a las 

decisiones  del  presidente,  del  Ejecutivo  de  la  Unidn. 

Estos  candidatos  y  funcionarios  son  hombres que en su gran 

mayoria  emergen  de los sectores  del  partido, y  que ademds le 

otorgan al gobierno y a la  institucidn  presidencialista  la 

legitimidad  social  requerida  para  el  control  ideol6gico  y 

politico  de  la  sociedad. 

Ejemplo  de lo anterior, y a pesar de  que  el  presidencialismo 

y  el  partido  oficial  forman un poder  politico  importante  en 

si, ha  tenido  gran  relevancia  para su desenvolvimiento el 

control  que se ha logrado  dentro  de  las Charas del 

Legislativo,  al  colocar  dentro  de ellas una  mayoria  priista 

y oficialista  aplastante,  que  termina  por  apoyar  las 

decisiones  tomadas por el ejecutivo  originando por ello  la 

ingerencia  de 61 en  la toma  de  decisiones  dentro  de  las 

Charas. Esa  influencia se acentúa  a  trav6s  del  control  de 

los  6rganos de administraci6n  pública  del  Estado, 

. , . , -. .._ . “.- ”” ““””““ “1 “_“._,__ il .. . - 
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permitiendo  una  centralizacibn  del  poder  en los drganos  de 

gobierno  y  en  las  políticas  emanadas de ellos. 

Claro  está,  el  presidencialismo no es  Gnicamente un poder 

político  fortalecido  por  una  ley y un  partido;  es  una 

institucidn  capaz  de  llevar  a  cabo  una  sucesi6n  presidencial 

ininterrumpida  durante m&s de  seis  dQcadas,  sucesibn 

dirigida  exclusivamente por la  familia  revolucionaria. El 

presidencialismo  es  tambiQn  una  ideología  politica de la 

herencia  del  poder7:  el  presidente  saliente  hereda  el  poder 

a  uno  de  sus  discipulos,  secretarios  de  gobierno o 

funcionarios piiblicos, y la  herencia  debe  destinarse 

dnicamente  a 61, el heredero  sale  del  partido  oficial 

*st- por  el  presidenta  saliente  para  que los otros 

aspirantes a la  herencia  de  la  silla  presidencial,  cierren 

filas y se  sometan  a la  decisión  tomada, so pena de ser 

desterrados de la  familia  revolucionaria;  como  es  el  caso  de 

Jos6 Vasconselos  en  1929,  Juan  Andrew  Almazdn  en  1940, 

Ezequiel  Padilla  en 1946, Miguel  Henriquez Guzlndn  en 1952 y 

Cuauhthoc Cárdenas  en 1988. 

El  presidencialismo,  personalizado  cada  sexenio  desde  1934 

en  el  Ejecutivo  de  la  Unibn,  cobra  fuerza  desde el momento 

en  que  la  constituci6n  de  1917  le  otorga  el  poder  supremo  de 

la  nacien, y ademlis de  generar  consenso  dentro de los grupos 

politicos y econijmicos atraves  del  partido  oficial;  logra 

Daniel Cos10 Villegas, Oonzdlez Casanova, Reym Heroles. 
P-o Mex&,e@o. Diversas P-tivm - 



dar cauce  al  interior de Gste, de la  lucha  polftica  de sus 

fracciones, de la  lucha de clases que se  representan  en 61, 

y del  control  ideológico y politico  atravds  de sus sectores 

hacia  la  sociedad  misma;  además que se establece 

indiscutiblemente  como un  partido  para  las mayorlas, donde 

el partido como una  maquinaria  politico-electoral  logra 

ubicarse  dentro  de la sociedad  para  orillar  a  estb, al 

continuismo  politico  del  presidencialismo,  ya  sea  por  la  via 

legal o por medio de la representación  politica o el  tan 

acusado  fraude  electoral. 

Considerando la  importancia que las  decisiones  del  ejecutivo 

tienen  sobre  el  quehacer  politico  nacional, y habiendo 

retonado los origenes y caracteristicas  del  presidencialismo 

en  M6xico como parte  escencial  del  sistema  político 

mexicano, nos enfocaremos  adelante, al análisis  de  los 

procesos  electorales y en ellos la  evolucidn  electoral  del 

sistema de partidos y la  legislacitjn  electoral. Es por el lo  

que en adelante  analizaremos  globalmente las decisidnes 

politicas que en  materia  electoral,  influyen y crean  al 

sietema  electoral  mexicano. 

Las  elecciones  federales  desde 1918 tendrian como base la 

legislación  electoral  promulgada  en 1917 y reformada en 

Julio de 1918 por  el  Presidente  Venustiano  Carranza;  est6 
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legislaci6n se mantendria  -con  algunas reformas- hasta la 

promulgacidn  de  la  Ley  Electoral  Federal  de 1946. 

La ley electoral  del 6 de  Febrero  de 1917 tendria  como 

dximo exponente la  no  reeleccibn,  contenia ftirrnulae 

novedosas  como  eran  la l.imitaci6n de  formar  partidos 

politicos  exclusivamente en favor  de una  raza o creencia 

religiosa.  Dichos  partidos  estaban  legalizados y podian 

estar  representados  en  las  casillas  electorales;  en otro 

punto  se  estipulaba  que los votantes  deberian  escribir  el 

nombre  de sus candidatos  en  las  voletas  electorales, y en el 

caso que el  votante  fuera  analfabeto  -situacibn  en  la que se 

encontraban la  mayoría de los votantes-  deberian  informar  en 

voz  alta  el nombre de  sus candidatos*. Por otro lado, la 

elecci6n  para  Presidente seria directa  al  igual que la de 

Senadores  y  Diputados  -recoredemos  que la  ley  electoral de 

1901 hasta  1917  contensa  como  requisito  para  la  expresibn 

del  voto  a  elsccidn  Presidencial, la  obligacidn de  que  por 

cada 500 ciudadanos  empadronados o fraccidn  superior  a 250, 

deberian  nombrar a un elector, el cual  representarfa  a los 

votantes en la  eleccien  presidencial9-  dicha  ley  tambi6n 

elimina  constitucionalmente la fdrmula electoral  del 

"vicepresidente". 
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En  Julio  de 1918 siendo  Presidente  Venustiano  Carranza, 

promulga una reforma  a  la ley electoral  de 1917 que  tendria 

como  puntos  principales; en primera  instancia,  la ley que 

determinaria la forma exacta  que  tendrian  las  voletas 

electorales,  donde  dichas  voletas  tendrfan  el  nombre  del 

candidato  impreso, y deberian  ser  coloreadas  protegi6ndose 

así  el  voto  secreto en las  eleccioneslO; a diferencia  de lo 

establecido  en  la ley anterior  donde  como  vimos los botantes 

deberian  escribir, o en  su caso  expresar  verbalmente el 

nombre  de sus candidatos  debido  a lo cual se podia  llevar 

acabo  una  manipulación  fraudulenta  del  voto.  Con  la  nueva 

ley esto se elimino,  pero a su vez, se le otorga a los 

Presidentes  Municipales  el  control  del  proceso  electoral, y 

en  donde  la  importancia  regional  que  tenian los caciques y 

caudillos  propiciaba  una  manipulaci6n  autoritaria  de  las 

elecciones,  trastocando,  en su caso  la  real  voluntad de la 

expresltjn  ciudadana. 

lo Op. Cit. pbg.78. 
Op. Cit. pbg.83. 

Para el 22 de  Enero  de 1927, se lleva  acabo una modificaci6n 

al  articulo 83 constitucional,  que  habría la posibilidad  de 

la reeleccih de la fórmula Presidencial y gobernaturas  de 

los Estados,  por  una sola vez y siempre y cuando  esta  no 

fuera  inmediatall;  para  que  en el siguiente  aAo  fuera 

eliminada la restricci6n  de las veces que podrfa  reelegirse 

el Presidente.  Finalmente  en  esta  reforma se amplia  el 

periodo presidencial  de  cuatro  a  seis aftos. 
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Esta ley se promulgaria  para  las  elecciones  federales  de 

1928,  elecciones  donde  la  fuerza  politica del general  Alvaro 

ObregEin, -quien  fuera  Presidente  en el periodo  1920-1924- 

intentara  acceder  nuevamente a la  Presidencia  de la 

República  aliandose  con  el  Presidente  en  turno,  Elias  Calles 

poder  atraer  en sus manos el  gobierno  del  Estado.  Siendo 

entonces  que  para las elecciones  de  1928  finalmente 

resultara  triunfante, y s610 16 dfas 6 s  tarde,  fuera 

asesinado  aparentemente  por un  fanBtico  religioso o bien  por 

el  general Elias Calles como lo acusaran  miembros  del  grupo 

Obregonista. 

Finalmente  para Marzo de  1933 se pondria  fin a los deseos 

reeleccionistas de los presidentes y jefes politicos,  cuando 

se volviera a poner en vigor el principio  de  la no 

meleccien para los cargos de presidente y gobernador; 

precepto  legal  que  sobreviviria  hasta  nuestros  tiempos; 

gracias  tal vez, a que el grupo  en  el  poder  ejecutivo  todos 

ellos  miembros  de la  familia  revolucionaria,  logran 

establecer la institución  del  presidencialismo  mexicano  que 

finalmente  resultara una  opción  de  continuidad  en el 

gobierno, ya no de los hombres,  sino  del  sistema y el 

partido. 

2.1. LOS PARTIDOS  POLITICOS:  1912-1946. 

Para  el  periodo  1917-1946,  podemos  observar la creacien  de 

partidos  politicos que propctarian tres  l5neas  blsicas de 

, 
! 
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accidn  politica.  En  primera  instancia  tenemos  al  partido 

oficial,  atraves  del  cual Tos candidatos  buscan  el  apoyo 

electoral  de  un  partido  creado  por  ellos  mismos y sus 

seguidores mCis importantes, y que  gracias  a su fuerza 

politica,  regional y nacional, o bien a su fuerza  militar, 

logran  llevar a su candidato  al  triunfo  electoral;  como  es 

el caso  del  Partido  Nacional  Antirreleccionista  que  llevara 

a  Francisco I. Madero a la  presidencia de la repdblica, o 

bien el claro  ejemplo  de In evoluci6n,  en sus  tres  etapas 

del  Partido  Revolucionario  Inatitucional. 

Por otro lado  observamos a partidos  politicos  coyunturales, 

los cuales  apoyarían  a  Candidatos que por  conflictos 

internos  de  la  familia  revolucionaria  se  apartan de ella y 

colocan sus candidaturas  en  abierta  oposici6n a las 

candidaturas  del  partido  oficial y de los deseos del 

gobernante en turno;  ejemplo de e l l o  es  la  candidatura  del 

general  Adolfo de la Huerta  que  siendo  Secretario  de 

Hacienda en el primer  período  de  gobierno  del  gral.  Alvaro 

Obregbn,  crea el Partido  Nacional  Cooperatista,  oponi6ndose 

no sdlo a la candidatura  de  Elfas Calles, sino tambih a los 

deseos  del gral. Obregdn, presidente  en  turno y jefe del 

gobierno, lo cual le valdria  la  derrota  definitiva  en  las 

elecciones a Adolfo de la  Huerta. 

En  estas  dos  líneas  de  acción  política  podemos  observar un 

hecho  interesante: ambos partidos se ubican como una  fuerza 

electoral , y de accidn  politica,  que si bien se basan  en  la 
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ideologia  de la revolucidn  mexicana,  no  representan  una 

ideologia  clara y determinada, m68 bien lo importante  en 

estos  partidos  coyunturales es la  capacidad  politica y 

militar que tienen  para  allegarse  simpatizantes,  sin  que 

entre  ellos  exista una  base  ideol6glca y una  alternativa 

polstica que guie  a los ciudadanos  en  general  hacia  las 

urnas. 

En  una  tercera  linea  ideolegica se observa lo contrario; 

partidos  políticos  que  contienen una linea  ideoldgica  clara 

y determinada,  que  forma  parte  escencial  de sus estatutos y 

su discurso  politico y que en un momento dado, otorga  a esos 

partidos  una  definicidn mas precisa  en la lucha  polftica 

electoral ; como es el caso del  partido  de  izquierda el 

Partido  Comunista  Mexicano (PCM) creado  en 1919 y basado  en 

una  ideologla  marxista-leninista; o bien  el caso  de un 

partido  de  derecha, el Partido  Acción  Nacional (PAN) creado 

en 1939, basado en una  ideologia  liberal y que 

representarfa,  dicho  sea  de  paeo, la segunda  fuerza 

electoral  en  el pais, desde su creacidn  hasta 1988. Estos 

partidos  gracias  a sus estatutos  ideoldgicos y principios 

claros  han logrado sobrevivir  hasta  nuestros  dias;  aunque  no 

han tenido una  fuerza  polftica y electoral,  tal, que pudiera 

arrebatar el gobierno  del  Estado  mexicano,  al  partido 

oficial y sus candidatos hechos gobernantes. 

Este  marco legal electoral  analizado a grandes  rasgos,  seria 

la  base  que  legitimamente  determinaria el modo  legal  del 
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sufragio, los requisitos  para la determinaci6n  del  periodo 

de gobierno, y la  no-reeleccfbn,  asi como los requisitos  de 

empadronamiento  y  divisidn  distrital  que  desde  la ley de 

1911  serian  vigentes;  mostrando  avance8 y retrocesos en 

cuanto a democracia y manejo  real  del  sufragio  se  refiere, 

para  las  elecciones  federales  desde  la  constituci6n  del 17 

hasta la promulgaci6n  de  la :Ley Electoral  Federal  de  1946. 

Desde  1917  y  hasta 1946, la  vida  politica  nacional  atravezd 

por  coyunturas  politicas  que  incluso  trajeron  con  sigo el 

renacimiento  de  nuevos  conflictos  armados,  como  el  caso  de 

los generales  Serrano y Gom&  en  1927, y donde la capacidad 

hegemonizadora  y  de  control  politico de los grupos 

revolucionarios  que  accedieron al  gobierno  del  Estado  desde 

1920  con el gral. Alvaro  Obregbn,  lograron  asestar  golpes 

decicivos,  no solo a los generales  Serrano y GomQz, si no a 

todos los grupos  politicos  opositores a la  accidn  politica 

de la familia  revolucionaria  y sus jefes, accidn  politica 

originada y apoyada  desde la fuerza  politica  del  Presidente, 

la capacidad  organizativa  del  partido  oficial  y  las 

organizaciones  gubernamentales  como  la  milicia;  que  llevaria 

a la  oposicibn  politica,  a su control o su  total  destierro; 

en  donde  finalmente los procesos  electorales  le  otorgaron a 

un gobierno ya conquistado  por  las armas, o heredado por 

otro  gobernante,  una  legitimidad que a la vez  se  perdid por 

la  falta de  elementos  que  dieran una  miitiz democrgtica  a  la 

legislacidn  electoral y los procesos de organizacidn y 
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calificación  de  elecciones, o ya  sea  por  las  actividades 

fraudulentas  que se generaron  en los procesos  electorales  a 

favor  del  grupo  gobernante. 

Para  este  periodo  siguió  siendo  una  constante,  que el acceso 

al  gobierno  del  Estado se llevaría  acabo  atraves  de  las 

armas, o la  represidn  política y el  favoritismo  oficial, 

donde  apartir  de  la  presidencia  del gral.  Obregdn  la 

decisidn  de  quien y como iba a gobernar,  la  tomaban los 

jefes  politicos  del  grupo  revolucionario,  encabezados por el 

Presidente  en  turno,  orillando  a los procesos  electorales a 

ser un mero  instrumento  legalizado y controlado  para 

legitimar,  vía  eleccidn popular, el  mandato  del  presidente 

para  la  elecci6n de sus candidatos y a la  presidencia de la 

reptiblica  principalmente. 

Como un mero ejemplo  de los resultados  de  elecciones 

presidenciales  desde  1920  hasta  194012  donde el candidato 

del  grupo  revolucionario  en su caso, y daspu6s  del  partido 

oficial  resultaron  triunfadores; tenemos que para las 

elecciones de 1920 el gral. Alvaro  Obreg6n  triunf6  con 

1,131,751 votos y el 95% de los sufragios  totales;  para  1924 

el candidato de Obregen, el gral. Elzas Calles  ganó  las 

elecciones  con 1,340,634 votos y e l  84% de los sufragios 

totales,  en tanto su contrincante el gral. Flores recibió 

apenas  252,299  votos. Para  1928  la  reeleccibn  de Obregiin 

obtuvo 1,670,453 votos a su favor y ninguno en contra,  por 

Resultados retamados de: Lorenzo m e r  *.Cit. 
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no existir  mds  candidatos  registrados. En las  elecciones  de 

1934  el  candidato  del gral.  Calles, su secretario  de  guerra, 

el  general  Ldzaro  Cdrdenas  obtiene 2,225,000 votos,  Hernan 

Laborde  539  votos y Adalberta  Tejeda 16,036votos. Finalmente 

para las elecciones  de 1940,  el candidato  del PRM Manuel 

Avila  Camacho  obtiene 2,637,582 votos y un 94%  de la 

votacien  total;  en  tanto  que  Juan  Andrew  Almazan  el  15%  de 

los votos y el  gral. Rafael S. Tapia  obtiene menos del  1%  de 

la  votaci6n  total. 

El 7 de  Enero  de  1946  se  promulga  una  nueva  ley  electoral 

que contendrfa  avances  importantes y novedosos  para  la  vida 

democrática  nacional,  establecia  la  fdrmula  legal  donde los 

partidos  políticos  obtenían  requisitos  minimos  para  acceder 

a  la  participacien  politica en los procesos  electorales; 

brindando  ademds la  estructura  para  la  organizacien y 

calificaci6n  de  las  elecciones  centralizando  en  una  comisi6n 

federal  la  direccidn de los procesos  electorales. 

Esta ley electoral.  sobreviviria  con  algunas  reformas,  hasta 

la Ley Federal  de  Organizaciones.  Políticas y Procesos 

Electorales (LFOPPE) de 1977. En  adelante  tratar6  de 

realizar  una  breve resefia hist6rica  a  las  reformas m6s 

importante y con mayor repercusi6n  en  la  evoluci6n 

democratica  del  pais; inscritas en la ley  de  1946 y sus 

posteriores  reformas. 



En la  ley  Federal  Electoral  de 1946, se crean  dos  organismos 

a  nivel  Federal.  encargados, uno de la  organización  y 

vigilancia  electoral y el  otro  del  empadronamiento;  tenemos 

asi  que se crea  el  Comité  Federal  de  Vigilancia  Electoral, y 

el  Consejo  del  Padrbn  Electoral;  por  otro  lado  se  delimitan 

los requisitos  minimos  para  el  registro  de  partidos 

politicos  nacionales  estableciendose  con  ello  el  requisito 

minimo  de  afiliados  a un  partido,  que  tendria  que  contar  con 

30 mil afiliados y en  dos  terceras  partes  de  las  entidades 

federativas  con  no  menos  de mil asociados;  aunado  a  ello  se 

establece  que los partidos  no  deben  de  establecer  pactos  con 

organizaciones  internacionales,  y el sistema  de  elección 

interna de candidatos  dentro  de los partidos no deben 

semejarse,  en tiempo  y  caracteristicas  a  las  elecciones 

nacionales. A la  vez la ley  establecia que el  registro  de 

los partidos  politicos  nacionales  tenian un cariicter 

transitorio y debia  ser  otorgado  por la Secretaría  de 

Gobernacibn. 

Otro  aspecto  importante  de  esta ley,  es  la  reglamentacidn 

referida  a  la  estructura  del comitei federal  de  Vigilancia 

electoral,  el cual estaba  integrado por: el Secretario  de 

Gobernacidn, un Miembro del. Poder Ejecutivo,  dos  del  Poder 

Legislativo y dos  Representantes  de los Partidos  Politicos 

m&s importantes; lo cual  provoc6  una  mayor  centralizaci6n  de 

la  organizacibn y  vigilancia  electoral  en manos del 

Ejecutivo  de  la  Unibn,  debido  a  que  la  ingerencia  de  este  en 
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dicha  estructura es notable  si  consideramos  que  tanto los 

miembros  del  Legislativo,  del  Ejecutivo  y el Secretario  de 

Gobernacien,  as5  como los dos  Miembros  del  Partido  Oficial 

resultan  en  una  clara  mayoria  por  sobre los otros 

representantes  de  Partidas  Politicos  nacionales  con 

registro. 

En 1951 se lleva a cabo una  reforma a la  ley de 1946 en 

donde se establece  una  nueva  estructura  en el Cornit6 Federal 

de Vigilancia  Electoral y queda  constituido por:  el 

Secretario  de  Gobernacibn,  tres  representantes de cada 

partido  con voz pero  sin  voto y dos  miembros  del  poder 

legislativo;  reduci6ndose  de  hecho  el nfímero de 

representantes  del  ejecutivo  ante  el Comitb.  En  esta  reforma 

se  transforma  el  Consejo  del  Padrón  Electoral  con  actividad 

en cada  proceso  electoral  finicamente, a el Registro  Nacional 

de  Electores  con  labor  permanente. 

En 1954 se establece  otra  reforma  que  estipulaba  como 

requisito para el registro  de  partidos un minimo  de 75 mil 

miembros  en  todo  el  país,  distribuidos  en  por lo menos  las 

dos terceras  partes  de las entidades  federativas  a  razdn  de 

2,500 afiliados  en  cada uno13, Aunado  a la obligacidn por 

parte  de los partidos  de  cumplir  este  requisito un aAo antes 

de las elecciones  federales  de 1955, trayendo  como  resultado 

la pérdida  de  registro a los partidos:  Federacidn  de 

l3 Paulina Fernlhdez Christlleb, "Viejos ensayos de un nuewo 
fracaso" en: Paulina Feurrrdndez y Rodr$guez Araujo. 
ecciom Y W t i d o s  en m, d. Caballito, p. 41. 
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Partidos  del  Pueblo (FPP) y al Partido  Comunista  Mexicano 

(PCM) otorgando el registro  al  Partido  Autentico  de  la 

Revolucidn  Mexicana  (PARM),  al  Partido  Popular  Socialista 

(PPS) y sin  duda  al  Partido  Accidn  Nacional (PAN) y al 

Partido  Revolucionario  Institucional (PRI) f6rmula,  que se 

repetiría  hasta  1979.  En  este  mismo afio se le concede 

constitucionalmente  el  voto a la  mujer,  en  las  mismas 

condiciones  de  estado  civil :y edad  que los hombres. 

Para 1963,  debido a la  clara  mayoria  prifsta  en el Congreso 

de la  Uniijn y la  poca  participaci6n  de los partidos 

politicos  que  en  las  elecciones  obtenían un nihero  reducido 

de  representantes  en  el  Congreso. El gobierno  trata  de 

ejercer una revitalización  de la oposicidn,  reformando  la 

ley  electoral lo que  da  como  resultado  una  fdrmula  novedosa 

que  con  razgos  democrbticos  intentaba  mejorar  la  imdgen  de 

la  oposicibn y sistema  electoral,  que  comenzaba  a  perder 

legitimidad  en  la  ciudadania. 

Esta  formula  estipulaba  llevar  acabo  un  sistema Cinico de 

escrutinio  de  Mayoria  Relativa  -antes  mayoria  absoluta- 

aunado  a un sistema  mixto  de  representacien  de  minorfas 

denominado  ADiputados  de  Partido",  que  serfan  asignados  a 

los Partidos  Politicos  minoritarios  únicamente y que 

obtuvieran  el 2.5% de la votacidn  nacional  total y tenfan un 

tope de 20 Diputados  de  Partido  dicha  fermula  intentaba  dar 

a la Chara de  Diputados una  imagen  pluralista, pero 

finalmente  en los resultados  electorales  de  1964 se demostre 
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la  incapacidad  legal  del PPS y el PARM, quienes al no 

obtener el 2.5% de la votacidn  nacional,  no  tenfan el 

Derecho  de  acceder a los Diputados  de  Partido,  pero  que 

finalmente les fueron  asignados en  detrimento  del PAN que 

merecihdolos no se los otorgaron14. Todo ello con el fin 

expreso  de  no  caer  en un dualismo  partidario  intregado  por 

el PRI y el PAN dentro de la  Cgmara de Diputados.  En  esta 

reforma  de ley tambien se introducen  esquemas  de  estimulos 

econ6micos  a los partidos  politicos. 

Nuevamente en 1972 y 1973 se establecen  nuevas  reformas;  en 

1972 se reduce  la  edad  para ser elegido  Diputado,  de 25 a 21 

afios y Senador  de  35  a 30 afios, en  tanto que para 1973 se 

dan  avances m68 amplios en la  materia,  avances  que se 

centran  principalmente  en los siguientes  aspectos: el 

requisito  para  registrar  un  Partido  Polftico  nacional  pasa 

de  75 mil a 65 mil  afiliados, y un  mfnimo de  dos  mil 

afiliados  en  las  dos  terceras  partes  de las entidades 

federativas.  Aumentandose ademb el tope miiximo de  diputados 

de  partido  de 20 a 25, reduciendose  el  mínimo  de  votacidn 

necesaria  para  obtener los cinco  primeros  curules  para 

diputacien  de  partido  de 2.5% al 1.5% de la votacidn 

nacional. 

Aunado a esto, se amplian los esquemas  de  estimulos 

econdmicos y exenciones  fiscales, se otorgan  franquicias 
~ 

l4 Juan Molinar  E~rcasitarr.~Bl Fin del Parmnt6ais Dorado" 
en, 1, Ed. Cal y Arena, pbg. 85, 
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postales y telegrdficas  otorg6ndose tambiiin a los partidos 

politicos  acceso  gratuito  a  medios  masivos  de  comunicaci6n. 

Para  estos afios, en  1970, se reduce la edad  para  ejercer el 

voto  activo  de 21 a 18 aAos  de edad. 

Con  las  siguientes  reformas  se  trata de ampliar el abanico 

de partidos  en Mljxico,  sin disputar el poder  al PRI y 

alegando  de  hecho la posibilidad  de  un  dualismo  partidario, 

rsvitalizando  aun m8s la  participaci6n  politica  de  la 

opsicltin, otorgando una  imagen mds democrdtica y legitima  a 

los procesos  electorales y el  sistema  electoral  mexicano. 

El marco  legal ',de la  nueva ley electoral  promulgada  en  1977 

darla  nuevas  caracterfsticas a la lucha  polftica  de los 

partidos;  dichas  caracteristicas  se  englobarian  de  la 

siguiente manera. 

Con la nueva Ley Federal  de  Organizaciones  Politicas y 

Procesos  Electorales  (LFOPPE) se introduce  principalmente, 

un sistema  de -on moporciou en  la  Cdrnara  de 

Diputados,  aunado a l  sistema de mayorfa  relativa;  dicho 

sistema  de  representaci6n  proporcional  significaba  asignar 

votos  proporcionales  -traducidos en cdrules- a los partidos 

politicos en la Cbara de Diputados, de  acuerdo  al niimero de 

votos  que  dichos  partidos  hubieran  obtenido  en las 

& 
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elecciones  federales15.  En  esta  fdrmula  de  observan 

nuevamente los deseos  gubernamentales  de  otorgar un carácter 

mbs plural  a  la  Cdmara y con ello ganar  mayor  consenso y 

legitimidad  ante  la  sociedad, 

En lo referente  a la  organizacidn de los procesos 

electorales ase conserva el voto  de  todos los comisionados  de 

los partidos  en todos los drganos  colegiados, lo que 

significa  una  mayor  participación  de los partidos  en  las 

diferentes  comisiones  encargadas de organizar  y  vigilar  las 

elecciones, dándole una  imdgen mbs democrdtica  a  dichas 

comisiones y en  general a los procesos  electorales. 

Se sefiala la insaculacidn  como  metodo  para  integrar  las 

comisiones  locales y los comités  distritales;  se  centraliza 

en  un 6rgano colegiado  (CFE]) la  mayoria  de  las  atribuciones 

de organizacidn y vigilanda electoral, lo que  significa 

ademds un control  centralizado  del  gobierno y el partido 

oficial  en  la  CFE  debido al. carácter  mayoritario  que  tenia 

la  dualidad  gobierno-PRI en la  Comisidn  Federal  Electoral: 

-- dos votos  del  legislativo, 
-- uno del secretario de gobernacitk, 
-- uno  de  cada  partido  politico  registrado 
-- yt en caso de  ser  necesario un  voto  del  notario. 

Et. A l .  pp. 133-135. 
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Se establece adeds la  posibilidad  de  obtener  el  registro 

partidario  mediante su "condicionamiento"  a los resultados 

electorales,  que  en  todo  caso  debian  obtener d s  del 1.5% de 

los votos  emitidos;  pero  a la vez se perdfa  el  registro  si 

no  se obtenfia  en elecciones  federales,  el 1.5% de la 

votación  nacional,  en  tres  elecciones  consecutivas; 

resultando  de  ello  la adhesitjn de  nuevos  partidos  a la 

contienda  electoral  de 1979. 

Aunado  a  esto  en  las  reformas  al  articulo 60 de la 

constitución se reconoce la obligatoriedad  de  la Suprema 

Corte  de  Justicia  de  la  nacibn,  a  conocer  las  posibles 

violaciones  en el proceso  electoral,  quedando a resoluci6n 

de los colegios  electorales  de  ambas  cdmaras su litigio 

inapelable. 

Debido a la  instauraci6n de la fórmula  de  representación 

proporcional se aumentan los curules  en  la c h r a  de 

diputados  de 300 a 400, 300 de  ellos  sujetos  a  la  elección 

tradicional y 100 dirigidos  a  la  representacidn 

proporcional. Se reduce  a su vez la  participación, 

formalmente, de la  Secretaria  de  Gobernaci6n  en  asuntos 

claves  del  registro  de  partidos  -como  sabemos,  en leyes 

anteriores,  la  aprobación  final  para  la  aceptación  del 

registro  de  partidos la efectuaba  dicha  secretaria- 

provocando  un  mejor  manejo  democrdtico  de los asuntos  de 

registro  a  partidos. 
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Se crean  figuras  politicas  nuevas  como  el  de  la  asociacibn 

polItica  que  conlleva a facilitar  el  registro  a  partidos 

politicos  nacionales en el  momento  en  que  dichos  partidos 

formaban  una  coalicibn. 

Finalmente, en el  artículo 41 de la  constituci6n se denomina 

a los partidos  políticos  como  entidades  de  inter&  nacional 

para  promover  la  participacibn  del  pueblo  en  la  vida 

democr8tica. 

En  1982 se realizan  reformas a la LFOPPE en sus articulos 

68, 70, 212  y 228;  las  dos  primeras  referidas  a  la  perdida 

del  registro  de los partidos  en  donde  se  estipulaba  que  la 

perdida  del  registro  se  originaba,  aunque  ya  lo  hubieran 

obtenido,  si no tenian  el 1.5% de la  votacidn  nacional 

total,  vdlida  en  una sola eleccibn  (anteriormewnte  se 

consideraba  en  tres  elecciones);  en  tanto  que  la  reforma  al 

artículo 70 respecto a la  coalici6n  partidaria,  antes  daba 

la  posibilidad de dicha  coa,licidn  con  el  fin  de  obtener  el 

registro  y el otro  mantenerlo  estipulando  que  dicha 

coalici6n se podía  originar  en  todo  tipo  de  elecciones;  con 

el artfCul0  reformado s61a se acepta  la  coalicidn  para 

defender  el  registro  en  elecciones de diputados  de 

representacibn  proporcional. 

En  cuanto a los articulos  212 y 228, el primero se refiere a 

los procedimientos  de  cbmputo del voto,  antes la votaci6n  de 

una  casilla  era  anulada  úni.camente  si el paquete  electoral 
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mostraba  signos  de  alteracidn  y  tras  computar su acta  de 

escrutinio  se  encuentran  discrepancias en los resultados; o 

si  bien  el  acta  de  escrutinio de un  paquete  no  concordaba 

con  la  que  obraba  en  poder  del  comit6  distrital;  con  base  al 

articulo  reformado  la  votacidn  no ser6 **computadaw m8s no 

anulada  en el caso  en  que  no  coincidan  las  actas  y  las 

protestas  fundadas  asi lo ameriten.  Finalmente,  en torno al 

artículo 228 se establece el, caso  en  que  una  protesta 

fundada  no  causa  la  anulacidn  del  voto  sino  únicamente  su  no 

computacídn. 

Con  la  LFOPPE  se  propicia una mayor  apertura  democriitica  en 

los procesos  electorales, al originar  cambios legales. que 

propiciaron  la  lucha  electaral y ampliaron  el  abanico de 

partidos  dando a d d s  rasgos d s  plurales y democr6ticos  a 

los drganos  electorales  y la Chara de  Diputados.  Estas 

avances  ademas  de  ser  una  "reforma  politica"  en si misma,  es 

reflejo  de  una  necesaria  apertura  politica  que  diera  mayor 

legitimidad  al  gobierno, y en  su  momento  propiciaria  un 

mayor control  del  ejecutivo  en los procesos  electorales. 

A su vez  con  las  facilidades  otorgadas  para el registro  de 

partidos politicos se  logra  ampliar  el  manejo  de  partidos 

politicos  contendientes  en  una  eleccibn,  recordemos  que 

desde 1959 finicamente  habían tenido  registro  cuatro 

partidos: el PRI,  el PAN, el PPS y el PARM; para  las 

elecciones  federales  de 1979 el  número  de  partidos  aumenta 

con  la  participación  del  Partido  Socialista de los 
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Trabajadores  (PST),  el  Partido  Socialista  Unificado  de 

M6xico  (PSUM), el Partido  Revolucionario  de los Trabajadores 

(PRT) registrado en 1982 y, el Partido  Mexicano  de los 

Trabajadores (PMT) registrado  en 1985. 

Una  vez  realizado un acercamiento  a  grosso  modo  de la 

evolucidn  electoral  en el Mcjxico posrevolucionario, 

evolución  que  define  al  sistema  electoral  y la  participacidn 

politica  de los partidos  en  la  vida  democrática. A l  

considerar mds ampliamente los resultados  de  dicha 

legislacien  sobre el sistema  electoral y los partidos 

politicos,  podemos  llegar  a  diversas  conclusiones, 

auxilidndonos  no  exclusivamente de las  conclusiones  que 

dicha  evolución  electoral  origina;  sino  además  enriqueciendo 

un  poco nuestro  análisis a partir  de  andlisis  políticos 

hechos  por  estudiosos  del  fenómeno  electoral  tanto  nacional 

como  internacional  apoydndonos,  porque no,  en  una 

estadistica  electoral,  que  aunque  refleja finicamente los 

datos  oficiales  otorgados  por los organismos  electorales 

federales  nos  sirve  como un indicador de los resultados que 

el sistema  electoral  observa  finalmente. 

Es por  ello  que  en  adelante  realizaré.  un  acercamiento 

comparativo  entre  andlisis  originados  en  sistemas 

electorales  en  diferentes  regfimenes  politicos  -incluyendo el 

mexicano- y sus conclusiones,  con  el  analisis  resultado  de 
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una  observaci6n  general  del  fen6meno  presidencialista y las 

leyes  que  se  originan  dentro  del  marco  legal  electoral 

relacionadas  con la representacibn  politica  de los partidos 

en  M6xico . 
Para  ello se considerarán los elementos  que  definirfan 

basicamente  a un sistema  electoral,  definiciones  como,  no 

competividad,  pluripartidismo  limitado o controlado,  asi 

como  elementos  relacionados al poder  hegem6nico  del  Estado  y 

su  legitimidad. 

Tenemos  entonces que Alan  Roquie  considera  a  un  sistema 

electoral  no  competitivo  a  traves  de  diferentes  elementos, 

que  confluyen  directamente  en  las  elecciones  mismas,  por lo 

que  definiria  a  unas  elecciones  no  competitivas  como 

"aquellas  en  donde los electores  (agregemos  en su mayoria) 

no esth en  condiciones  de  desechar  a los dirigentes  que les 

han  sido  propuestos por el poder  establecido. Y esto 

cualesquiera  que  sean los grados  de  escrutinio,  y a pesar  de 

la  existencia  de  opciones  de  candidatos  multiples. n16 

Lo anterior  es  generado por diversas  causas,  como el control 

clientelista  del  sufragio, al poder  lograr  que por medio  de 

prebendas, o estimulos  econdmicos  tales  como  dotacibn  de 

tierras y crQditos  agricolas o la disminucidn  de  impuestos  a 

los votantes;  el  gobierno a trav6s  de  su  órgano  politico  de 

representación  ciudadana  como  en  M6xico el PRI,  obtenga  una 

Alan  Roquíe, p. 58. 



II_ 

37 

cierta  cantidad  de  votos  favorables  a sus candidatos u 

hombres  destinados  a  puestos  pdblicos  de  eleccidn  popular. 

En  MBxico  el  control  clientelista  del  sufragio,  es 

obserbvado  en el momento  en el momentos  en  que  el  gobierno  a 

traves  de  apoyos  econdmicos  vla  disminuci6n  de  impuesto o 

subsidios  a  bienes  energeticos;  y  por  otro  lado  la  promesa 

de  accidn  agraria,  reparto de tierras y apoyo  econdmico  al 

campo,  para  que  a través da ello se logren  generar  apoyos 

politicos  en  las  urnas  a  favor  del  partido  oficial,  PRI. 

Para  Alan  Roquie  existen  también  dos  elementos  que  "matizan" 

a  las  elecciones  no  competitivas:  por  un  lado  tenemos el 

poder  central  que  se  origina  dentro  de un regimen 

autoritario,  que  logra  por  medio de su maquinaria  política, 

dirigida  por su partido  político,  colocar  por sobre otros 

partidos y sus candidatos, al candidato  oficial,  tomando  en 

cuenta la  capacidad  misma  que  dicho  partido tiene  dentro  del 

sistema  de  partidos,  al  contar  ést8  con el apoyo  del  Estado 

y tambih, por qu6 no, falsificando los resultados 

electorales;  haciendo  recordar el camino  que los procesos 

electorales  siguen  en Mexico:  por  un lado un  partido 

politico  creado y apoyado por el Estado,  el  PRI,  que  a  la 

vez consta  de un consenso  papular  importante  al  confluir  en 

su interior  diferentes  clases  sociales  y  corrientes 

ideológicas,  que  logran  llevar  a sus candidatos  a los 

puestos  de elecciijn  popular; considerando  tambiQn  que  desde 

los inicios  del  sistema  presidencialista  mexicano,  la  falta 
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de  preceptos y acciones  democrdticas  reales  han  existido, 

aunadas  al  t6rmino  "fraude"  originados  todos  ellos  en los 

procesos  electorales. 

Roquie  tambien  define una  eleccidn  no  competitiva  originada 

en  una  situaci6n  autoritaria,  cuando  el  personaje a ser 

elegido  en  las  urnas  lleva los votos  a  ellas, a  traves  del 

"control  social",  ya  sea  ideolbgico, o econ6mico, a 

semejanza  del  control  clientelista  del  sufragio, o las 

raices  ideol6gicas  de  una  sociedad  determinada  como  la 

"ideologfa  de  la  revolución  mexicana"  que  finalmente  es 

utilizada  para  fortalecer  no sdlo al  candidato  sino  al 

sistema  politico  mismo,  del  cual  emana  como es el caso  de  la 

"familia  rtevolucionaria",  dejando  en  desventaja  a  otros 

candidatos  que  no  logran y no  pueden  lograr  dicho  control 

social . 
Por otro  lado  tenemos  el  caso  de  elecciones  con  partidos 

controlados o autorizados  dentro  de  regimenes  autoritarios, 

considerando  que un aspecto  que  determina  la  pluralidad de 

un sistema  electoral y con  ello  la  competitividad  de  dicho 

sistema  es  la  diversidad de  partidos  que  se  encuentran 

dentro  del  sistema de partidos  y  de Q1, el  sistema 

electoral. 

Considerando  entonces  que un r6gimen  con  partidos 

controlados o autorizados se funda  en  tres  elementos  según 
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J.J. Linz17,  tenemos  que:  en  primera  instancia se observa 

dentro  del  sistema  de  partidos  a un partido  que se ubica  en 

una  situacidn  privilegiada  al  ser  apoyado  por  el  Estado, 

originhdose una  dualidad  Estado-Partido; ambos se 

benefician  de  un  triunfo  electoral, los candidatos son antes 

de la  eleccidn  y  después  de  ella  hombres  del  Estado,  por lo 

cual  el  partido  goza  de  apoyos,  a  veces  visibles,  por  parte 

del  Estado, y en  todo  caso  el  apoyo  puede  originarse  a 

partir  de  la  misma  ley  electoral;  siendo  comparativamente 

aplicadas  en  México  esta  def.inici6n  de  acuerdo  a lo expuesto 

anteriormente.  En  segundo  tgrmino segfín  Linz, se  originan 

obstdculos  para los dirigentes  de  otros  partidos, al no 

poder  cuestionar  libremente  la  politica  seguida  por el 

gobierno,  politica  que se apoya  de  una  ideologia y una 

constituci6n  legal,  que en, caso  de  ser  criticada  puede 

crear, a  consideraci6n  del  Estado, un desorden 

constitucional  pudiendo  reprimir  "legalmente" la  actividad 

critica  de  dichos  lideres,  frenando su avance  politico. Y 

finalmente  el  control  de un partido  oficial  puede  generar, 

como  en  el  caso  de los partidos  comunistas que la  lista  de 

candidatos  sea  eregida  desde el partido  de  Estado  y  sdlo 

sean  apoyadas  las  decisiones  de  dicho  partido,  recayendose 

en situaciones  autoritarias. 

Otra  teorfa  que define la  no  competitividad de las 

elecciones  a  partir  del  sistema  de  partidos, es la 

J.J. Linz, pp. 138-139. 



40 

definición de Sartori  en relaciiin al  partido  hegembnico- 

pragmgtico,  donde  al  hablar  de  partido  hegembnico,  Sartori 

considera  que  dicho  partido se inserta  en  un  sistema  donde 

la toma  de  decisiones  esenciales  en  el  gobierno  es  ejercido 

en  la  arena  politica,  por un partido nGnicon, sin  que  esto 

significara un unipartidismo  debido a que  existen  en  torno  a 

6ste partido  hegemdnico  otros  partidos  de  "segunda"  a los 

cuales  se  les  permite  acceso  limitado  al  gobierno  mbs  no  al 

poder  del  Estado.18 Es aquí  donde  el  partido  hegemiinico 

buscard  cohesionar  en  torno  a 61 las  diferentes  fracciones 

politicas,  ya  sea  por  cooptación o represidn, y en  donde los 

partidos  opositores  serdn  mera  fachada  de un  pluripartidismo 

competitivo que no se logra  en  efectividad;  pero  ademds 

Sartori  distingue  a los partidos  hegemdnicos  en  ideoldgicos 

y pragm6ticos;  para  el  caso  mexicano se  utilizaria  la 

acepcibn  de "pragdtico" por ser  un  partido  que  no  tiene  en 

la  prdctica  eficaz  de su ideologia  un  apoyo y un  poder  real 

para  el  control  politico, en tanto  que  por  medio de la 

cooptaci6n y la  represibn  logran  hegemonizar  aw su alrededor 

los grupos polflticos  en  pugna;  aunque, como  vimos 

anteriormente la "ideologíavw del  partido  ha  significado  un 

estandarte  de su legitimidad  social mbs no  la  base de su 

poder  politico  real. 

Abriendo  un parbtesis, retomar6  el anslliais 

Partido  Oficial (PRI)  en  M6xico  realizaria 

Sartorí, p.228. 

que  sobre el 

Gloria  Left, 
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tratando  de  encontar  puntos  de  acuerdo  con  la  teoria  de 

Sartori,  apuntando: 

"Al quedar las organizaciones  populares 
encuadradas en el  nuevo  partido (PRI) este se 
consolida  como uno de los principales  aparatos  de 
hegemonia  del  Estado  mexicano. El partido seria la 
principal  institucidn  a  travQs  de  la  cual se 
trasmitiria,  legitimada  la  ideologfa  de  la 
revolucitjn  mexicana; se canalizarIan  las  demandas 
de los sectores  populares; se aseguraría  el 
consenso  de  estos  con  las  políticas  aplicadas por 
el  grupo  gobernante y se garantizaría  la 
estabia@ad de la relacien  dsel  Estado  con  las 
masas. 

Con lo anterior  observamos  que  en  M6xico  se  origina  dicha 

relacidn  de  partido  hegemónico-pragm&tico,  a  semejanza  del 

análisis  sartoriano,  en  tanto  que  la  creacidn y 

coneolidaci6n  del  Partido  Oficial y su evoluci6n  desde  PNR, 

PRM y PRI logra  consolidar un  poder  hegemónico  en  manos  del 

Estado,  dirigido a traves  del  Partido  Oficial  hacia  la 

sociedad y los electores;  dichas  consideraciones  deberdn  ser 

retomadas  desde el fendmeno  presidencialista, ya analizado y 

de un andlfsis mfrs profundo  del  Partido  Oficial,  que  por el 

momente  escapa  a los objetivos  mismos  del  presente  trabajo. 

Es menester  establecer  otros  elementos  que  diferentes  a lo 

anteriormente  citado,  le  otorgan  caracteristicas  especificas 

al sistema  politico  mexicano y derivado  de O1 al  sistema 

electoral y los procesos  electorales. 
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Podemos  observar  que  la  legislaci6n  electoral  en Mhico ha 

tenido  desde el  punto  de  vista  del  Estado, tres objetivos 

principales: 

1) garantizar  el  predominio  indisputable 
del  partido  revolucionario  institucional; 2) 
fortalecer  la  imagen  pretendida  del 
pluripartidismo y aparente juego democr8tico; y 3) 
desviar  la  lucha  de  clases  hacia  las  urnas 
electorales  cuando se presentan  situaciones  de 
coyuntu 58 que  cuestionan la  legitimidad  del 
sfstem 

Lo anterior se fundamenta a mi  entender, si retornarnos las 

caracteristicas  coorporativas  del  PRI  que le otorga  a  si 

mismo, una fuerza  electoral  importante, aunado a  ello  el 

juego  polftico  que  ha  traves  de la legislaci6n  electoral 

logra en un momento  determinado  favorecer  al  partido  oficial 

o bien  ampliar  las  trabas o disminuirlas  para el 

establecimiento  y  registro  de  partidos  politicos o ya  sea 

para  eliminar  del  abanico  de  partido8  a  otros  partidos. 

Dichas  trabas  se  relacionan  también  con los momentos 

coyunturales  que  obligan  al  gobierno  a  ampliar los márgenes 

de  participacien  polztica;  ejemplo  de  ello  son  las leyes 

electorales  que  determinan el nfimero de  miembros  de un 

partido  polftica  nacional  para  ejercer un control, a veces 

disminuido o en ocasiones  aumentado,  para el registro  de 

partidos, o la adquisicidn  de 61; o con el fin de  otorgar 

n&s espacios a la apertura  denocratica y poder  llevar  a 

otros partidos  minoritarios,  via  curules  de  representaci6n 

Paullna Flsrndndez Chrlstlleb. Op. cit., p. 39. 
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proporcional o de  Diputados  de  partidos,  dando  a l a  

integracidn  del  legislativo  un  cardcter I& legitimo  por su 

pluralidad  aparente o en su caso  evitar  el  dualismo 

partidario  dentro  del  legislativo;  corn es el caso  de  que  le 

fueron  otorgados  al PPS y al PARM, quienes  a  pesar  de  no 

haber  cumplido  con  el  requerimiento  legal  del 2.5% de la 

votación  nacional  para  obtener  "diputados  de  partido",  le 

fueron  otorgados. Lo anterior  establecido  legalmente  debido 

a las  necesidades  coyunturales  de  otorgar  mayor  legitimidad 

a los procesos  electorales  ante la  ciudadania.  Hablamos  de 

legitimidad  perdida, no s610 por  el constante  continuismo  de 

gobierno  de los detentores  del  poder  politico  en  M6xico,  y 

la  aplastante  mayoria  que  el  partido  oficial  ha  tenido  desde 

su creacien  por  sobre  otros  partidos  politicos, y con 

anterioridad los hombres y ;jefes revolucionarios  que  dieron 

forma  al  partido  oficial:  Obregón,  Calles y Cbrdenas, 

principalmente. 

Sino tambiljn  en  el claro  reflejo  estadistico,  de los niveles 

de  abstencionismo,  producto  del  desinter6s  que la ciudadania 

observa  ante los procesos  electorales y la  legislaci6n 

electoral,  por  ser  ella el fundamento  legal y legftimo  a 

trabvh del  cual se establecen los órganos  e  instituciones 

encargadas  de la organizaci6n y vigilancia  electoral, y la 

cual ha sido  sobrepasada  por  las  necesidades  gobernantes  del 

grupo  en  el  poder  encabezados  por  el  Presidente  de  la 

RepGblica. 
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Aunado  a  esto  podemas  considerar  como  otro  elemento  que  des- 

legztima  al  gobierno y con  ello  a los procesos  electorales 

que lo llevan  al poder,  es  el  relacionado a la  falta  del 

"Compromiso  Social" que desde los gobiernos 

posrevolucionarios,  a  excepción  del  gobierno  cardenista,  ha 

caracterizado  a los gobiernos  de  la  repiiblica;  la  falta de 

politicas  económicas y sociales  que  eleven  el  nivel  de  vida 

de los ciudadanos  mexicanos y beneficios  econljmicos que no 

sean  dirigidos  Gnieamente  a  las  clases  capitalistas  del  pais 

y la falta de una  apertura  democrdtíca real que  coloque  en 

t6rminos  iguales  la  lucha  partidaria  en los procesos 

electorales.  Podemos  considerar  tambibn  la  casi  pdrdida  del 

control ideoliigico d e l  Estado  basado en la ldeologia  de  la 

revolucidn  mexicana  que  hasta  nuestros  dias ha traspasado 

las  barreras  de lo ideolbgico,  para  plantarse como una 

realidad  social,  econ6mica y politica. 

Otro  punto  de  coincidencia  volviendo  al  punto  tercero de los 

objetivos  del  Estado  reflejados en su legislacien 

electorales, e8 el hecho de que  la  gran  mayoria  de  las 

reformas  electorales  son  resultado  de  coyunturas  politicas 

dentro  del  sistema polfticol  mexicano; tal es el caso  de la 

ley federal  de 1946 que  reduce  el número de  partidos 

politicos con registro  a s610 cuatro: PAN, PRI,  PARM y PPS, 

fórmula  comoda que seria  una  constante  en las elecciones 

federales hasta la reforma de la  ley en 1977 resultado  de la 

coyuntura  politica  propiciada  por  las  elecciones 
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presidenciales  de 1976 y en  donde  por  segunda  vez  desde  la 

posrevolución stilo se  presentó  un  candidato  con  registro 

ante  las  elecciones  presidenciales,  el  candidato  oficial, lo 

que restó  legitimidad al gobierno y deje  entrever  graves 

fallos  en  el  sistema  electoral  relacionados  con los 

argumentos  supuestamente  democrdticos  de  nuestros  gobiernos, 

al  no  existir  una  fuerza  politica  real que representara los 

diversos  intereses  sociales y politicos  existentes  en  un 

pais  basto  de  culturas,  ideologías, y donde las clases 

sociales  son  marcadas  tajantemente  a  través  de  la  historia. 

Considerando lo anteriormente  expuesto  podemos  llegar  a 

concluir  que  en  M6xico  la  afinidad  de  las  reformas  al  marco 

legal  electoral  asegura  el  control  del  gobierno  ante  la 

amenaza  electoral  que le representa algtin partido  politico 

de oposiciijn o bien,  una coalicidn  de  partidos,  afianzando y 

restaurando la  legitimidad  del  sistema  electoral  cuando  esta 

se encuentra  en  peligro, o en su .caso garantiza  la 

gobernabilidad  del  sistema  polftico. Por lo cual la 

legislacien  electoral  en Mijxico  ha sido  utilizada  como un 

instrumento de dominacitin  política, manejado  por  la clase 

que detenta el poder  politico  del  Estado; y que ademas  logra 

atribuirse la  formacidn y acci6n de grupos y partidos 

politicos  limitando o favoreciendo su participación  en la 

contienda  electoral. 

Pero  existe  otro  elemento  a  considerar;  este se relaciona 

con  la  escasa  cultura  polftica  de  nuestros  ciudadanos,  que 
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si  bien no han  logrado  encontrar  espacios  abiertos y 

fdrmulas  politicas  alternativas  de  acción  politica y tampoco 

ha  existido  la  voluntad  expresa  del  gobierno  para  crear 

estos  canales  de  participación  politica  en la  vida 

democrdtica  real. A quedado  en  manos  de los partidos y 

grupos  politicos,  la  creacidn  -dentro  de  las  reglas 

constitucionales-  de  esos  canales  de  participación  politica, 

y que  no  en  todos los casos la  "politica  alternativa"  ha 

sido  un  elemento  esencial  da  la  acción  politica y electoral 

de los partidos  opositores,  como  podemos  observar, y el 

ininterrumpido  apoyo  que  desde  1974  hasta  1976  otorgardn 

partidos  como  el PARM y el PPS a la  candidatura  presidencial 

del  partido  oficial, y en  contraposición,  la  franca 

oposicidn  del  Partido  Acci6n  Nacional  contra  el  partido 

oficial  y el gobierno,  dentro de los  lzmites  del  juego 

constitucional y representando  ademds  una  verdadera  opcidn 

ideoldgica y politica  ante  el  gobierno y su partido, a lo 

cual la ciudadania  respondí6  manteniendo  a  este  partido  como 

la  primera  fuerza  politica de oposición  desde su creaci6n  en 

1939  hasta  las  elecciones  federales  de  1985. 
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11. L2hS BLECCIQMBS PBbERALES DEL 6 DE JULIO DI4 
1988. 

Habiendo  considerado los pri.ncipios y resultados  que  fueron 

creando y modificando  el  modelo  electoral  mexicano, el 6 de 

julio  de 1988 representa  una  transformacibn  de  dicho  modelo 

que desde la  posrevolucibn se venia  generando. 

En  las  elecciones  federales  de 1988 se  observaron 

acontecimientos  que  si  bien no eran  novedosos  si  fueron 

bastante  representativos,  con  ello me refiero  a la crisis 

polftica  interna  del  PRI,  que  culminb,  con la candidatura 

común  de la coalición  de  diversos  partidos  políticos  del 

Ingeniero Cuauhtboc Cdrdenas en el Frente Democratice 

Nacional  (FDN), y que  dicha  coaliciein  vino  a  colocarse - 
segEin los resultados  oficiales-  como la primera  fuerza 

politica  de  oposición,  desplazando  al PAN; tambiQn  se 

observli  la  falta  de triunfo  legitimo que llev6  al 

Licenciado  Salinas  de  Gortari a la Presidencia  de la 

República,  todo  ello  generdndose en el  interior  de una lucha 

polxtico-electoral  con  grandes  movilizaciones de masas, y la 

vigilancia  constante  de los partidos  politicos  de  oposicibn, 

e incluso de los  medíos  masivos de comunicación en los 

6rganos  de  calificación y organización  electoral;  este  fue 

un proceso  que  culminó en el triunfo  electoral  del PRI, con 

niveles  porcentuales de votación  inferiores a triunfos 

obtenidos  en  elecciones  anteriores,  con un margen de mayor 

participacibn  polltica  da  oposición en la  Cdmara  de 
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Diputados  pero  con  altos  fndices  de  abstencionismo  en  las 

urnas  electorales,  reflejo  fiel  de  la pijrdida de  inter6s  que 

la  ciudadania  tuvo  para  estas  elecciones.  En  adelante, 

tratar6  de  explicar el  porqu6 y el cdmo  de  estos  cambios  que 

se generaron  en  las  elecciones  federales  de  1988. 

La  democracia se determina  en  tres  formas:  económica,  social 

y politica,  que  si  bien se interaccionan  entre  ellas  cada 

una  tiene  sus  objetivos  propios,  es  decir,  la  democracia 

económica  busca  la  distribución  equitativa  de la derrama 

econ6mica  generada  en los procesos  productivos  en  un  país a 

todos los niveles  sociales; la democracia  politica  resulta 

de los procesos  electorales y su  resultado  en  la 

conformación  de  un  gobierno,  buscando  la  participacidn y 

representación  ciudadana en los  drganos  de  gobierno y el 

poder  central  de un  estado;  finalmente  la  democracia  social 

se ubica  en  el  desenvolvimiento  cotidiano  de  la  ciudadania, 

desde  niveles  culturales y su acceso  a ellos hasta  en  las 

propias  relaciones sociales.. 

Las eleccíones  federales de 1988  se  ubican  en  un  marco 

econtjmico  cabtico, resultado de un  modelo  económico  que 

desde los afios cuarentas y el "desarrollo  estabilizador" 

vino  generando una  estrategia de acción  politica  del 

gobierno  en  torno  a  tres  elementos  económicos  principales: 
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a) una  estructura  de  mercado  de  caracter  oligop6lico,  nacida 

en  primera  instancia de la  sobreprotecci6n  del  mercado 

interno  que actfía a la  larga  como un factor  retardatario que 

desalentd la innovación  tecnológica, y el  crecimiento 

improductivo  del  trabajo; b) un sistema  de  intervenci6n y 

regulacidn  estatales  establecido en  función  del  subsidio  al 

capital  privado y el  enriquecimiento  de  funcionarios y 

caciques,  por  medio de la intervencidn  burocrdtica y la 

asociacidn  con  grupos  favorecidos  de  capitalistas; c) la 

transferencia  del  grueso  de los recursos  econdmicos 

obtenidos  por  via  del  endeudamiento  externo,  la  explotaci6n 

del  campo o la venta  petrolera  en  beneficio  de  la  burguesia 

sobreprotegida,  que tuvo acceso a ganancias  extraordinarias 

a  costa  de  trabajadores y cansumidoresZ1. 

Aunado  a esto, y para los afios setentas la crisis del auge 

petrolero  que  trajo  consigo la falta de  recursos econhicos 

que  pudieran  sostener al gobierno  federal,  condujo 

finalmente  a  desmesurado  endeudamiento  externo,  a  una  crisis 

fiscal  cr6nica  del  Estado y por  último a su  banca  rota, 

trayendo  consigo  el  crecimiento  inflacionario, la  pEirdida de 

fuentes de trabajo  e  incluso el estancamiento  de la  oferta 

de trabajo  aunado  a ello 1.a  p&rdfda  del  poder  adquisitivo 

del  salario;  que  concluyen en la falta  de  consenso  ciudadano 

para l a  aprobacitin de los proyectos  politico-econ6micos del 
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como  garante  de  la biisqueda del  bienestar  ciudadano, 

traducido  en  democracia  econ6mica. 

Podemos  observar  que  durante el sexenio  de  Miguel  de la 

Madrid  (1982-1988) el poder  adquisitivo  del  salario  cay6  en 

un 53%; el  desempleo  crecid en m6s del 8%, dejando  a  mbs  del 

10% de la  población  econ6micamente  activa  sin  ocupacidn. Los 

índicadores  del  deterioro  nutricional  en  amplios  sectores  de 

la  poblacidn  reflejan  esa  p6rdida  del  poder  adquisitivo  del 

salario  cuando el consumo  percapita de carne  disminuy6  en un 

45%, el de  leche  en  12%, el de m a h  en  28%,  de  frijol  en 

13.5% y las  frutas  como el pl6tanp y la  naranja  decay6  en  un 

28.4%22. Y este  deterioro  económico que afectd  la idgen 

social  del  sistema de gobierno  en Mkico, se complicd  con 

algunas  acciones  del  gobierno  dirigidas  a los capitalistas 

financieros  del  país,  con la nacionalizaciljn  bancaria de 

1982, que trajo  consigo  una  creciente  fuga  de  capitales y 

que para  1988 los depdsitos de mexicanos  en el exterior 

ascend5an  a 40 mil  millones  de  ddlares,  monto  superior al 

que maneja  el  sistema  financiero  nacional  en su conjunto , 
y con ello el  adelgazamiento  del  sector  financiero  del  país 

y  en  general  de  la  economía  nacional  aunada  tambien  al 

incipiente  desarrollo  industrial  que no pudo ni puede 

23 

competir  con  el  extranjero, y la creciente  perdida  de  la 

productividad  agrfcola  en el campo  mexicano. 

22 Jose Luis  Calva,  La Crisis Agricola y Alimentaría en 

23 Alicia Osrtiz Riveraf "Lo0 Empresarios pbg. 55. 
lmcico, 
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El resultado  final  de  esta  crisis  econ6mica,  que  en  MgXico 

se tradujo  en una crisis  social, fue el  colapso que se 

sucedi6 en  el  sistema  politico  mexicano,  al  ser  el  resultado 

final  de este, un encuentro  ca6tico  entre  la  realidad 

nacional y el  discurso  politico  de  nuestros  gobernantes,  que 

se tradujo  finalmente  a una crisis  de  cardcter  politico en 

el interior  del  gobierno;  crisis  a  la  cual se adhirieron 

discursos  politicos  de  la  oposición  al  gobierno, y de 

algunos  sectores  de  la  sociedad  mexicana que proyectaron  la 

falta de legalidad en :los procesos  electorales,  la 

inconsistencia  democrdtica  de  la  legislación  electoral y 

aunado  a  ello el reclamo  del  fraude  electoral. 

La culminación  del  modelo  politico y económico  en  M6xico 

tuvo  consecuencias  importantes  para  las  elecciones  federales 

de 1988, dichas  consecuencias  las  podemos  englobar en dos 

aspectos  principales: Por un lado, la necesidad  del  gobierno 

para  reformar sus modelos de accidn  polftica  para  poder 

retomar en su interior las demandas  democrdticas  de  la 

sociedad y poder  canalizarlas  dentro  de sus instituciones 

politicas y drganos  de  gobierno,  para no perder  el  control 

sobre  algunos  sectores  de  la  sociedad,  buscando  a  la  ves 

retomar  el  consenso  ciudadano  perdido  por  las  actividades 

politicas  del  gobierno que condujeron  a los sectores  mds 

amplios  de la Sociedad,  como los obreros,  campesinos y el 

grueso  de  las  clases  medias, a su crisis  económica y el 

descontento  politico. 
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Por medio  del  discurso  politico  dirigido  hacia  las 

necesidades  de  estos  grupos  sociales y la clase  capitalista 

del pais, el gobierno  a  traves de la  plataforma  electoral 

del  partido  oficial,  centra su discurso y metas  de  gobierno 

en  la  bfisqueda  del  desarrallo  nacional en los supuestos 

democr6ticos  del  liberalismo  econ&nico,  como  veremos d e  

adelante. 

Por otro  lado,  la  crisis  politica  no solo se dirigi6  al 

gobierno, Tambi6n al  partido  oficial,  que es el órgano 

politico-electoral  del cual el gobierno ,se apoya  para 

consenso y legitimidad  sobre  la  sociedad. La crisis  interna 

del  partido  oficial  se  reflejo  para  1988  claramente,  con  la 

escisien  de su corriente  democrstica  encabezada  por  el 

ingeniero Cuauhthoc Cbrdenas, y que  hiciera su aparicih 

entre  Agosto y Octubre de 1986,  buscando  generar  en el 

interior  del PRI la  democracia  necesaria  para  que  este 

recuperara la confianza  de sus agremiados , que se perdiij 
gradualmente  debido  principalmente  a la ingerencia que el 

ejecutivo  federal  tiene en las decisiones  internas mlis  

importantes  del  partido,  como  la  eleccidn del candidato  para 

la  presidencia  de la repiíblica,  elección que  en  1988 

favoreci6 al licenciado  Salinas  de  Gostari, y que no 

convenció a la corriente  democrdtica, por lo cual  esta 

decidi6 retirarse del  partido  para  formar  una  fuerza 

polftica  autdnoma  del PRI y con  ello  del  ejecutivo  nacional. 
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La  escisidn de la  corriente  democr6tica,  a  semejanza  de 

otros  acontecimientos  polfticos  del  mismo  tipo  generados  en 

el  interior  del  partido  oficial  a  traves  de  su  evolución 

hi~t6rica~~, represento  para 1988 un acontecimiento  político 

importante  puesto  que  en  ella se conjugaban los deseos  de 

democratizar,  no solo al  partido  oficial,  si  no  partir  de 

allí  para  buscar  la  democracia  en  todo el sistema  de 

gobierno,  objetando  la  necesidad  de  la  búsqueda  de  la 

democracia  polztica,  para  poder  con  ello  ascender a la 

democracia  económica y social por medio  de  la  efectiva 

representación  politica  de los ciudadanos  en  todos los 

niveles  de  gobierno, y que por la corrupción y el 

compadrazgo  politico  generado en nuestro  gobierno,  coartaba 

y degradaba  gradualmente. Este discurso politico 

representaba  entonces  una  base  ideoldgica, que buscaba  el 

poder  por  las  necesidades  m:ismas de la  sociedad  mexicana, a 

diferencia  de lo ocurrido  en  otras  divisiones  internas  del 

PRI, y que  buscaban el acceso  al  poder por el poder  mismo; y 

que  en su momento,  como  ahora  la  corriente  democrdtica 

pudieron  desequilibrar al. sistema  polftico. 

1.1. PARTIDO  REWOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL. 

Pero la respuesta del PRI ante su crisis  política  no  se  hizo 

esperar,  el  discurso polfitico electoral  mantuvo  en su 

24 Recordeapos loa casos de: Jose Vasconcelos en 1929; Juan 
Andrew Almazan en 1940; Bzequlel Padllla 1946 y 
Miguel E. Ounaan en 1952. 
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interior los programas  eapecificos  relacionados  con  el 

discurso  de la  "modernidad",  que  buscaba  hacer  frente a las 

necesidades  históricas del. momento  mexicano  de 1988; 

necesidades  relacionadas  con la  lucha  electoral  democrática 

y l o s  requerimientos  sociales y econ6micos  de  la  poblacibn, 

los cuales  fueron  retomados  en  la  base  electoral  del 

partido,  por ser esta  la  esencia  del  plan  sexenal  que  el 

candidato  oficial y despu6s  Presidente  de la República, 

aplicaria  en su política  de  gobierno;  tratando  de  subsanar 

los errores  de los gobiernos  anteriores,  enmendando  con  ello 

la  imagen  del  gobierno y el  partido  oficial,  ante  la 

ciudadania. 

El  discurso  politico  de  la  modernidad  mantuvo  en su 

EL RETO DE LA SOBERANIA: el reto  de la Soberania  busc6 

promover  cambios  politicos en el interior del Estado 

mexicano,  fortaleciendo,  con el apoyo y la ampliacibn  de sus 

bases  sociales,  insertar al. Estado  mexicano  en los cuadros 

econ6micos y politicos  que  se  generaban  en el orbe 

internacional.  Tenemos  entonces que: "Hoy la Soberania  no 

solo es la  defensa  de  la  integridad  nacional. El ejercicio 

moderno  de la Soberanía  implica tambih asegurar  de  manera 

efectiva y permanente la existencia  politica  del Estado 

25 Victor Alarcon Olguin, FranCíSCO Miranda L6pez. "Salinas 
de Qortari: el discurso  politico be la moderníadadw, 
en, polfticacio- Y elecdonea, I Z T A P W A  Aoo. 15 
PP. 111-132. 
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nacional  frente  a  la  competencia  de los demds  Estados,  la 

vigilancia  del  Derecho  de  gentes,  base  de  justicia y la 

seguridad  entre  nosotrosw26.  Recuperando  la  necesidad  que  el 

respeto  a los derechos  ciudadanos,  observa  para la 

constitución  de un apoyo  social  dirigido,  a  fortalecer  el 

Estado, y dste  último  dir.igido  a  mantenerse  pacifico y 

respetuoso  de los derechos de otros  Estados  del  entorno 

internacional, y mas  especificamente,  mantener la Soberania 

en los terminos  del  derecho,  del  Pais,  especialmente  en los 

cambios  econbmicos  que  surgen  en  el  mundo e influyen  en 

MCixico,  para 1988. 

EL RETO DE LA DEMOCRACIA: el  discurso  Salinista  en  este 

aspecto  retoma  las bases necesarias  para la conformacidn  de 

la "Politica  Moderna",  resu1,tado  de  la  búsqueda de mayores y 

mejores  canales  de  participaci6n  Politica  ciudadana,  que  en 

una  base  pluralista y representativa,  de los diferentes 

estratos e ideologias  sociales  se  insertan en la vida 

politica  nacional y la  búsqueda  del  bien  común,  traducida  en 

democracia  politica; es por ello que: 

Politica  Moderna . . es  la que reconoce 
que el tejido  social  mexicano  a  cambiado;  que 
estdn  surgiendo  nuevas  formas  de  expresión,  y 
potencialidad,  que es necesario  respetar  y  alentar 
cuando  realmente  beneficien al pueblo,  a los 
obreros, campesinos  y pequefios y medianos 
empresarios;  que  la  sociedad  esta  redefiniendo sus 
canales y 6rganos  de  representación y 
participación que, por encima  de  actos  exclusivos 
de autoridad, el orden se logra  mediante  el 
respeto a la  ley,  la  renegociación y el  argumento. 
Los tiempos  de la  imposici6n  de  una  voluntad 6nica 

26 Op. C i t . ,  pbg. 118. 



y del  dialogo  restringido a un?? cuantos 
interlocutores son tiempos  del pasado. 

Con ello se reconocen los errores  autoritarios  de  gobiernos 

autoritarios y se marcan los parsmetros  ideologkas  que 

determinarian  el  avance  politico  del  gobierno,  visto,  desde 

el discurso  polftico  del lic. Salinas de Gortari; pero 

ademb, reconoce y renueva el papel  del  ejecutivo  federal  en 

la  búsqueda  de la democracia,  cuando  el Virme control  de  la 

Administraci6n Ptíblica ... y la  capacidad  de  arbitrar 

intereses  en pugna; superar  conflictos,  coordinas,  negociar, 

concertar ... lo que le convierte  en  la  instancia 

fundamental  de  decisiónH2*,  claro  esta, la  administraci6n 

pública  tiene  en su direcci6n  ejecutiva  al  presidente  de  la 

república,  pero tambiCjn tiene  drganos  de  gobierno,.  con 

apariencia  independiente y que  en  órganos  electorales  como 

la  Comisi6n  Federal  Electoral (CFE) si se observa  de  alguna 

manera  el  grado  de  autonomka  de  este  ante  las  decisiones  del 

centro  -como  veremos mas adelante-. 

EL RETO SOCIAL: expuesto  por  Salinas  de  Gortari,  "rechaza 

las tentaciones  neopopulistas  de la  igualacidn desde arriba" 

lo mismo  que los planteamientos  del  "mercado  como  igualador 

social  automditico"; su propuesta  implica m6s bien  un 

compromiso efectivo  del  Estado  para  satisfacer los 

requerimientos beisicos de 1.a poblacidn  mayoritaria,  pero  en 

un contexto  de  corresponsabilidad  social y de respaldo 
z7 op. Cit., p. 120. 20 op. cit., p. 122. 
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efectivo  del  crecimiento  económico" .29 dando  respuesta  a  las 

demandas  de  cardcter  social que en  momentos  determina  el 

grado  de  lucha  de  clases  existente  en una  sociedad 

determinada y la  cual  favorece  el  descontento  politico,  que 

se podria  traducir en desestabilización  politica  del 

regimen,  por lo cual la respuesta  priista  a  las  demandas  de 

democracia  social  buscan,  satifacerlas  por  medio  de  la 

cooperación y negociaci6n  entre  la  comunidad  y  el  Estado; 

dirigiendo  el  beneficio  de  est6  cooperación  a los estratos 

sociales que así lo requieran. 

EL RETO ECONOMICO;  finalmente el reto  económico  expresa las 

necesidades  primordiales  del  modelo  económico  mexicano  y  la 

respuesta  del  proyecto  salinista  para  poder  cumplir  las 

demandas y erradicar  vicios  econdmicos; se basa  en  primera 

instancia,  en  la  disminucidn  del  deficit  ptíblico y privado 

promoviendo  mayor  productividad  industrial,  las 

exportaciones  petroleras y 1.a invereión pfiblica y privada  en 

la  infraestructura y la  expansión  del  mercado  interno. Y 

quizds  lo  m6s  representativo,  busca una alianza  tripartita, 

generada en primera  instancia,  por medio de  la 

reconciliación y fortaleza de las  relaciones  entre  el  Estado 

y con  el  sector  empresarial,  para  promover  la  expansión 

industrial y econhica del  pais, a la  ves que pide  la 

participacibn  de  los  trabajadores  en  la 
modernizacidn (que) exige  el  didlogo  sobre  los 
cambios  inevitables  en sus fuentes  de  empleo, 
capacitación  para  la  nuevas  tecnologias  y  sentido 

29 OF. Cit., p. 126. 
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de  servicio , a cambio  de  mejorias  en sus salarios 
reales,  mayores oportunidagBs  de  avance,  empleos y 
elevacibn  de su bienestar. 

Con  ello los problemas  económicos y la  alianza  de los 

empresarios  con  el  gobierno,  que  durante el gobierno  de 

Miguel  de la  Madrid, se vieron  deteriorados,  intentaran  ser 

resueltos  por  medio  del diEilogo y la  participación de  dichos 

grupos, dhdose el  impulsa  final  para  la  modernizaci6n 

industrial, y el  avance  econljmico  del  país,  queriendo 

resolver los conflictos  de  identidad  que se generan  entre 

estos  grupos  politicos:  obreros, por la  falta  de 

credibilidad  que  observan  ante los sectores  en  el PRI,  y  de 

ahí  al  gobierno,  que los representan;  empresarial,  por  la 

necesaria  reconciliación  para  el  fortalecimiento  econ6mico 

del Pals, y el  gobierno  como  director y observador  de  estos 

cambios  económicos  del Pais que  propicia  una  mejor  apertura 

democrdtica  comprendida  tambign sus otros  aspectos  politico 

y social. 

Es entonces  que  el  proyecto  politico  electoral  del  candidato 

oficial,  propone la voluntad  politica  del  gobierno  para 

resolver  graves  conflictos  que  relacionados  con la 

democracia,  dejan  entrever las fallas  que el sistema  de 

gobierno  y el sistema politico tienen  en  MGxico;  la 

respuesta  electoral del PRI-Gobierno  se  hizo  clara  en el 

discurso  politico,  pero  en  la  realidad  politica y la  vida 

democrdtica,  tendrian mucho que desear  debido, 

30 Op. Cit., p. 129. 
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principalmente  a  que los procesos  electorales  de 1988 fueron 

considerados  fraudulentos y el gobierno  emanado  de 61 

ilegitimo,  esto lo veremos d a  adelante  cuando  toquemos  el 

punto  de  las  elecciones,  por  el  momento la plataforma 

electoral  del  PRI  en  las  elecciones es expuesta  aquf  a 

grandes  rasgos  con el objetivo  de  dejar  entre ver,  la 

respuesta  que  motivada  por tlodo 10 anteriormente  mencionado, 

otorga  el  PRI  ante  las  demandas  ciudadanas  para las 

elecciones  de 1988. 

1.2. FRENTE DEMOCRATIC0 NACIONAL. 

Considerando  al PRI como  actor  político  en  las  elecciones 

federales y de los rasgos mas sobresalientes  de su discurso 

polftico,  en  adelante,  retornando  la  crisis  interna 

originada  en  1988 en el seno del  PRI;  considerando  como 

punto  final de esta  crisis  la  creación del Frente 

Democratice Nacional (FDN) por  medio de la  coalicidn 

partidaria,  llevare  acabo u.n acercamiento  analitico  con los 

origenes, y conformaciBn de dicha  coalicibn,  as5  como 

tambi6n  enumerar los partidos  que  la  integran. 

Por ello  considero  importante  expresar  algunas  de  las  metas 

planteadas  por  el Ing. Cuauhthoc Cbrdenas, en cuanto a la 

btisqueda democrgtica se refiere,  tomando  en  cuenta  que  la 

candidatura  como  en la que se expresd  Cgrdenas  fue  apoyada 

por Partidos  PolSticos  que  hicieron suyos los reclamos 

! 
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democrdticos  de  Cuauhtémoc  Cdrdenas y la  corriente 

democr6tica, 

La  corriente  democrdtica al considerar  el  contraste que los 

principios  populares de la  revolucidn  y  de  ello la constante 

pgrdida  del  proyecto  "revolucionario"  del  partido  oficial  y 

sus representantes en el  gobierno, que desde 1940 

expresamente  fueron  siendo  dirigidos  al  beneficio econijmico 

y  politico  de  las  clases  capitalistas;  olvidando los ideales 

revolucionarios y las  necesidades de la  mayoria  del  pueblo 

mexicano  expresada  por  campesinos,  obreros  y  clases  medias a 

travbs  del  desarrollo histtirico  del  pais. 

Como vimos  anteriormente,  las  crisis  econdmicas  resultado 

del  apoyo  irracional  a los empresarios,  el  gasto  público, y 

la  creciente  deuda  externa  aunando  a  ella  el  servicio bajo, 

condicionado  por  el  exterior  deja  en  M6xico  graves daflos a 

la  economia y principalmente  a  las  clases  mayoritarias  y mds 

pobres  de la sociedad  mexicana. 

Al olvido  de los principios  revolucionarios por parte  de los 

gobiernos  sexenales que ha tenido  M6xico,  podemos  aunar  la 

falta  de  acci6n  politica  de las centrales  obreras y 

campesinas que se ha estancado e incluso  corrompido  en  favor 

del proyecto  econ6mico  industrial,  que  a la vez  conduce  a 

eaos  sectores  participativos por naturaleza,  a  un 

aletargamiento,  que a propiciado la falta de  participaci6n 

politica  de  dichos grupos en  las  decilsiones  politicas  del 
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país, y en  el  mejor de los casos  han  sido  utilizados  como 

instrumento  electoral o manipulados,  trastocando  sus 

necesidades  esenciales  de  canales  de  expresi6n por canales 

' conducidos  a  satisfacer  las  necesidades  políticas y 

econ6micas  del  gobierno  mexicano por ello  que la corriente 

dentocriiitica bus&: 

- El  planteamiento  de  una  sociedad  democratica  en lo 

polztico,  econdmico y social. 

- El  avance  del  Ejido como unidad  productiva agrkola 

conformada  por  comunidades  indígenas y aunada  a  ella 

la pequefia propiedad  privada,  con  una  economia 

debidamente  integrada  con  la  industria,  el  comercio y 

el transporte  en  donde los productores  rurales  tengan 

participacidn  activa. 

- Establecer un sistema  de  planeacidn  econemica  que  no 
atente  contra  los derechos y garantias  individuales y 

sociales, y el  manejo  exclusivo  del  Estado,  de los 

servicios  claves  para  el  desarrollo  independiente  del 

país 

- En  materia  de  trabajo  aspira  al  pleno  empleo,  respetando 
los derechos  del  trabajador,  como  la  huelga,  reparto 

de utilidades  seguro  social y vivienda  digna. 



- Preservar  e  impulsar  las  organizaciones  democraticas  de 
obreros  y  campesinos. 

- Reafirma al Estado laico. 

- En cuanto  a la  educacidn  la  busca  apoyada  en los ideales 

de  la  revolucidn  y su incorporacidn  a  las  necesidades 

tecnoldgicas y científicas  en  funci6n  de los 

intereses  del pais. 

- Busca  incorporar  las  poblaciones  indfgenas  al  desarrollo 
nacional,  respetando  sus  valores  y  peculiaridades. 

- Fomento  al cooperativismo. 

- Busca  controlar  la  inversidn  extranjera  quitando sus 

efectos  descapitalizadores;  desarrollando  las 

finanzas  públicas  de  acuerdo  a  la  capacidad  de los 

ingresos  nacionales; y no contempla  el  endeudamiento 

externo por  encima  de  las  capacidades  del  pago  del 

país . 

- En  el  aspecto  internacional,  busca el apoyo  irrestricto 

a los principios  de 110 intervencidn y apoya el 



acercamiento  de los paises a traves  de  la  cooperaci6n 

económica,  cultural y politica  entre  las  naciones. 

- Rescata  politicamente el proyecto  revolucionario, a 
travds  de  la  capacidad  de  decisión  política y de 

encauzar  las  estructuras y relaciones  institucionales 

que han  dejado  de  serlo  democr&tico,  politico y 

dirigido el pais  por  lineas  divergentes. 

Para  esto 

los apoyos m&s importantes y los puntos 
de acci6n  de  reencausamiento  nacional se tienen  en 
el ejido, el sindicalismo  independiente,  las 
industrias,  estatales, los energeticos  en  manos  de 
la  nacidn y una  rica  tradición  ideológica 
arraigada en la  conciencia  colectiva,  en el 
rQgimen  de  seguridad  social,  en  la  industria 
petrolera, en la  electrica,  en  la  integraci6n  del 
Pais  mediante  obras  públicas y de  infraestructura, 
en la  banca  nacionalizada y en  tiempos  recientes, 
de regir y conducir  la  actividad  econó a en 
función  de  intereses  nacionales y populares . ?f€ 

Como  ya observamos anteriormente,  la  corriente  democr6tica 

encabezado  por  Cuauhtémoc  CZlrdenas,  busca  recuperar 

bdsicamente el "proyecto"  revolucionario  que  desde la 

presidencia  de  Miguel Aledn especificamente,  ha  sido 

desviado y transformado,  ha  perdido su cargcter  popular, 

para  dirigir sus beneficios a las  clases  oligarquias y 

capitalistas  de  la  nación,  rezagando  al  ejido y al  reforma 
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agraria,  propiciando el neolatifundismo, y con ello alejando 

los beneficios de la  derrama  económica,  de  las manos de los 

canpesinos,  clase  mayoritaria  de  la  sociedad  mexicana;  junto 

con esto el  proyecto  de  industrializaci6n  nacional  generado 

a partir  del  desarrollo  estabilizador  ha  conducido  a  la 

gradual  perdida  del  valor  adquisitivo  del  salario,  el 

control  estatal y burocrdtico  de  las  organizaciones  obreras 

para  finalmente  crear  un  sistema  politico que no  contenga en 

si  elementos  liberales  democráticos y sea  en  sf  mismo  un 

contrasentido de los ideales  revolucionarios. 

El proyecto  Cardenista despugs retornado por la  coalicidn 

partidaria  que  hizo  suyo,  intenta,  generar  cambios  pollticos 

democrdticos  a  partir  de las instancias  de  gobierno,  y de 

los sectores  sociales y econ6micos de la  naci6n, 

encausdndolos  en  el  proyecto  nacional y popular de la 

revolucidn mexicana. 

Este  proyecto  es  en  si la  bdsqueda  de la democracia  polftica 

que conduzca al pafs a la  democracia  económica y social, 

respetuosa de los derechos  civiles y sociales  emanados  de la 

constituci6n  del 17; democracia  que  en manos de los 

gobiernos  revolucionarios  desde 1840 ha sido  trastocada y 

pljrdida en  favor  de un proyecto  oligárquico y con  ello 

antidemocrbtico; los principios  de la revolucidn  siguiendo 

la constante  en  el  proyecto  Cardenieta,  pero la abierta 

posicidn al gobierno  y su polftica es la  excepcidn que el 6 
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de  julio  de la  waparentementew32 el triunfo  electoral  por 

sobre  otros  partidos  inclusive  el PRI,  en las  elecciones 

presidenciales. 

Como ya  observamos,  la  corriente  democrdtica se hizo  pdblica 

entre los meses  de  agosto  y  octubre  de 1986, una como parte 

integrante  del  PRI,  pero  finalmente  con  el  lanzamiento  a la 

candidatura  presidencial  del  PRI.de1  Lic.  Salinas  de 

Gortari,  el  rompimiento  fue  definitivo, y al  corriente 

democrdtica  por  considerar  esa  designación  un  acto m6s de 

autoritarismo  antidemocr6tico y aleado  de  las  bases que 

conforman  al  partido  oficial, se separa de 61 para  formar 

una  corriente  polStica  autbnoma. 

Siendo  entonces  que  el  partido que postula  candidato  para  la 

presidencia  a  Cuauhtémoc  Cgrdenas el Partido  Auténtico  de  la 

Revolución  Mexicana (PARM) fundado  en 1945 por 

excombatientes  revolucionarios  y que desde su fundacidn 

hasta  las  elecciones  de 1988 habfa  apoyado  la  candidatura 

presidencial  del  Partido  Oficial  junto  con  el  Partido 

Popular  Socialista (PPS) fundado en 1947 como  Partido 

Popular y en 1960 se  transforma  al  PPS y que  únicamente en 

1952 postula  candidatura  presidencial  de  Lombard0  Toledano 

exdirigente  cromista  y  fundador; hecho por el cual  dichos 

partidos  han  sido  denominados  paraestatales,  puesto  que 

32 C o w  veremos m68 adelante,  las  erpeculaciones  dieron el 
t r i u n f o  a Cdrdenas, e incluso  alguien  dijo  que  debido 
al  fraude  electoral y sus dhmnaiones nunca se sabria 
quien  gane y quien perdl6 en las elecciones. 



siempre  habian  apoyado  el  proyecto  politico  del  partido 

oficial  y  del  gobierno. El 12 de  octubre  de  1987  Cdrdenas 

protesto  su  candidatura  can  el  PARM.  Posteriormente se 

fueron  ocasionado los partidos;  frente  Cardenista de 

Reconstruccidn  Nacional,  resultado  de  la  diviaidn  interna 

del  Partido  Socialista  de 3.0s Trabajadores (PST) donde  la 

corriente  que  no  forma  parte  del  PFCRN se dirigid  al PMS que 

tambign  por  medio  de la fusidn  del  PSUM,  PPR, MRP, UIC y PMT 

lo fundaron  en  1987  el  mismo  aAo, Es entonces  que  la  campaAa 

electoral  de  Cdsdenas  comienza  en  noviembre  de  1987  con  el 

apoyo  de  diversos  grupos politicos y de los partidos  PPS, 

PAM, y PFCRN, y  finalmente  dias  antes  de la  eleccidn 

presidencial se uniera a la candidatura el tambign  recien 

formado PMS. 

Dicha  coalición  convino en denominarse  Frente  Democrdtico 

Nacional,  el  cual  buscaria  por  medio  de  esta  fdrmula 

presentar  candidaturas comums de  elecciones  municipales, 

estatales y federales. 

El FDN, llev6  acabo la  seleccidn de  candidatos  a  pesar  de 

ser  una  coalicidn  importante  y  reciente  para  las  elecciones 

del 6 de  julio,  esto  no  fue  un  Impedimento  para  que la 

seleccidn  interna  de  candidatos  no  se  hiciera  con el mbs 

estricto  apego  a los principios  democrfiticos  internos  del 

frente, El FDN  llevo  a  cabo la seleccidn  de  candidatos  a 

puestos  de  representacidn  popular,  celebrando  reuniones 

regionales,  escuchando y analizando  las  propuestas  de 



candidatos  hechos  en los diferentes  municipios y estados, 

tomando  en  cuenta  la  necesaria  actividad  democrática  para 

la  elección  de  dichos  candidatos,  observando  la  funci6n 

pública y la  actividad  civica  que los candidatos  propuestos 

por  las  bases  sociales  integrantes  del  FDN  proponian;  cabe 

aclarar que no existieron  candidaturas  comunes en todos los 

distritos  electorales y donde miis existieron fue en el  D.F. 

y no en su totalidad.33 

1.3. PARTIDO  ACCION  NACIONAL. 

Habiendo  considerado  en  segundo  termino  al FDN como otro 

actor  político, mBs en las elecciones  federales  de 1988, 

pasar6 a ubicar  en un tercer  lugar  al  Partido  Accidn 

Nacional  fundado  en 1939; partido  que  desde su creación 

mantuvo  preceptos  ideológicos  de  accidn  politica  propios, 

presentándose  desde su fundación  como  la  la.  fuerza  politica 

de  oposición.34  Para  exponer  el  proyecto  de  dicho  partido 

retomar6  nuevamente,  como  eje  central  de  anglisis, el 

discurso  politico  expresado  por  Accidn  Nacional  para estas 

elecciones  federales. 

33 Maria  Xelhantzi Ldpsz en su ensayo wrefle%iones  sobre  la 
experiencia  del  Frente deawrltico nacional  en  la 
selecci6n  de  candidatos a puestos de  represetaci6n 
popularw en: editado por la  facultad de ciencias 
politicas y sociales UNAM, lleva  acabo  una reviaiOn mdrr 
completa y exhaustiva  sobre 01 tema, y donde me aboco a 
los puntorr m6a representativos. 

34 Para un anbliariar ad8 detallado  de  la  hirrtoria  politica  de 
los  partidos  hasta  ahora  mencionados  recurrir: a 
Wtavio Rcxlrigtlez Araujo, -tlca Y log 
-8 emJ@xícg, d. s.=, loa. d. 



Haciendo un  poco de historia  dentro de los grupos  politicos 

que  conforman al partido, se presento  una  fracción  radical 

de  empresarios  mexicanos  que  encabezados por  el  Ing. Manuel 

J. Clouthier,  buscaban  participar  politicamente  en los 

procesos  electorales,  enfrentgndose  abiertamente  al  gobierno 

y al  partido  oficial,  este  enfrentamiento  tiene sus 

origenes mbs pr6ximos  en  la  nacionalizaci6n  bancaria y la 

polftica  econ6mica  del  gobierno,  Delamadrista  que  afecto los 

intereses  de  capitalista  financieros y creo  temor  en  otros 

grupos  industriales;  debido  segdn  empresarios  mexicanos  al 

autoritarismo  con  que  el  gobierno  activo  sin  consultarlos 

aunando  a ello la  represalia  por  concebir  al  partido 

gobernante  como  totalitario y coorporativo,  que  buscaria 

controlar  al  sector  empreaarial mijis que  representar sus 

intereses  siendo  ejercida  la  toma  de  decisiones  por  unas 

cuantas  personas  quienes  no  siempre  representaban los 

intereaes  econ6micos  empresariales.  Por lo cual  unirse  al 

partido  oficial y con  ello al aparato  de  gobierno, 

significaba  atentar  contra sus propios  intereses 

suguiriendo  entonces la  uni6n a un grupo  politico  autónomo 

del  Estado35. 

Para 1988 el  discurso  democrdtico  empresarial, se unirfa  al 

Partido  Acción Nacional, el cual expresarfa  en su proyecto 

politico  la  necesidad de la  bdsqueda  real  de  la  democracia 

35 L. Valdes Q.Qaspar. V!ontinuidad y cambio d e l   b l o q u e   d e l  
poder em MQIlcow en Polftica nacional Y 
Iztapalapa no. 16 pp 451-43 



que  como  objeto y objetivo,  logra  establecer  la  igualdad  de 

derechos y la libre  participaci6n  de los ciudadanos,  no 

únicamente  en lo referente  al  gobierno y sus instituciones, 

sino  a la  democrdcia  vista  desde sus ascepciones  econ6micas 

y sociales,  donde  todos  por  igual,  respetando  las  garantias 

individuales y los derechos  del  hombre,  obtengan los 

beneficios  econijmfcos, y culturales  de  vivienda,  de  salud y 

de  alimentaci6n  que  requieran  para  elevar  a su nivel  de  vida 

a  t6rminos  democrdticos, Es por ello  que  la  base  en la  que 

se  fundamenta  esta  democracia,  es  la  libre  expresibn y 

respeto  del  voto  ciudadano,  que  siendo  el  juez,  por 

necesidad  de sus gobiernas,  decide  de  acuerdo  a sus 

intereses,  que  son los intereses  de  la  ciudadania  en 

general,  apoyar o desaprobar a los hombres y gobiernos, que 

el desee,  Tomando  en  cuenta  que  en  México,  la  actividad 

autoritaria  del  gobierno y su partido  no  respetan  el  voto 

ciudadano,  no  respetan  por  tanto  a la democracia  aunque su 

discurso  politico  este  lleno  de  paternalismos y acciones 

populistas,  que  incluso  no se realizan, y que  no  por  ello le 

da  un caracter  democrdtico  al  gobierno  no  a la  elecci6n 

popular  de 61. 36 

Por lo tanto  el  Partido  Acci6n  Nacional  invoca  la 

participación  ciudadana  en los procesos  electorales  tanto 

municipales,  como  estatales y federales,  llevando  acabo  la 

36 Bernardo Bdtiz V. "La democrdicia derrde la perrrpectiva del 
PAMff en: Rolando Cordera C. et, al. Mgxico: el reclaw 
mocrgticq d. S XXI lera, d. p. 419-422 



concientización  ciudadana y la  necesaria  expresidn  popular 

en los procesos  electorales  que  determine  fielmente  el  rumbo 

que el  gobierno y los hombres  del  gobierno  tomen  para  el 

beneficio, tarnbien democr6tico  de  la  ciudadania,  exigiendo 

el  respeto  al  voto y la  ampliacidn  de los canales  de 

expresión y paticipación  ciudadana  por  parte  del  gobierno, y 

emanado  de  ello  una  legislacidn  electoral  verdaderamente 

pluralista  y  democr&tica,  que  favorezca  la  real 

participación  de  las  principales  corrientes  politicas  del 

pais, y no s610 busque el fortalecimiento  del  partido 

oficial,  poniendo en manos de los partidos  politicos  la 

organización  general  de los procesos  electorales y la 

equitativa  participacidn  de los partidos  politicos  en los 

medios  masivos  de  comunicación, los cuales  hasta  el  momento 

favorecen  primordialmente  al  partido  oficial;  para  Accidn 

Nacional la  búsqueda de la  democracia  puede  ejercerse  desde 

la  unidad  con  otras  fuerzas  politicas,  que  efectivamente 

búsquen  la  democracia  en  contra  de  la  antidemocracia  del 

regimén. Por otro  lado, a pesar de la  unión  de  grupos 

empresariales  en  Accidn  Nacional,  estos  han  retornado al 

discurso  politico  del  partido  para  hacerlo suyo con  ello 

los  intereses  del  partido,  por lo cual los empresarios  que 

se unen  al  partido lo hacen  por  conviccidn m h  que  por sus 

intereses  personales.  En  cuanto  proyecto  econdmico,  AcciiSn 

Nacional  concidera  que en: 

el  Estado  que  nosotros proponemos  debe estar  limitado,  en  materia econijmica,  por 
principios,  normas  legales y programas que 
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precisen  claramente: a) dreas  económicas 
exclusivas  para  el  Estado,  sin  que  esto  signifique 
que  sean  exclusivas  para  siempre; b) dreas en las 
que el  Estado  garantice  la  satisfaccidn  de  ciertas 
necesidades  populares,  pero no sea  responsable 
exclusivo  de tal satisfacci6n,  sino  actor 
complementario; c) dreas  en  las  que el Estado sólo 
puede  intervenir  cuando los particulares  no  puedan 
hacerlo =y entonces su acción  debe  estar 
encaminada  a h 3 g r  que  puedan- o cuando  éstos  no 
quieran  hacerlo 

Asi pues, el reclamo  democrdtico  de Accitjn Nacional  debe  ser 

dirigido a todos los  sectores  sociales,  sin  distinci6n  de 

ocupación  (ministros  de  culto por ejemplo)  siempre 

respetando los derechos  constitucionales,  tanto en la 

expresih del  voto  como la movilizaci6n  ciudadana. 

Finalmente  para  las  elecciones  de 1988 se llevo  a  cabo la 

presentaci6n  de  candidatos  independientes  por  otros dos 

partidos  politicos;  el Patido  Democrdta  Mexicano,  fundado  en 

1972 que  tiene como origenes la Unión  Nacional  Sinarquista 

fundada  en 1929, con el candidato  presidencial  Gumersindo 

Magafia; y el Partido  Revolucionario  de los Trabajadores 

fundado  en 1926 tras  la  uni6n  de  la  Liga  Comunista 

Internacionalesta (LCI) y  la  Liga  Socialista  que  presentara 

como  candidato  presidencial  a la  Sra. Rosario  Ibarra  de 

Piedra. En en presente  trabajo  considero  de mayor 

importanica  la  exposicibn  de los proyectos  politicos  de los 

partidos  que  en los procesos  electorales  tuvieron  mayor 

representacidn,  por  ello en estos  Gltimos  dos no es  retornado 

su proyecto  politico. 

37 Luis H. Alvarez. entrevista  en op.cft p.426 



2. PREPARACION DE LAS EIjgCCIoloEs. 

Para  las  elecciones  federales  de 1988, el  clima  politico  que 

vivla Mhico y en  especial,  como  ya hemos observado,  la 

crisis  polftica  del  Estado y el  partido  oficial  ocasionada 

principalmente  por  la  falta  de  legitimidad  ante  la 

ciudadania,  que  el  gobierno  Delamadrista  generó:  conllev6  a 

la  creaci6n  de  un  marco  legal,  tanto  electoral como 

constitucional,  que  pudiera.  encausar  en su interior  las 

demandas,  en  materia  política  de  la  ciudadanfa  y los 

partidos y organizaciones  politicas  del  pais  para  finales 

del  sexenio  Delamadrista  y  que  ponían  en  peligro el poder 

hegemónico  del  partido  gobernante  y  la  política  oficial  del 

Estado.  Dicha  reforma  legal se  suscribe  como  una  iniciativa 

presidencial  encaminada  a  otorgar  al  sistema  de  gobierno  en 

M6xico un dtiz pluralista  y  democr&tico, s610 de fachada 

como veremos más adelante. 

El reclamo  democrgtico  fue  el  impulso  esencial  de los 

reclamos  políticos  de  la  ciudadania,  que  culmind  en 

asambleas  nacionales  llevadas  a  cabo  por los grupos  y  las 

corrientes  politicas  más  importantes  del pafs,  que a 

iniciativa  presidencial,  expresaron  propuestas  para  una 

reforma  electoral3*.  Propuestas  que  en  su  totalidad  no 

fueron  atendidas  por los rectores  del  gobierno  quienes 

finalmente  promulgaron  las  reformas a la ley  electoral. 
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Las dos  propuestas  legales  expresadas  por el Presidente  de 

la República, se ubican, una. a  nivel  constitucional  con  las 

reformas a los artlfculos 52, 53, 54,  56,  60, 77 y 18 

transitorio,  finalmente  aprobada  por  decreto  el 11 de 

diciembre y promulgada  en  el  Diario  Oficial  el 15 de 

diciembre  de 1986; y en  relacidn a los procesos  electorales 

se instituye  el  Código  Federal  Electoral (CFE) promulgado  el 

12  de  febrero de 1987 que  en su interior  tenia  como  punto 

clave:  la  estructuracidn de la  Comisf6n  Federal  Electoral, 

drgano  encargado  de la  organizacidn  electoral; la creación 

del  novedosos  Tribunal  de  lo  Contensioso  Electoral 

(TRICOEL),  órgano  juridic0  encargado  de  verificar  la  validez 

legal  de las elecciones; asi como tambih la  instancia 

juridica  del  Derecho  de  coalición  partidaria; el registro 

nacional  de  electores  y  el  también  novedoso  sistema  de 

c6mputo  del voto en  el  mismo  dfa  de  las  elecciones, 

De acuerdo  a los objetivos  planteados  por  mi  trabajo  en 

adelante  expondre  las  reformas  constitucionales y las 

reformas generadas  en  la ley electoral,  instrumentadas  para 

las  elecciones  federales del 6 de  julio  de 1988, el Cddigo 

Federal  Electoral,  observando los preceptos  legales 

constitucionales y los articulos  de la ley electoral 

reformados,  que  con mayor importancia  influyeron en loa 

reeultados  electorales  del 6 de j u l i o .  
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El deseo  del  gobierno  federal  para  teAir las elecciones  del 

6 de  julio  de  1988  con un tinte  de  aparencia  democrgtica, 

generan  la  necesidad  de  llevar a cabo  reformas 

constitucionales,  enmedio  de  amplios  debates  que  pudieran 

resolver  ese deseo;  pero a:l mismo tiempo el gobierno no 

permitirfa  el  acceso  de los partidos  de  oposiciijn a los 

diferentes  niveles  de  gobierno; y principalmente  en los 

puestos  federales de elecci6:n  popular  que  integran  al  poder 

legislativo. 

Es por  ello,  que las iniciativas  de  ley  para  las  reformas  a 

la constituciijn, contienen  caracteristicas  esenciales  que 

otorgarían  al  gobierno y al partido  oficial,  la  posibilidad 

de  mantener un control  definitivo  dentro  del  Congreso  de  la 

Uniijn y tambih, por  ser  el  gobierno  federal  el  depositario 

de  la  organizacien y vigilancia  electoral,  tambi6n  controlar 

los procesos  electorales. 

Son varias  las  reformas  constitucionales  instrumentadas  a 

finales  de 1986,  pero  las que en el presente  trabajo 

interesan, son aquellos  relacionados  directamente  con  los 

procesos  electorales y la  integracidn  derivada de ellos,  del 

Congreso  de la Unien,  depositario  del  segundo  poder  de 

gobierno  federal  en  nuestro  pais y encargado  de  aprobar o 

desaprobar  las  leyes  y  actividades  emanadas  del  ejecutivo 

federal y por lo cual se reviste de vital  importancia  para 



el desenvolvimiento  eficaz del ejecutivo una vez que este 

último  pueda  controlar  al  Congreso  de  la  Unibn.  Estas 

reformas  a  las  que  hago  referencia  se  inscriben  en los 

articulos 52, 53 segundo plirrafo, 54 primer  pgrrafo  y 

ffracciones 11, I11  y IV, 56, 60, 77 fracción IV y 18 

transitorio  de la ConstituciGn  Politica. 39 

En el artfculo  52 se hace  referencia al aumento  de curules 

en la Ceimara de  Diputados, de 400, 300 de ellos de  mayoria 

relativa y 100 de  representacibn  proporcional,  se  aumenta  el 

número  a 500, 300 para los diputados  de  Mayoria  Relativa  y 

200 para los diputados  de  representación  proporcional.  En 

tanto  que la  reforma  al  articulo  53 se limita  a  crear 5 

circunscripciones  plurinominales  para la  eleccibn  de los 200 

diputados de representacibn  proporcional  y  el  sistema  de 

listas  regionales. 

En el artlculo  54 se expresan  las  condiciones  legales  por 

medio  de las cuales los partidos  politicos  tienen el Derecho 

de  acceder  a los 200 curules  de  representación  proporcional. 

Según  la  ley, los partidos  politicos  a que le  sean 

atribuidos  diputados  según  este  principio,  debergn  alcanzar 

por lo menos el 1.5% del  total  de la votaci6n  emitidas  para 

las  listas  regionales  de las cinco  circunscripciones, 

a d d s ,  no  deberdn  de  "haber  obtenido mds del  51%  de  la 

39 De Emilio kreiger recuperar6 un esquema bdsico de 
andlisis, contenido en su a r t h a l o  "Derecho electoral 
en j u l i o  de 1988" del 2p. 2 

de 1988. ed- ~.xxI, PP. 51-82. 
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votacibn  nacional  respectiva  y  que su ntímero representado en 

constancias  de  mayoria  relativa  represente  sea  igual o mayor 

a la  mitad m8s uno de los miembros  de la c61nara~*~. De 

acuerdo  a lo anterior, a los partidos  politicos  se les 

otorgardn  curules  de  representacibn  proporcional  de  acuerdo 

al porcentaje  de  votacibn  que  cada  partido  haya  obtenido  por 

cada  circunscripcidn  plurinominal. 

En el Pdrrafo IV fracc. A ,  B y  C del  articulo 54 queda 

expresada  la  forma  en  que  serán  repartidos los curules  de 

representación  proporcional  a los partidos  politicos;  si 

algiin partido  polltico  obtiene  el 51% o mds de la votacien 

nacional  efectiva  para su niimero de  constancias  de  mayoria 

relativa es inferior  a  este  porcentaje,  tendrb  derecho  a  que 

le sean asignados los curules  de  representacibn  proporcional 

que  igualen  el  porcentaje  de  votación  captada  por ese 

partido.  Ademds,  ningiin  partido  tendrd  el  derecho a que le 

sean  asignados  mbs  de 350 Diputados, el 70% del  total  de la 

Cdmara de Diputados,  aunque  hubiese  obtenido un porcentaje 

mayor  de votos. 

Finalmente,  si ningfin partido  obtiene el 51% de la votacien 

nacional  efectiva  y  ninguno  alcanza  con sus constancias  de 

mayoria  relativa,  la  mitad mbs uno de la  Cámara  al  partido 

con mPis constancias de mayorfia le serh asignados  curules  de 

representaci6n  proporcional,  hasta  alcanzar la  mayoria 

40 Reforma. de Ley a l a  Constltucl6n, pb 2 de1 Diario 
Oficial de l a  FederacMn, 15 de dic B -re de 1986, 
Secretaria de Gobernacl6n. 
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absoluta  de  la CdmaraQ1  y en caso  de  empate  en  el  ndmero  de 

constancias, se le otorgar6  la  mayorla  absoluta  al  partido 

que haya  obtenido  el  porcentaje  de  votacidn mbs alto  por  las 

diputaciones  de  mayoria  relativa. 

' En  tanto que, relativo  a la  integracidn  de  la  Cdmara de 

Senadores,  la  reforma  de ley expone  que  por  cada  estado 

habrdn 2 senadores,  nombrados  por  eleccidn  directa, 

designado  la  renovacidn  de  la C W r a  por  mitad  cada  dos 

anos. 

Hasta  aquí,  las  reformas  respectivas  a  la  integracien  del 

Congreso  de la Unión, a partir de  las  reformas  de  ley 

decretadas  en  diciembre  de  1986,  y  que  entrarian  en 

operacidn  para  las  elecciones  federales  de  1988. 

Como podemos  observar,  dichas  reformas  llevan  en  su  interior 

consecuencias  importantes  que  influyen  en  la  integración 

democrdtica  y  pluralista  del  Congreso  después  de  las 

elecciones  federales de 1988, si  observamos  en  primera 

instancia, como  punto  principal, los resultados  derivados  de 

la reforma  al  artfculo 54 constitucional,  donde  como 

expusiera  Emilio  KreigerQ2 las necesidades  del  gobierno 

federal  para  allegarse  de  un  control  total  del  congreso,  se 

hacen  evidentes,  a  pesar  de los deseos que solo de 

intención,  buscan  otorgar a los procesos  electorales  una 

mayor  participacidn  pluralista. 

1 
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De acuerdo  al  pdrrafo  D  de  la  fraccidn IV del  articulo 

mencionado, se otorga la  posibilidad  al  partido  politico  que 

no  habiendo  obtenido un  porcentaje de  votacidn  nacional 

efectiva  superior  al  51%  de  la  Cámara y con  ello  a  la 

mayoria  absoluta,  tiene  el  derecho  a  que le sean  otorgados 

curules  de  representaci6n  proporcional,  hasta  que  alcanze  la 

mayoria  absoluta  de  la Chara, considerando  que  sea  este  el 

partido  con  mayor  votaci6n  en  las  diputaciones  de  mayoria 

relativa. De  acuerdo  a lo anterior  se  "legaliza"  la 

posibilidad  de  que  el  partido  oficial  obtenga  la  mayoria 

absoluta  de  la  Cbmara,  al  poder  acceder  a  diputaciones  de 

representaci6n  proporcional  y  a  través  de  ellas,  sin  que 

haya  obtenido  la  mayoria  absoluta  de la Cdmara por medio  de 

votos, 88 le  otorga.  En  relaci6n a esto,  el  límite 

autorizado  para  constituir  la Chars de  Diputados que no 

debia  de  pasar  de  350  y el 70% de  la CBmara por el partido 

con mbs porcentaje  de  votaci6n;  se  rompe el principio  de 

representación  proporcional,  a la vez  que  se  instaura  uno 

nuevo "el principio  de g~bernabilidad~~~ Recordemos  que  en 

la  constituci6n  anterior iinicamente se otorgaba  el  derecho  a 

la representaci6n  proporcional de la  Cámara, a los partidos 

politicos  minoritarios  excluyendo  al  partido  oficial  que 

nsin dudan era  el  partido  mayoritario,  con  mayor  "captacitjn" 

de  votos  ciudadanos. Con lo siguiente se daba la posibilidad 

de  que el  partido  oficial  aunque no hubiera  obtenido en 

thninos porcentuales  la  mayoria  absoluta  de  la Chara de 

43 Emilio Kreiger, op. cit. p. 21. 
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Diputados  en  comparacidn con sus  porcentajes  de  votos 

captados,  podrfa, a pesar de  tener la  mayoría  de  votos  en 

relaci6n  con  otros  partidos  polfticos,  acceder  a 

diputaciones  de  representacidn  proporcional,  para  obtener 

con e l l o  la  mayorfa  absoluta  del  Congreso  de  la  Unidn,  y 

como  veremos  más  adelante, :La posibilidad  de  controlar  las 

resoluciones  y  actividades  realizadas  por  dicha C a r a ,  

actividades  como la calificaci6n  de  las  elecciones 

presidenciales  de  1988  que :favorecilj al  candidato  politico 

que  "curiosamente"  obtuvo la mayoría  absoluta  en  la  Cdmara 

de Diputados  en los órganoa  electorales  encargados  de la 

organizaci6n  y  vigilancia  electoral,  como  veremos  más 

adelante,  en lo referente a la  legislacidn  electoral  para 

1980. 

Con lo anterior  se  observa la falta  del  precepto  democrdtico 

y pluralista  que se objetiva  en  el  articulo 54 reformado, y 

que  sin  duda  era  una  medida  política  dirigida  a  otorgar  la 

posibilidad  legal  al  partido  del  gobierno,  para  que  de 

ninguna  manera  pudiera  perder el control  del  poder 

legislativo  y  la  importancia  especial  que  este  tendría  para 

las  elecciones  de 1988. 

Pero adeds con los resultados de 1988 se observa la falta 

de ??legitimidadn  de  dicha  integraci6n de la Cdmara  de 

Diputados  con la mayoria  absoluta  del  PRI,  al  considerar  que 

si para  1988,  del  total de ciudadanos  en  condiciones  de 

votar iínicamente se empadronlj el 72.9% y de ellos votaron  un 
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poco mAs del 50% (52.4%), de  acuerdo  a esto,  la  mayoria 

absoluta  de  la  Cdmara se obtenia  con  el 36.5% de  la  votacidn 

y si de  ella  la  mayoría  votaba  por  el  partido  que  obtenia  el 

mayor nhero de  constancias  de  mayoria  relativa4*,  sucedí6 

entonces  que un porcentaje  de  votacidn  nacional  efectiva  tan 

modesta  como  el 36.5% de  ciudadanos  empadronados,  la 

legitima  integración  de  la  Cgmara  era  discutible,  y  reflejo 

del  poco  interés  que  la  ciudadanfa  mostr6  para  estos 

procesos  electorales;  poco  inter&  que  como  ya  hemos  citado 

anteriormente  se  debe a la falta de  democracia  del  r6gimen, 

tan  discutida  y  conocida  por  las  diferentes  corrientes 

politicas  del  país, y en  general, (casi el 50%) de la 

ciudadanía,  como se observa  en los porcentajes  de 

abstencionismo que para  esta  eleccidn se  elevó  al 46.6% de 

ciudadanos  empadronados. 

Como  ya lo he  citado,  otro de los articulos  reformados  es  el 

60 constitucional,  el  cual  se  refiere  a la integracidn y 

actividad  electoral  de los colegios  electorales  de  senadores 

y  diputados  para la conformaci6n  final  del  Congreso  de  la 

Unidn  y  la  calificaci6n  presidencial  de 1988. 

A la  integración  de  ambos  colegios  electorales se ha 

considerado  como  una  "autocalificacidn"  de los presuntos 

diputados  y  senadores que determinaron  la  eleccidn de SU 

propia  candidatura. 
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De acuerdo  al  articulo 60 reformado y a  diferencia  de  la 

anterior  legislaci6n,  el  colegio  electoral de la  Cdmara de 

Diputados  ser6  conformado por todos los presuntos  diputados 

en sus dos  formalidades:  diputados de  mayoria  relativa  y 

diputados  electos  por  el  principio  de  representacidn 

proporcional,  -antes  dicho  colegio  se  integraba  con 100 

presuntos  diputados  de 400 que era  la  totalidad de la 

CEimara-  en tanto  que  el  col.egio  electoral  de  senadores  se 

integrar6  con  todos los presuntos  senadores  elegidos  para  la 

siguiente  legislatura  y  con los senadores  que  continúen  en 

su cargo  de  la  pasada  legislatura,  recordando el principio 

del  artículo 56, de la  renovación  por  mitad  cada  tres  anos 

de  la C W r a  de  Senadores. 

En este  mismo  articulo  se  considera  como  decisión 

irrebocable  e  inatacable, las resoluciones  finales  de  cada 

colegio  electoral  para su ffautocalificaci6nff,  y la 

calificaci6n  presidencial; adeds de  distinguir  al  gobierno 

federal  la  correspondencia  para  el  desarrollo  y  vigilancia 

de los procesos  electorales,  considerando  "la  debida 

corresponsabílidad  de los partidos  politicos y los 

ciudadanos"  que  en  la ley se expresara,  creando  tanbien  un 

tribunal  electoral  con  resoluciones  obligatorias y que 

dnicamente podriin ser modificadas  por los colegios 

electorales de ambas  camaras,  que seriin la  Gltima  instancia 

en  la  calificación  de las elecciones. 
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Lo anterior  expuesto,  da  cuenta  clara de los vicios  de 

origen  que  en  materia  electoral  y su corresponsabilidad 

democrEitfca  en las  elecciones  se  observa,  en  el  contenido 

legal  la  propia  constitucibn;  al  observar  dos  elementos 

específicos:  por un lado el principio  de  gobernabilidad y la 

mayoria  absoluta  de  la c h a m  de  diputados,  entregada  por  la 

ley  al  partido  oficial , y por otro  lado,  la  decisidn  final 
que  atravgs  de la  autocalificaci6n  en  los  colegios 

electorales  conduce  a  la  idea  de un  proceso  no  democrdtico, 

por  la  facilidad  con  que  el  partido  con  la  mayoria  en  la 

cbara puede  tomar  las  decisiones  finales  para  la 

calificacidn  electoral y que  en  último  caso  pude  votar 

resoluciones  finales  aGn  sin  el  apoyo  de  otros  partidos  e 

incluso  de  ningún  otro  partido,  como lo ocurrido  en  el 

interior  de los colegios  electorales  en  la  calificacidn  de 

las  eleccciones  federales  de 1988, donde el grupo 

mayoritario  prissta  voto  resuluciones  sin  la aprobacitjn  de 

la  oposición e  incluso  con  la  ausencia de  estos  partidos 

dentro  de  los  colegios y la chars ya  instalada  para la 

calificaci6n  presidencial  pero  con  la  gravgmen  de  considerar 

la  decisidn  de  estos  colegios  como  irrebocable  por  parte  de 

cualquier  otro  organismo  creado por  la  legislaci6n  electoral 

para la organizacidn y vigilancia de los procesos 

electorales,  como  veremos más adelante,  en  la  conformacidn 

del  Tribunal  de lo Contensloso  Electoral (TRICOEL), y la 

Comisiejn Federal  Electoral (CFE) . 
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Los resultados  politicos  de  las  reformas  constitucionales, 

dejan  entrever  las  fallas  q'ue  respecto a la  democracia se 

observan,  asi  como, la actitud  autoritaria  del  gobierno  y su 

mayoria  priísta  en  el  congreso  de  la  unión  para  dictar 

estas, y  otras leyes, que  contribuyen  al  aumento  constante 

de las caracteristicas  no  democrdticas  de  nuestro  r6gimen  de 

gobierno,  heredadas  de  tiempo  atrds,  y  que  en 1988 tendrian 

nuevas  formas, y  nuevos  resultados  reflejados  pincipalmente 

en la lucha  politica  de los diferentes  partidos  politicos  en 

las  elecciones  de 1988; y  donde el "reclamo  democrbtico", 

fuera  el  estandarte  primordial  de  todos los partidos 

palTticos,  incluyendo  al PRI ,  como ya observamos 

anteriormente. 

Como ya hemos apuntado, los deseos  del  gobierno  federal  para 

matizar los procesos  electorales  con una  mayor  credibilidad 

por parte  de la ciudadania  comienza  con  consultas  públicas 

destinadas a "escuchar"  las  propuestas  de  diferentes 

organizaciones  politicas,  tanto  de  gobierno, como de 

oposicibn,  imponiendo  finalmente  las  iniciativas  de  ley  en 

los tlrminos  generales,  propuestas  por  el  entonces 

presidente  Miguel  de la Madrid y la fracción  priísta  dentro 

del  Congreso  de la  Uni6n. 



Dentro  de  las  reformas  propuestas  por  el  ejecutivo  y la 

camara  prifsta,  considerare  en  primera  instancia,  la 

propuesta  y  resultado  de la conformaci6n  de  la  Comisibn 

Federal  Electoral  (CFE). 

4.1. COMISION FEDERAL ELECTORAL. 

La  iniciativa  de  ley  propuesta  por  el  ejecutivo  fue 

modificada  en los t6rminos  relativos a la  integracibn  de  la 

CFE, en el interior  de  la  cdmara  de  diputados,  donde  la 

mayoria priista  era  superior  inclusive, a la suma total  de 

la  diputación  opositora.  En un principio  la  iniciativa  de 

ley  proponia  la  integración  de  la  CFE  con  tres  comisionados 

representantes  del  gobierno,  y  un  comisionado  por  cada  uno 

de los partidos  politicos  registradosu5,  ademas  de  eliminar 

al  notario y otorgar  el  derecho al voto  dentro  de la 

comisión, a los tres partidos  políticos  con  mayor votacitjn 

en  la  elección  federal  anterior. Por lo que los partidos  de 

oposicibn,  como  el  mismo PRI estuvieron  en  desacuerdo,  por 

que  no  consideraban  democrAtico,  quitar  el  derecho  al  voto, 

a los partidos  minoritarios  que  ya  gozaban  de  ese  derecho. 

Dicha  inconformidad  culmin6  con  la  modificación  a  la 

iniciativa  de  ley  en  este  aspecto,  propuesta  por  el PRI; 

dicha  modificaci6n  proponia :La asignacidn  de  comisionados  de 

45 Leonardo Vald6a. "El fin de un cddigo efilaero. Las 
elecciones d e l  6 de j u l i o  de 1988 y el C6digo Federal 
Electoral.", en: -ccIones Federdes de 1988 ea 
&&,j,COe, UNM, 1988, pbg- 660 
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partidos  politicos  con  registro,  en  t6rminos  proporcionales 

de  acuerdo a la  elección  federal  inmediata  anterior,  através 

de la  sumatoria  de  cada 3% obtenido  en  la  votación  nacional 

efectiva,  hasta  alcanzar  un  mdximo  de  16  representantes  para 

el  partido  politico,  con  mayor  captación  de  votos. 

Esta  modificacidn despuits  aprobada,  seria  discutida y 

atacada  por la oposición  al  considerar,  que la  asiganción de 

comisionados  no  era  efectivamente  plural,  ya  que  conociendo 

la  dudosa  captación  mayoritaria  de  votos  por  parte  del 

partido  oficial,  era  lógico  que esos 16  comisionados  iban  a 

ser turnados  a 61, y con  ello  la  mayoria  prifsta  dentro  de 

la CFE, representarla una clara  tendencia  oficialista  dentro 

de  la  comisibn,  restando  la  participaci6n  pluralista  y 

democrgtica  dentro de dicha  comisión  por  no  permitir  a los 

partidos  politicos  minoritarios el acceso  en  condiciones 

igualitarfas,  en  las  decisiones e  iniciativas  de la CFE. 

Si observamos los bajos  indices  de  Captación  del  voto  de los 

partidos  minoritarios,  como al PRT, PPS y PARM -menos  del 3% 

de la  votación  nacional-, el resultado  de  la  aplicaclon  de 

una  medida  como  la  propuesta por el PRI ,  estos  partidos 

tendrfan un representante  con  voz y voto,  dentro  de  la 

comisibn. Ello acarrearia  graves  consecuencias  para la toma 

de  decisiones  que se llevarian  dentro  de la CFE para  1988, 

como  veremos  más  adelante,  consecuencias ya previstas  por la 

oposicibn. 



Finalmente,  con  la  aplastante  mayoria  priista  en  el  interior 

de la cEimara de diputados, la iniciativa  de  ley  modificada 

por  la  bancada  priísta,  relacionada  a  la  integración  de  la 

CFE  quedaria  asentada  en  el  articulo 165 del  nuevo  Cddigo 

Federal  Electoral  con  la  aslgnacidn  de  los  comisionados  de 

los partidos  politicos,  como  sigue: 

- el  secretario  de gobernacib, presidente  de la CFE  y 
comisionado  del  ejecutivo  federal, 

- 2 comisionados  del  poder  legislativo,  un  senador y un 

diputado,  designados por sus respectivas  cámaras o 

por  la  comisión  permanente  en su caso; 

- representantes  de los partidos  políticos  nacionales  con 
registro  definitivo,  dichos  representantes  serian 

integrados  a la CFE, otorgando un comisionado a los 

partidos  politicos  qua  hubiesen  obtenido  en  la 

elección  federal  inmediata  anterior,  el 3% de  la 

votacidn  nacional  efectiva  para  diputados  de  mayoria 

relativa, y un comisionado m6s por  cada 3% sumatorios 

en  la  votación  nacional,  hasta  un  número a i m 0  de 16 

comisionados;  por lo cual  la  CFE  quedd  integrada  por 

16 comisionados  del PRI,  5 del PAN, 2 del PMS y uno 

por  cada uno de los partidos PPS, PDM, PFCRN, PRT, y 

PARM; por  cada  comisionado  debi6  existir  un  suplente 

en  caso  de  inasistencia  del  comisionado  titular, 



- un secretarrio  t6cnico  encargado  de  diversas 
atribuciones t(5cnicals referidas en los articulos 173 

y 174 del  la  ley  electoral  y que a  diferencia  de los 

demgs  integrantes  de la  CFE  tenia  derecho  a voz, pero 

no a voto  dentro de la comisión. 

Con  esta  iniciativa  de  ley  la  integracidn  de  la  comisión 

quedaba  claramente  a  favor  del  partido  oficial,  al  ser  esta 

representado,  por  16  comisionados  en  tanto  la  oposicien 

quedaba  instrumentada  por 12 comisionados y la 

representacien  del  gobierno  por  tres  comisionados;  todos 

ellos con  voz y voto  a  exepcidn  de  la  secretaria  tecnica. 

Como  podemos  observar,  la  mayorfa  priista  incluso  rebase  el 

50% de  la  comisidn,  puesto  que los representantes  de la 

oposicidn y con  la  suma de los  comisionados  del  gobierno -y 

con  ello  incondicionalmente,  de  las  propuestas  emitidas  por 

el  gobierno-  quedaba  inferior al 50 % 15 en  total,  *'contra" 

16 comisionados  del  Revolucionario  Institucional,  obteniendo 

la mayorfia de los comisionados  en la CFE sin  necesidad  de 

requerir  la  alianza  con  otro  partidos  políticos  para  la  toma 

de  decisiones  emanadas  de 6ste grupo  priista  en  la  comisi6n 

e  inclusive  Sin  el  apoyo  de los representantes  del 

gobierno.  46 

46 freonardo Valdes. Op. Cit.Y pbg. 67. 
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Por otro  lado, las  atribuciones  decretadas  por la ley  para 

el presidente  de  la  CFE  relativa a la  designacidn de los 

presidentes y secretarios  de  las  comisiones  locales y 

distritales  electorales,  represent6  la  necesidad  del 

gobierno  federal  para  no  perder  el  control  de  estos 

organismos  al  designar 61, no s610 al  presidente  de  la  CFE, 

sino tambiijn a los presidentes  y  funcionarios msls 

importantes  de los organismos  electorales,  quitando  de  hecho 

la  oportunidad  a  otros  partidos  politicos,  de  designar  a 

estos  funcionarios,  tambi6n  por  la  inobjetable  mayorla 

priista  en  la  CFE  que  apoyaba  las  decisiones  que  en  esta 

materia  y  otras,  tomaba  el  gobierno  con  el  apoyo  de los 

comisionados  del  PRI  ejercigndose un control  de la  CFE  desde 

la dualidad  PRI-gobierno. Pero en  que se basaba  la 

importancia  del  control  gubernamental  en  estas y otras 

decisiones  que  se  tomaban en  el  interior  de  Qste  organismo 

electoral. 

En  primera  instancia  tomaremos  el  caso  previsto  por  la  ley, 

donde la decisiijn  final  que otorgaba  el  registro  definitivo 

a los partidos  pollticos  nacionales  debia  ser  tomada por la 

CFE47; y esta  decisidn  finalmente  recaia,  no  iínicamente  en 

las  trabas  impuestas  como  condiciones  legales  para la 

obtención  del  registro  partidario (y que u.no de los 

requisitos  primordiales  era  la  obtencidn  de  por lo menos  el 

1.5% de  la  votacidn  nacional  valida  en  una  sola  eleccidn 

47 Articulo 33 del C6digo Federal  Electoral, 12 de Fmbrero 
de 1987. 
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federal y no en tres  como lo estipulaba  la  LFOPPE),  sino en 

los deseos  del  oficialismo  de  gobierno  para  otorgar  el 

registro  definitivo  a  las  organizaciones  politicas  que  asi 

lo  requirieron. 

Por otro  lado  tenemos  como  otra  atribución  importante  de la 

CFE,  la  obligacidn  por  parte  de  ella  para  conformar y dar a 

conocer,  la  integraci6n de las  comisiones  locales y los 

comités  distritales en lo general,  asi como vigilar el 

debido  funcionamiento  de  estos  órganos  electorales. 48 

De  acuerdo  a lo anterior, 1.a mayoría  oficialista  tenfa  la 

posibilidad  de  votar, de  acuerdo  a sus intereses la 

integracidn  de  dichas  comisiones  a  pesar  de  la  posibilidad 

que la ley le otorgaba  a los partidos  politicos  en  general, 

para  acreditar  representantes y proponer  candidatos  a  las 

presidencias  de  las  diferent.es  comisiones  electorales y que 

finalmente no acreditaba la. mayorfa  en esos órganos  para 

poder  con  ello  quitar  la  supremacia  del  partido  oficial y 

las  gentes  de  gobierno en  1.a toma  de  decisiones  en  dichas 

comisiones.  Además,  de  acuerdo al artículo 197 del  Código 

Federal  Electoral, los presidentes y secretarios  de  las 

mesaEj directivas de casilla, son nombrados  por el presidente 

del  comitd  distrital  electoral , 6ste a su vez,  por  el 

presidente de la comisi6n  local  electoral y este nombrado 

48 Articulo 170 fraccl6n 3 del C6dlgo Federal Electoral, 12 
de Febrero de 1987. 
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por el presidente  de  la  CFE, ejercihdose un  gobierno 

horizontal,  de  arriba  a  abajo. 

Otras  atribuciones  otorgadas  a  la  CFE  la  definían  cdmo el 

Brgano  encargado  de  vigilar  en su totalidad los procesos 

electorales,  desde el registro  nacional de electores, cuyo 

presidente tambiCjn  era nombrado  por  el  presidente  de  la  CFE; 

hasta  la  calificacidn  y  c6mputo  de  votos  para  la  integración 

de los colegios  electorales  de  ambas  c&maras,  entre  otras 

disposiciones  generales. 

En el interior  de  la  CFE  durante  el  preparativo de los 

procesos  electorales, se  registraron  diversas  controversias 

que  hicieron  notar  la  falta  de  legitimidad  democratica  de 

ese  organismo  al  imponer  en  la  mayorfa  de sus debates  por  la 

decisidn  mayoritaria del PRI,  las  decisiones  finales  tomadas 

dentro  de  la  Comisidn;  como  la  negativa  de  ampliar el plazo 

para  el  empadronamiento  objetando que esto  modificaria la 

fecha  de  la  elecciones  federales  de 1988, a pesar que de 

acuerdo  al  censo  nacional  de  poblacidn  faltaban 4.5 millones 

de  ciudadanos  en  edad  de  votar  para  empadronarse; o bien,  la 

abierta  oposición  del PRI para  modificar  las  voletas 

electorales  y  reimprimirlas  en  corto  plazo  para su 

distribución en  las  casillas  electorales,  propuesto por 

otros  partidos  de  oposición y que a  juicio  del PRI no  era 

posible y retrasaría la  fecha  de  elecciones. 4g 



91 

Finalmente la mayoría  de un sólo partido  dentro  de  la CFE 

fue  clara y contundente,  aunque la verdadera  importancia  de 

la  Comisibn  recayó  en  la  entrega  de  constancias  de  mayoria  a 

los candidatos  para la conformación  de los colegios 

electorales  de  las  cámaras  de  Diputados  y  Senadores,  para la 

calificación  de  las  elecciones  del 6 de  julio  de 1988. 

Como  podemos  observar, los debates  en  torno  a  la 

calificaci6n  de  las  elecciones  llevados  a  cabo  dentro  de la 

CFE, fueron  importantes  en  tanto  que  develaron  fielmente  e 

inclusive  en los medios  masivos  de  comunicacibn,  el 

resultado  de  las  discusiones en  la  integración  de  éste 

drgano  que a pesar de la  manifiesta  mayoría  priísta  pudo 

obtener  un  constante  equilibrio  de  las  demandas  políticas 

exbuestas  por los diferentes  partidos  que la  integraban  en 

diferencia  del  funcionamiento  exclusivo  dentro  del  TRICOEL 

donde  en  las  discusiones  no  tuvieron  acceso los partidos 

politicos. 

De  acuerdo  a  las  resoluciones  finales  de la CFE entorno  a la 

entrega  de  constancias  de  mayoría  a los presuntos  Diputados 

y Senadores  para  la  integración  de sus colegios  electorales, 

podemos  observar  las  claras  tendencias  que  revelan  la 

insertidumbre  final  de  dichas  resoluciones, 50 

Primero  existen  constancias  votadas por unanimidad de los 

235 distritos  en los que  se  otorgó  constancia  de  mayoria  a 

I 

I 

~ ~ 

50 8ílvia G&mz Tagle. %a califlcaci6n de las  eleccíones* 
op.clt. p. 96, 
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candidatos  del PRI s610 26, o sea,  un 11%, se  aprobaron  por 

unanimidad;  en tanto  que 73 constancias  y un  31%  fueron 

votadas  por  comisionados,  legisladores o funcionarios  del 

PRI ,  con el voto  en  contra  de todos los demhis partidos y 

finalmente 136 constancias (5%) fuerón  aprobadas  por  mayoria 

del PRI y el  voto  de  otros  partidos  de  oposicibn. P o r  otro 

lado a la  oposición  le  fueron  otorgadas 54 constancias (de 

esos 235 distritos) 31 votadas  por  unanimidad y 23 por 

mayoria  del PRI y el voto  de  otros  partidos. 

Al considerar  la  importancia  de  la CFE en  la  entrega de las 

constancias  de  mayorla  para :La conformación de los colegios 

electorales  que despuiSs de  autocalificarse  llevarían  a  cabo 

la  importantísima  calificación  de  las  elecciones 

presidenciales.  Considerando, que si  bien  la  Comisión 

Electoral  permitib  otorgar  mayor  credibilidad  a  &te 

organismo  al  oponerse  francamente  a  soluciones  dictadas 

exclusivamente por el PRI,  que  era  reflejo  de  la  falta  de 

credibilidad  del  cómputo  original  de los votos  en  las 

casillas  electorales,  comitgs  distritales y comites  locales 

electorales; se determine el verdadero  papel  de la mayoria 

priísta  en  la  integración  de  la  Comisión,  que  develó  la 

clara  imposición  en los resultados  dictados en  la  Comisión, 

y que  favorecian  al  partido  oficial. 

De  acuerdo  a  datos  obtenidos,  la CFE llev6 13 constancias  de 

mayoria  a  candidatos  del PRI debido  a  la  comprobacidn  eficaz 

del  fraude  generado  por  parte  de  estos 13 candidatos,  y  a 
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pesar  de que en  el CFE no  se  le  entregaron  al PRI estas 

constancias  tampoco  fueron  entregadas  a otros partidos y lo 

votos  sumados a favor  del PRI para  las  diputaciones de 

representacibn  proporcional,  sin  tomar  en  cuenta  la  falta  de 

credibilidad  de los votos  en  esos 13 distritos. 

La  importancia  de lo anterior  radica  en  la  necesidad  de que 

los colegios  electorales  terminaran  por  formarse  con una 

clara  mayoria  priista,  para  que se mantuviera el “principio 

de gobernabilidad”, y a la hora de  la  calificacidn 

presidencial  pudiera  elegirse  por  mayoria  priista al 

candidato  oficial Lic. Salínas  de  Gortari. 

En  este  aspecto  fue  de  vital  importancia,  el  reparto  de los 

curules  de  representaci6n  proporcional,  ya  que  de  acuerdo a 

las  reformas  constitucionales  de 1986 y la  nueva ley 

electoral,  todos los partidos  tienen  el  derecho  de  recibir, 

las  constancias  de  representaci6n  proporcional,  evitando  que 

únicamente los partidos  minoritarios  tuvieran  acceso  a 

dichos  curules, a la vez  que el PRI ya podfia acceder  a  esos 

curules para  acrecentar su ntimero  en  la  cámara de  diputados 

y con  ello  obtener  una  clara  mayoria (no mds del 70% de la 

cbara) de representac’ibn  en  dicho seno legislativo, y  con 

ello  prescindir  de  alianzas,  negociaciones y concesiones  a 

otros partidos  de  oposición. 

Para ello la suma total de la votacidn  nacional  efectiva, 

sin descontar las votaciones  que  fueron  anuladas  para  la 
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obtencien de curules  por el principio  de  mayorla  relativa 

(13), y que  si  €ueron  computadas  para la  suma  porcentual 

para  la  entrega  de  Constancias  de  representacien 

proporcional;  le  otorg6  finalmente  al PRI la mayoria  en el 

colegio  electoral  de  senadores , con  la  exepción  de  dos 
senadurias  de Michoach en  manos de  candidatos  del FDN y dos 

del D.F.; y la  mayoria -260 constancias-  en el colegio 

electoral  de  la  cgmara  de  diputados.  Cabe  aclarar  que  en los 

debates para  otorgar  dichas  constancias, la representación 

opositora  presento  diversos  recursos  de  apelacidn que no 

fueron  considerados  fundados , por  parte  de  la  CFE y el 

TRICOEL, e incluso  ignorados  por los colegios  electorales; 

que  reflejaron  no sólo el  resultado  fraudulento de la 

calificación,  si .no tambign la  integración de la  propia 

cornisfen. 51 

Finalmente los colegios  electorales  quedaron  integrados  en 

la cbara de  diputados por 97 presuntos  diputados  del PAN, 

34 por el principio  de  mayorza  relativa y 63 para los 

plurinominales;  259  constancias le fueron  entregadas  al PRI,  

233 de  mayoría  relativa y 26 de  representación  proporcional; 

y finalmente al FDN, le fueron  entregadas 131 constancias, 

20  de  mayoria  relativa y 111 de  representacibn  proporcional, 

habiendo  negado 13 constancias de mayoría relativa al PRI, 

quedando  constituldo el colegio  electoral  de  diputados con 

487 presuntos diputados  con la clara  mayoria  del PRI.  

51 Silvia odmez Tagle. op. cit. pp. 97-100. 
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Una  vez  establecidos ambos colegios, se dio  paso  a  la 

calificación  de  las  elecciones  de  diputacibn de mayoria 

relativa,  donde  nuevamente  las  sospechas  del  fraude  y  la 

alquimia  electoral  no se hicieron  esperar;  las  constantes 

violaciones  a  la ley electoral  que  habian  sido  objetadas  por 

la oposicibn,  no  fueron  tomadas  en  cuenta,  la  mayorfa 

priista  impuso  finalmente su criterio  autoritario,  al 

designar  en  muchos  casos  s61a  con su voto,  la  validez de los 

recursos  de  queja  formulados  por  la  oposicidn  y  que  tras la 

consulta  del TRICOEL; pas6  a  darse  la , decisidn  final e 

inobjetable  de los colegios  electorales  dominados  por la 

mayoría p r i i ~ t a . ~ ~  En  tanto  que  las  trece  constancias  de 

mayoria  relativas  que  habian  sido  negadas  por la CFE, 4 se 

asignaron al PAN, 4 a partidos  del  FDN, y  cinco  distritos 

los conservaron  la  bancada  priista  del  colegio  electoral, 

quedando los resultados  finales  de la  integración  de la 

chmara  de  diputados  de  la LIV legislatura  como sigue: 

- al PAN 101 curules, 39 de  mayoria  relativa y 63 de 
representacibn  proporcional. 

- al PAN 101 curules, 233 de mayorfa  relativa y 27 de 
representacibn  proporcional. 

- al  FDN 139 curules, 29 de  mayoria  relativa y 110 de 

representacidn  proporcional. 

52 Silvia Qckaez Taglo. op. clt., pp.102-103. 
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Con  ello  la  mayoria  priísta  y su principio  de 

gobernabilidad, se prepararon  para  la  calificacidn 

presidencial. 

Observando los resultados  dentro  del  colegio  electoral  de 

senadores,  la  mayoria  priista logro establecer  un  control 

efectivo  del  proceso de autocalificación y poder  asi 

ejecutar  con  mayor  rapidez las resoluciones  finales,  tambi6n 

gracias  a la ausencia  de 1.a oposicidn  en  las  comiciones 

dictaminadoras y que  en  algunos  casos  ni  siquiera  tomaron 

encuenta  las  protestas  de :la oposicidn  y  con  la  mayoria 

priista  dichas  resoluciones. 53 

Durante los procesos  de  autacalificaci6n de las elecciones 

de  Diputados  y  Senadores la crítica  abierta  oposici6n  de los 

partidos  politicos  de  oposicidn  creo  un  clima  tenso  y  con 

varios  contratiempos que culminó  con  la  presurosa  resoluci6n 

de los dictbenes para  que  puediera  ser  instalado  en 

Congreso  de la  Unitin  para la posterior  calificacitin y 

nombramiento  del  presidente  de  la  República.  Varios  fueron 

los recursos  de  queja  presentados  por la  oposición,  pocos  de 

ellos  tomados  en  cuenta  y  votado  finalmente  a  favor  del PRI 

aunque  otorgado  espacio  a la  oposición que buscd  llevar 

acabo un eficaz ceimputo y calificación de votos  ante  la 

indiferencia  y  autoridad  de  la  banca  priista, que a duras 

penas logrd obtener  una  mayoria  casi  insignificante  para 

poder  obtener  el  control autodtico del Congreso  de la Uniejn 

53 Sllvia G&MZ Taglo, op, cit. pp. 102-103. 
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apesar  de  la  falta  de  credibilidad  que  para  esos  momentos  no 

8610 habfan  tenido  las  elecciones,sino  derivado de ello,  la 

conformacidn  de  las charas que  calificaran la  eleccidn 

presidencial. 

Como  hemos  observado  las  resoluciones  generadas  en  el 

interior  de la  CFE  pudieron  finalmente  otorgar  una  mayoria 

prifsta  en  el  Congreso  de  la  Unibn,  para  que  de  ello 

derivara el nombramiento  del  ejecutivo. 

Consideremos  que  si la  CFE  no  hubiera  sido  controlado  por  el 

oficialismo  gobernante  algunas  de  las  constancias  otorgadas 

al PRI y  que  con  la  abierta  oposicidn  de la oposicibn,  no  le 

hubieran  sido  entregadas, y esto  resultaría  en  una 

disminucibn  significante  de su representacien  en  la  Cdmara 

de  Diputados,  puesto  que su raquitica  mayoria,  la 

representaban  únicamente  diez  curules, en  comparacibn a la 

suma total  de  corules  de los partidos  de  oposici6n,  y  que  no 

hubieran  dudado  a  cancelar las elecciones  por  considerarlos 

fraudulentas a bien,  negar  el  triunfo  priista  en  las 

elecciones  presidenciales  con  el  resultado  politico  para la 

elite  gobernante  en  M6xico. Es necesario  considerar  que  el 

grado de fraudulencia  electoral  expresado  pro  la  oposicibn 

nunca  permitiera  saber  quien  ganó  las  elecciones,  pero  si 

podemos  observar,  atraves  de  esta  visi6n  general  sobre  la 

integraci6n  de la CFE y de ellos los colegios  electorales, 

para  la  participaci6n  politiea  de  la  oposicidn  develb  las 

irregularidades  en  las  elecciones y su calificacibn,  asi 
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como  la  necesidad  del  gobierno,  para  que  por lo menos en 

esta  elecciones  se  hiciera lo posible  como  fuera  para 

apropiarse  del  triunfo  electoral a pesar  de  la  p6rdida  de 

legitimidad  de  origen,  del  rQgimen  naciente y la  pQrdida de 

las  elecciones  que  habiendo  sido un requerimiento  esencial 

para  otras  elecciones,  ahora se preferia  dejar a un lado. 

Es por ello que para la calificación  presidencial los votos 

de la  Cbmara,  ante  las  protestas de la  oposicidn e  inclusive 

el  abandono  de  ella,  de 1.a Cdmara  otorgaron 263 votos 

priistas,  con  85  votos  en  contra y la  ausencia de 152 

legisladores  que  reflejaron  la  abierta  oposición a la 

resolución  decretada  el  diez  de  septiembre  de  1988 y que 

otorgaba  la  presidencia  de  la  república  al Lic.  Carlos 

Salinas  de  Gortari. 

- Que en 28 municipios  del  paIs  el 100% de los votos  de 

todas  las  casillas  instaladas el 6 de  julio  fueron 

para  el  candidato  oficial. 

- Todos los funcionarios  distritales  fueron  designados 
arbitrariamente por las comisiones  locales 



electorales,  Sin  tomar  en  cuenta la opini6n  de los 

partidos. 

- La demonimada  caída  del  sistema  electr6nico  del  cdmputo 
de los votos que no  permitid  conocer los primeros 

resultados  del  cómputo  de votos. 

- Es falso que los partidos  hayan  tenido  acceso  a  la 
documentaci-ón  electoral  en los comitljs distritales, 

por que la  mayoría  del PRI obstaculizó  a  la  oposicidn 

para no hacer  llegar esa documentacidn  electoral,  y 

en su caso  ni  hacerla  llegar  al  TRICOEL. 

Las propuestas  fueron muchas los resultados  claros,  la 

ilegitimidad  de  las  elecciones se hizo  objetiva y el sistema 

de  gobierno  fue  condenado. 

Dentro  de  las  novedades  decretadas  por la  nueva ley 

electoral  podemos  enumerar  al  Tribunal  de lo Contensioso 

Electoral  que  decretado  en e1 Art. 353 del  Código  Federal 

Electoral, su integración  con 7 magistrados  numerarios y 2 

supernumerarios  nombrados  por  el  Congreso  de la Unión  a 

consejo  de  la  propuesta  de los Partidos  Políticos  en  las 

cdimaras del  legislativo.  Dicho  tribunal  tenía a su cargo la 
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verificacidn  legal  de la validez  de los procesos 

electorales, a dicho  organismo  se  remitian los recursos  de 

queja  formulados  por  la  oposicibn y que  dicho  tribunal  debía 

de  resolver  recurriendo  a las cauces  legales  expresados  en 

la ley electoral y la  constituci6n. 

El funcionamiento  del  TRICOEL  origin6  diversas 

controversias,  primero,  el TI;LICOEL, a pesar de  ser el tjrgano 

legal  que  verifique la legalidad  de  las  elecciones  no era la 

instancia  de  decisión  final  para  calificar  dichas 

elecciones,  el  tribunal se insertaba  en un nivel  intermedio 

entre el proceso  electoral y la  calificación  en los colegios 

electorales,  estos iiltimoo, quienes  dictaminaban  la 

resolución  final  e  inatacaba,  es por ello que a la  hora  de 

calificar  las  elecciones en los colegios  electorales 

simplemente las resoluciones  del  TRICOEL  no  fueron  tomadas 

en cuenta5'. Por otro  lado dicho tribunal, a  pesar  de  tener 

audiencias  pdblicas,  no se permitía el acceso  a  dichas 

audiencias  a los partidos  politicos,  impidiendo  la 

posibilidad  de  agregar  nuevos  elementos a cada  expediente 

enviado  desde la Colnisidn Federal  Electoral (CFE) al TRICOEL 

para su resolucidn  legal,  con ello la participación  de los 

partidos  políticos  en  el  TRICOEL fue nula, destinada 

unfcamente a formular los recursos de queja sin  que ello 

significase la aprobación  del  Tribunal  de esos recursos y 

los dictaminara  fundados.  Tenemos  entonces  que  de los 593 

54 Sl lv ia  Wiaez Tagle, op. cit., p. 94. 
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recursos  de  queja  que  solicitaron  la  nulidad  de  las 

elecciones  en  un  distrito,  el  Tribunal se10 encontrd 

parcialmente  fundados 64 recursos. En  tanto  que  de  las 54000 

casillas  instaladas  el 6 de julio,  solamente se recomende la 

nulidad  de un &imo de 306 casillas  en  las  elecciones  de 

diputados, o sea,  el 0.56% del  total  de 54000 casillas. 

Estas  cifras  revelan  la  falta  de  apego democrEitico de  dichas 

resoluciones  ante las propuestas  expuestas  por  la  oposicien, 

se encuentran  en  franca  discordancia,  dichos  porcentajes 

sumamente  bajos  de  recomendaciones  expresadas  por el 

Tribunal,  en  relacidn  a  la  tensidn  politica  y las 

declaraciones  de  la oposiciljn  en torno  al  fraudulento 

procesos  electoral,  finalmente  el  TRICOEL  resultó  ser 

unicamente un órgano  electoral  encargado  de  "recomendar" 

exclusivamente los pasos  a  seguir  en  cuanto  un  recurso  de 

queja  y  con  ello la sospecha  de  acciones  ilIcitas  en  las 

elecciones  fuera, o más bien,,  debiera ser tomada  en  cuenta 

por los colegios  electorales,  dicho  Tribunal  fue  unicamente 

un medio  de  impugnacien  raquitico  e  infuncional que no 

representó  finalmente la existencia  jurídica  de  la  ley 

electoral  ante la calificación de las elecciones,  dejando al 

criterio  "propio" de los colegios  electorales las 

resoluciones  finales,  esto es obviamente  el  resultado  de  la 

ley no de  quienes  integraron el TRICOEL,  puesto que en el 

mejor de los casos, la ley  misma le impone  limitaciones  al 

Tribunal.  Limitaciones  tan  bdaicas  como la aprobacidn  final 

e  inatacable de los colegios  electorales y a su 
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autocalificacidn,  aprobacidn que no  descansa en un ijrgano de 

criterio  juridico,  sino  en  un  colegio  de  intereses 

politicos. 

En suma, el  TRICOEL  no  fue un órgano  electoral  impregnado  de 

legitimidad y Credibilidad, d s  bien  representa el deseo  del 

gobierno  para que a  travQs  de una instancia  legal  fueran 

depurados los procesos  electorales,  depurados sólo por 

apariencia  -como ya he  apuntado-,  puesto  que  el  vicio de 

raiz,  para  la  legal  calificación  electoral se encuentra  en 

la llamada  autocalificación  electoral y si ello  no  se 

eliminij, el TRICOEL  no  fue mas que algo  absurdo y falto  de 

credibilidad,  para  que  crear  algo  que  no  funciond?, a 

diferencia  de  la  escaza  pero a veces  objetiva  pluralidad 

insertada en la  Cornisiijn Federal  Electoral  (CFE). 

4.3. EL REGISTRO  NACIONAL DE ELECTORES (WE). 

Otro  punto a considerar  dentro de las reformas mas 

sobresalientes  del  Cddigo  Federal  Electoral,  es la creacidn 

del  Registro  Nacional  de  Electores,  Brgano  t6cnico 

dependiente  de  la  CFE  encargado  de  inscribir a los 

ciudadanos  mexicanos  en  el  padrtón  electoral y mantenerlo 

depurado y actualizado,  elaborando  las  listas  nacionales  de 

electores,  según lo decreta  el  Art. 99 de dicho  CGdigo 

Electoral. 
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De estas  atribuciones se desprende  la  obligación  de  crear 32 

comisiones  distritales,  donde la representacidn  partidaria 

se hiciera  efectiva con 256 representantes  de los 8 partidos 

polfticos, es decir un representante  por  cada  partido 

polktico;  dichas  comisiones  serkan  las  encargadas  de  vigilar 

el  proceso  del  registro de electores  en el paks, otorgando 

ademds  la  credencial  de  elector. Se intenta ademiis de  que 

por lo menos un aAo  antes  del  dfa  de  las  elecciones 

federales,  las  comisiones  distritales esth en  actividad 

permanente  cesionando  por lo menos 2 veces  al  mes;  ademas  el 

RNE es e l  encargado  de  hacer  llegar  a los diversos  partidos 

polfticos  las  listas  de  empadronamiento  para  que así puedan 

hacerse  objesidn  sobre  ellas y corregirlas  en su caso. 

Debido a los límites  impuestas  por  la ley electoral  para  la 

publicaci6n  de  las  listas  de  empadronamiento y el  reparto de 

las credenciales  de  elector,  recordemos que en  una  sesidn  de 

la CFE el  dfa 18 de  diciembre  de  1987  ampliar  el  plazo  para 

la  entrega  de  credenciales que atín no habian  sido  repartidas 

y el  empadronamiento  con una  cifra  pr6xima  al 10% de  la 

ciudadanfa en condiciones  de  votar  considerada  dentro  del 

censo  nacional  de  votación (5 .5  millones  de  ciudadanos  de 

43.5 millones) y que  para  las  elecciones  del 6 de  julio no 

recibieron su credencial o no fueron empadronados,  debido a 

que la mayoria  priista  dentro  de la CFE neg6 la  necesidad  de 

la  ampliacibn  de  este  plazo y a su vez  consider6 su no 

factibilidad  por la proximidad de las  elecciones. Y segtín 
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los datos  de la CFE, la  población  en  edad de votar  en  1986 

llegd a 52,207,800  de los cuales se empadronaron  solamente 

38,074,900, o sea,  un  73% de esa  población  en  edad  de  votar. 

Otro  punto  a  considerar  para el RlQE, es el nombramiento  de 
su presidente,  quedando  a  cargo  del  Secretario  de 

Gobernación y Presidente  de 3a CFE, con ello otro  importante 

puesto  directivo  dentro  de los 6rganos  encargados de la 

organizaci6n y calificacidn d.e  elecciones, es pues,  en manos 

de la representacidn  del  ejecutivo  que  de  alguna  manera  hace 

parcial el  trabajo y la  exposición  final  de  las  listas  de 

empadronamiento  de  ciudadanos  expuestas  por  el ME. Podemos 

observar  algunas  crxticas  realizadas  en torno a  este  hecho 

del  trastocamiento de loa datos que integraron  las  listas  de 

empadronados  en el Distrito  Federal; segiin Pantoja M ~ r b n ~ ~  

citando un estudio  de  Rivera  {Cuauhtemoc  quien  comparando los 

dato8  de las listas  con  muestreos  aleatorios  en 80 secciones 

de los 40  distritos  electoxales  en el Distrito  Federal, 

expresa  una  tipologfa  de  errores  detectados  como: 

empadronados que no  habitan  en  el  domicilio sefialado; 

nombres anotados m&s de una  ocasidn en el  padrdn  electoral; 

personas  fallecidas;  personas  con  credencial  de  elector y 

excluídas  del padrón;  domicilios  inexistentes;  personas 

registradas  en el padrtin y cuya  credencial  de elector no ha 

sido  entregada y; menores  de  edad  anotados  en  el  padrbn; 
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entre  otras  observaciones que hacen  dudar  de  la  efectiva 

actividad  de  empadronamiento  que  realiza  el RNE. 

For  otro  lado,  el alto indice  de  ciudadanos  en  edad  de  votar 

y que no se  empadronan  tambi6n  puede  mostrar  la  falta  de 

inter& de la  ciudadania  para  empadronarse,  debido  también  a 

inevitable  ausencia  de  ciudadanos  en  edad  de  votar y que no 

lo hacen por trabajar  dentro o fuera  del  pais como sucede 

con los trabajadores  migratorios. Y si a  estos  índices 

porcentuales  de  abstención  para  empadronarse  aunamos  la 

abstencidn  parea  votar y que  en 1988 fue  de  cerca  del 47.6% 

del  total  de  empadronados,  vuelve falsa la  universalidad  del 

sufragio.56 Siendo este,  otro  elemento  resultado  de  un 

empadronamiento  deficiente y con  claras  sospechas  de 

alteracibn,  que  terminan  favoreciendo  al  partido  oficial, y 

que a peaar de su aparente  pluralidad  encierra los designios 

autoritarios del sistema  de  gobierno  en  Mexico  imperante 

para  el 6 de  julio  de 1988. Resulta  entonces  que  la 

legitimidad  del RNE y sus actividades  resultan  obscuras y 

con la creciente  credibilidad  por  parte  de  las 

organizaciones y politicas más ligadas  al  funcionamiento  de 

dicho  organismo  tgcnico para la  organización  de las 

elecciones  del 6 de  julio  de 1988. 

Otro aspecto  legal  de  relativa  importancia  contenido  en la 

CFE es el  referido a la  posibilidad de la  coalición 
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partidaria,  dicho  precepto se encuentra  inscrito  en  el Art- 

83 de la  ley  electoral  vigente  para 1988, el  cual  aprueba  la 

celebracidn  de  convenios  de  coalición  para  las  elecciones  de 

presidente,  senadores  y  diputados  en su8 dos modalidades. De 

acuerdo  al Art. 84 los partidos  coaligados  actuardn  en  la 

integracidn  de los organismos  electorales  como  un s610 

partido y acreditar& a los comisionados  que  les  corresponda 

de  acuerdo a la  Fracc. I11 del  Art. 165 de  dicho  cddigo; 

dichos  partidos  coaligados  podrán  mantener su registro  al 

t6rmino  de la  eleccidn  si  la  votación de la  coalici6n es 

equivalente  a  la  suma de loa porcentajes  del 1.5% que 

requiere  cada  uno  de los partidos  politicos  coaligados  (Art. 

85) entre  otras  prebendas  gozarán  de  exenciones  fiscales y 

franquicias  postales, ademiis de  que  para los espacios  de 

transmisión  enh los medios masivos de  comunicación  le  serdn 

otorgados  como s i  fuera  un  Único  partido y de  acuerdo  a lo 

que dicte  la  resolucidn  de la CFE encargada de determinar  y 

aprobar los tiempos en esos espacios  de  comunfcaci6n. 

El hecho de  retomar  este  precepto  legal  ya  presente  en  otras 

leyes  electorales se remite  al uso politico-electoral  que 

aglutinados  en  torno al FDH formulargn la coalicidn 

partidaria  que  logró  atraer  votos y simpatia,  comportdndose 

para las elecciones  federales  de 1988 como el primer partido 

de  oposicidn  desplazando  al PAN quien se mantuviera  desde su 

fundación  como  la  primera  fuerza  politica  de oposicitjn; de 

acuerdo a los resultados  oficiales el PRI habia  obtenido el 
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50% de la  votación  nacional  valida  para  elecciones  de 

presidentes  el FDN obtuvo el 31% y el PAN el 17%. Dicha 

fórmula  de coalicitjn  fue como  ya  he  mencionado 

anteriormente,  formulado  principalmente  para  la  elección 

presidencial,  postulando  al  Xngeniero  Cuauhtémoc  Cárdenas  en 

otros  procesos  electorales,  la  coalicídn  fue  llevada  a  cabo 

entre los dos  partidos  denominados  ''paraestatalesn PPS y 

PARM, quienes  desde 1949 habfan  apoyado la  candidatura  del 

partido  oficial,  en  ese  entonces  los  beneficiados 

resultarian  los  partidos  paraestatales  pues  le  permitfa 

mantener su registro  como  partido  polftico  nacional;  en 1988 

la  historia se  repite  de  diferente  forma, la coalicidn si 

representa  una  fuerza  politica  capaz  de  hacer  temblar  al 

regimen; como lo sucedido el dia 6 de  julio  por  la  noche 

cuando el sistema  de  cómputo  instalado  en RNE para  captar  el 

cdmputo  de  los  votos, fue silenciado no dejando  ver los 

resultados  preliminares que muy  posiblemente  no  favorecian 

al candidato  oficials7;  y  capaz  de  aduefiarse del triunfo 

electoral  a lo que  el  fraude y la  falta de  consistencia  de 

una  ley  electoral  verdaderamente  democrgtica,  responditi 

finalmente  con  la  aprobación electoral de la candidatura  del 

partido  oficial  en  las  elecciones  presidenciales  ante  la 

57 La caida  del sistema de cljmputo a pesar de ser probado 
sigue wa clara acci6n d e l  gobierno para evitar que los 
resultados  electorales  no fueran difundidos a pemar de 
que en el s6tano de la Secretaria de Qobernacibn  fuera 
descubierto un sistema de cdnaputo superior al  que be 
encontraba  en el R#B y que si estaba funcionando. 
Leonardo Vald6s. "La organizacidn  de  las  eleccionesw 
en: U c r l a d e m o c r a ( r i g ,  d. S.]LXI, p. 78- 
80. 
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protesta  de los partidos  de  oposiciijn como el FDN  que 

reclama  la  candidatura  y  el PAN que  exige  la  anulacibn  de 

las  elecciones. 

Habiendo  realizado  un  breve  recorrido  a  traves  de  las 

reformas  constitucionales  de  1986 y la  nueva  ley  electoral 

de  1987,  donde  intentamos  observar sus caracteristicas 

principales  y sus resultados  inmediatos  dentro  de los 

procesos  electorales  de 1988, podemos  llegar  a  diferentes 

conclusiones,  todas ellas dirigidas  al  aspecto  democrStico 

observado  en  el  interior de la  vida  política  mexicana  en los 

procesos  electorales de 1988. 

En estos  procesos los alcances  democr6ticos  de la 

legislacldn  electoral  fueron  minimos  e  incluso 

retardatarios,  al  observar la falta  de  pluralismo y el 

control  estatal  observado  para la conformaci6n  real  del 

Congreso  de  la Unibn, donde el partido  oficial  logr6  obtener 

la mayoria de la  Cdmara  al  obtener  el PRI 260  curules  en  la 

C a r a  de  Diputados  y  la  mayoria  de l o s  curules  en la  Cámara 

de Senadores; a diferencia  de otros partidos como el PAN con 

101 curules en la  Cdmara  de  Diputados y e1 FDN  con  139 

curules,  para  finalmente, la mayorIa  priísta  otorgar la 

Presidencia  de  la Reptíblica al candidato  oficial, y en este 

mismo  aspecto,  la  ley  electoral  tambi6n di6 prioridad al 

partido  oficial,  al colocar a este como el  partido  politico 
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con  mayor  representación  en los organismos  electorales  como 

la CFE y los comit6s  locales y distritales  electorales 

originando la clara  inclinación de la  balanza  en  favor  del 

PRI en las resoluciones  adoptadas  por  esos  organismos. 

Aunado  al  principio  de  autocalificacibn;  la  facultad  de 

ambos  colegios en ambas  cámaras  para  ser ellos la  última 

instancia  legal  para  la  calificación  de  las  elecciones y su 

facultad  de  litigio  inapelable e inatacable  de sus 

resoluciones  resuelve  la  decisi6n  final  de  las  elecciones no 

en  el  voto  ciudadano y el pluralismo  politico,  sino 

recayendo  en  la  calificacidn  electoral  fraudulenta o no,  que 

los organismos  e  instituciones  creados por el Estado  deciden 

para  la  integración  del  nuevo  gobierno  a  trav6s de los 

procesos  electorales. 

Aunado a lo anterior,  el  constante  ataque de los partidos 

politicos  de  oposici6n y otras  organizaciones  políticas 

referentes  a la  falta  de  apego  legal  de  las  elecciones y su 

consecuente  resultado  fraudulento  culmind  en  concentraciones 

masivas de ciudadanos  por  pa,rte  de los partidos  políticos 

mas representativos: el PAN y el FDN (coalición  partidaria) 

y que dejó entrever la falta de  legitimidad  en las 

elecciones  generando  desde BUS preceptos  legales e 

instancias  t6cnicas de organización,  vigilancia y 

calificacien  electoral,  que  darían al candidato  del PRI el 

triunfo  presidencial  que  a  cansideración  de  la  oposici6n y 

los perdedores fue ilegitimo,  asi como  tambi6n  otorgó  la 
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mayoria  del  Congreso  de  la Unitjn al  partido  oficial, el 

Revolucionario  fnstitucional., 

Tal  vez lo mbs espectacular  de  estas  elecciones, que fueron 

un reflejo  fiel  de  otros  procesos  electorales,  que l e  han 

dado el triunfo  final  al  partido  oficial y sus candidatos, 

es lo referente  al  abetencionismo  electoral,  reflejo  fiel  de 

la falta  de  credibilidad y desinter& de la ciudadania  en 

los  procesos  electorales  y  que  para  1988 fue del  orden  del 

46.6%, casi la  mitad  de los ciudadanos  empadronados y el 

tercero en  el  orden, de los porcentajes de abstenci6n  desde 

1961, tan sólo precedido  por  un 49.3% en 1979, afio de la 

reforma  política  y  en 1985 con un 50.5%, afios de la  crisis 

económica m& profunda  de los tiempos  modernos y espectoral 

porque los indices  de  abstencidn  ciudadana  en  1988  fueron 

rodeados  de  grandes  movilizaciones  de  masas y fuertes 

criticas al gobierno y su  partido  oficial  por  parte  de  los 

partidos  políticos  de  la  oposición y adem& donde  el  nombre 

del  cardenismo  resurgid  como  el  posible  salvador  del pais y 

donde la oposici6n  logró  porcentajes de representaci6n  altos 

dentro  del  Congreso  de  la  Uni6n  y  la  oposici6n  representada 

en  ella se revistió  de un reclamo  democrdtico  que  tocaria 

las  partee m&s sensibles  de  las  instituciones de gobierno y 

el sistema  politico  mexicano.  Ya  en el terremoto electoral 

de 1988 que tambaleo la  estructura y estrategias  de 

gobierno,  que  terminb  con la direccitin  del  ejecutivo  en 

manos  del  candidato  oficial y el  gobierno  "apoyado"  por  el 
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Congreso de la  Unidn, fue rodeado  de  un  gran  inter& 

politico  por  algunos  grupos de ciudadanos y la constante 

vigilancia y critica  de  la  oposicidn  que  concluyd en 

considerar  al  gobierno  generado  de  esas  elecciones  como 

ilegltimo y antidemocrtitico, sembrando  las  semillas que 

podrían  germinar en una m&s amplia  cultura  politica  de 

nuestros  ciudadanos  basada  en una mayor conciencia  civica, 

la particípaci[ ]on cada vez mds  activa y conciente  de las 

necesidades  politicas  de  nueetro  pais  por  parte  de  nuestros 

ciudadanos. 

El resultado de esta  mas  amplia  conciencia se debi6  haber 

creado  de  alguna  manera los resultados  de las elecciones 

federales de 1991, que  en el pr6ximo  capítulo  observaremos y 

donde  concluiremos  si  el  terremoto  electoral  de 1988 fue  un 

momento  político  capaz de subsistir y subsanar los errores 

politicos  de los gobiernos  revolucionarios  hasta 1991 o se 

limit6  a ser algo  fortuito y temporal  donde el reclamo 

democratice no haya  tenido  avances  representativos. 



Llevar  acabo un acercamiento  analítico  relativo,  al  proceso 

y  resultado de los comicios  electorales  de  agosto  de  1991, 

podria  resultar  un tanto aventurado, al considerar la 

diversidad de elementos  y  conclusiones  mismas  que se 

derivarian  de  este  análisis.  Con  ello  me  refiero,  a  los 

elementos o caraeteristicas  básicas  que  rodearon los 

procesos  electorales  federales  de  agosto  de 1991, y de 

ellos, los resultados a corto plazo,  derivados de  dichos 

procesos. 

De  acuerdo  al  desarrollo  mismo  de  este  trabajo de 

investigacidn,  donde  trate  de  plantear las formas y 

caracteristicas de las  elecciones  federales  en el M6xico 

pos-revolucionario, y de allf, sus actores, y los medios y 

organismos  que  intervinieron  en ellos; considerando m& 

detalladamente las elecciones  federales  de  julio  de  1988, 

por ser  estas un momento  coyuntural en la  historia  electoral 

mexicana,  intentar6  ahora  explicar  el  cdmo y porque  las 

elecciones  federales  de  1991,  procurando  abordar  únicamente 

lo que  a  elecciones  precisamente, se refiere  considerando 

que de ello  surgirdn  necesidades  de  aproximacidn  a  otros 

elementos  que  aunque  ajenos,  se  correlacionan  con los 

procesos  electorales en sí. 

Recapitulando un poco  sobre  las  elecciones  federales  de  1988 

y su momento  coyuntural,  considero  como  punto de apoyo 
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bAsico,  retomar lo referente  a la estadistica  electoral  ya 

que dicha  estadistíca  puede  por S$ sola  revelar el rumbo  de 

loa los acontecimientos  electorales de 1988, y fuera de ella 

algunos  otros  elementos que conjugados  nos  citan  las 

caracteristicas que rodearon  al  fen6meno  electoral  del 7 de 

julio  de 1988. 

Como  ya hemos observado en la  estadistica  electoral  en 

pdginas  anteriores,  las  elecciones  federales  del 6 de julio 

de  1988  tuvieron  diversos  resultados  en  el  espectro  politico 

racional,  pero  el  resultado  principal  de  las  elecciones 

federales  de 1988, fue el nacimiento  de un movimiento 

político  digno  de  consideracibn y apoyado  por  clases 

sociales  bajas y medias  del  pais,  con  esto me refiero  al 

movimiento  popular  dirigido  por el Frente  Democrdtico 

Nacional, y mds  especzficamente  por su lider Cuauhtboc 

Cdrdenas  Solorzano,  movimiento  que  con  un  claro 

enfrentamiento  al  gobierno,  al  cual  acusa  de  corrupto y 

autoritario,  logrb  germinar  en  la  ciudadanla,  desde la 

preparacidn y hasta  el  resultado  electoral  del 6 de julio, 

un creciente  desapego  a  las  líneas  generales  de  politica 

social,  económica y democrbtica  del  gobierno y donde  como ya 

hemos visto, las acusaciones  nunca  "fundadas"  de  fraude 
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fueron  varias y de  consideraci6n, afin dentro  de los marcos 

legales  como  fueron  las  impugnaciones  al  interior  del IFE5*. 

De esto  surgen  graves  conflictos  entre el gobierno,  el PRI y 

los partidos  políticos,  que  principalmente  acusaban  la  falta 

de  legitimidad  con  que  se  eragia  el  nuevo  sexenio  príista, y 

aunque s610 quede  como un  recuerdo, se  proclamase  como 

legítimo  presidente,  al  Ing.  Cuauhtémoc  Cbrdenas. Y lograse 

constituirse  el  Congreso  de  la  Unión  con una miis equitativa 

representacidn  partidaria. 

Ante este  espectro  politico,  resulta ademb importante 

considerar el resultado  que  dichas  acusaciones  de  fraude e 

ilegitimidad  del  gobierno  que  tuvieron  para  con  la 

maquinaria  política, y por que no,  con un sistema  político 

que  desde 1929, no había  sentido  la  fuerza,  de  una  oposicidn 

polftica  electoral  como  sucedib  en 1988. 

Los gritos  de  protesta y los movimientos  populares e 

inclusive  empresariales,  dirigidos  por los diferentes 

partidos  politicos  hicieron  temblar las bases  de  nuestro 

sistema  polltico, y más  especificamente del gobierno  sexenal 

que  surgxa  para 1988, propiciando  aún 1~6s la  falta  de 

consenso  ciudadano, y la casi  p6rdida  de  legitimidad  social 

-es decir, de la  representatividad  social-  del aparato 

hegemijnico  del  Estado,  el Revolucionario  Institucional. 
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Dicho  conflicto  politico y de  consenso  ciudadano  origina  al 

interior  del  gobierno y el  Partido  Revolucionario 

Institucional  obligaron  a  retomar los cauces  perdidos;  las 

causas  sociales  olvidadas y la creciente  demagogia  polltica 

de  sexenios  anteriores  para  abrir un nuevo  camino,  que 

aunque  algo  difícil,  apunta  a  nuevos  escenarios  polfticos 

dentro  del  aspecto electoral. de  nuestro  sistema  politico, 

que  aunque  retome  acciones  políticas "típicas'' de  nuestros 

anteriores  gobiernos,  como el clientelismo  electoral, 

contiene  en  el  interior  de su acción  polftica  elementos  que 

pueden  propiciar  un  mayor  crecimiento  democrdtico  dentro  de 

los procesos  electorales. Y en  general  del  bienestar  social 

de 108 mexicanos, 

Considero  importante,  antes de entrar al tema  que nos ocupa 

en  esta  tercera  parte  del  presente  trabajo,  retomar  aunque 

de  manera  general, los elementos  políticos y de  accidn 

electoral, que durante tres afios del gobierno  salinista 

(1988-1991), sirven  de  introducci6n y base  para  el  resultado 

final  de los procesos  electorales  de  agosto  de 1991, 

resultados  considerados  desde la  estadlstica  hasta  la  accidn 

política  del  gobierno  salinista  despues  de  las  elecciones. 

2,  EL PRI Y LA SOLIDARIRAD M C I O B A L e  

Para las elecciones  federales de 1991, se  observan  elementos 

importantes  que  definen el porque y el como  de los 

resultados  observados  en  dichas  elecciones;  dentro  de  estos 
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elementos,  el  cual  considero  de  mayor  importancia es aquel 

donde  el  creciente  olvido a la  atencitin de las  demandas 

sociales  por  parte  de  gobiernos  anteriores,  habia  generado 

un claro  descontento  social,  referente  precisamente,  al 

bienestar  social  de  la  ciudadania,  y su nivel  de  vida  y que 

en  gobiernos  anteriores  había  ido  decreciendo 

paulatinamente,  como se puede  observar  en  indicadores  claves 

de la  economia  popular como son  el  aumento  de  precios  al 

consumidor, los indices  inflacionarios, el creciente 

deterioro  del  salario real. de los trabajadores y la 

inmigracibn  del  campo  a  las  ciudades,  originada  por la 

crisis  agricola  generada en el  interior  del  gobierno 

Delamadrista,  aunando  a ello el desempleo y el  crecimiento 

de la poblacidn. 

Hechos  originados  tambi6n  por la creciente  deuda  externa  que 

habia  propiciado  la  direccidn  de  recursos  públicos  al 

servicio de la  deuda, y no al  bienestar  social. Lo cual  es 

acompaflado  por  un creciente  sentimiento  de  corrupcibn de 

líderes  politicos,  que  por 1.0 menos  en  apariencia  desvían 

los escasos  recursos públicos. En  este  aspecto s610 se  puede 

acudir a concepciones  nada  comprobables  en  la  realidad,  por 

ello son  8610  sentimientos  de  la  ciudadania  para  con sus 

jefes pollticos;  por  otro lado es  un  tema que escapa a los 

intereses  mismos  del  presente  trabajo. 

Por lo anteriormente  dicho COnSid8€0 entonces la  importancia 

politica que el Programa  Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 
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tuvo  en  las  elecciones  federales  de 1991, y de  lo  que 

podemos  recalcar  las  caracteristicas  generales  de  dicho 

programa,  que  han  propiciado  el  aumento  en  algunos rubros 

del  nivel de vida  de  la  ciudadania;  con  ello me refiero  a 

aspectos  que  no  tienen  que  ver con la generación de empleos, 

la  p6rdida  del  poder  adquisitivo  del  salario, el aumento  de 

la inflacien y los precios  al  consumidor,  el  constante 

aumento de la  pobreza  en el pais,  asi  como de la  economia 

subterrhea , como  ejemplos  de los rezagos  sociales  que  vive 
nuestro pais. 

Pero retomando las caracteristicas  generales  del PRONASOL 

podemos  observar  los  beneficios  que  dicho  programa  ha 

llevado  a  diversas  comunidades, como la  electrificación, 

pavimentaci6n  de  calles,  mejoramiento de carreteras y 

caminos rurales, lecheriias populares,  tortibonos,  escuela 

digna,.  etc., que  definitivamente  son  necesidades pfiblicas 

urbanas  que  hablan  sufrido un serio  rezago, a consecuencia 

de  la  politica  gubernamental  en  sexenios  anteriores y la 

administracibn  de  los  recursos  económicos que basicamente 

eran  dirigidos al pago  de  la  deuda  externa e interna 

mexicana. 

En  este  aspecto  son  varias  las  politicas  gubernamentales 

salinistas que han  propiciado  una  mejor  distribuci6n y 

aumento  del  gasto  público y a lo cual  hay que aiiadir, la 

venta  de  empresas  paraestatales  que  contribuyb  a  sanear  las 

finanzas piiblicas  del  Estado,  así como la  reorganización de 
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otros  sectores e instituciones  que  contribuyen  a  evitar una 

fuga  cada  vez  mayor  del  presupuesto  federal,  en  este  caso 

podemos  citar  la  reciente  desaparici6n  de  la  Secretaría  de 

Programacidn y Presupuesto, y la constante  reorganización  de 

instituciones  públicas  que  lamentablemente se ha  traducido 

en  despidos  laborales  de  empleados  en  instituciones  y 

empresas  del Estado. 

Finalmente  otro  aspecto  importante  del  saneamiento  de  las 

finanzas  estatales,  es el referente  al  criticado  aumento  de 

impuestos  y el terrorismo fiscal. 

Pero dentro  del PRONASOL existen  otro8  elementos  que  le  dan 

importancia política. Y donde  el  clientelismo  político59, el 

cambie  de  votos  por  apoyos  económicos  del PRONASOL a 

comunidades o grupos ciudadanos, logró atraer  votos 

decisivos  hacia el partido  oficial,  el  Revolucionario 

Institucional;  que  es  por  ende  el  representante de la 

política  oficial  del  Presidente  de  la  Reptíblica,  por lo que 

tambi6n  estos  votos  se  covierten  en un apoyo  a la política 

presidencial, y de ello legitima dicha  polftica. 

Al considerar  dicho  clientelismo  político  es  necesario  tomar 

en cuenta la  capacidad  que  el  PRI  tiene,  en  cuanto a 

movilizaci6n  politica se refiere y la capacidad de acción 

politica  ciudadana,  tan s610 por sus  seis  d6cadas  de 

existencia  politica  electoral. Lo que  tambien propiciti  un 

59 Allan Roquie. Op. Cit., pdss. 65-66. 
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amplio  acercamiento  de los ciudadanos  a  las  urnas 

electorales,  ciudadanos  con  un  nuevo  concepto  de  la  politica 

nacional,  concepto  surgido  de  las  elecciones  federales  de 

1988  referente a la  necesidad de la toma  de  decisiones 

politicas  en  manos  de  la  ciudadania. 

Pero cabe  aclarar  que  dichos  votos  generados  en  apoyo  al 

PRI ,  no se deben  únicamente  al  clientelismo  politico  en su 

favor, también  responde a otros  factores  de  caracter 

politico, como e8 la  creciente  pérdida del interés  ciudadano 

al  proyecto  político  de los diferentes  Partidos  Politicos, y 

d s  principalmente,  a  la  desorganizacidn del PRD, hijo 

legítimo  del FDN y  la  línea  politica  del  Ing. Cuauhthoc 

Cbrdenas, que  como  ya  vimos  en  pdginas  anteriores  habia 

logrado  obtener  un  segundo  lugar  en el espectro  político y 

daba  indicios  para ser un  partido  altamente  competitivo  en 

las  elecciones  federales  de 1991. En  este aspecto se puede 

considerar  que  la  reciente  formación  de  dicho  partido, 

obligadamente se enfrento  a una  crísis,  interna  de  caracter 

organizacional y jerlirquico, que en  ocasiones  dividio y 

siempre  impidió un crecimiento  sostenido  de  acción  politica 

y popular y que  finalmente  repercutió  en la  pérdida de 

adeptos;  para  1991  el PRD  ya  no era el  heredero  del FDN que 

en  1988 logrti tambalear  al  sistema  politico  mexicano, era el 

resultado de una crisis  interna  del  partido, de una  falta  de 

apoyo econtimico y  por  que no, del ostigamiento  político 
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generado  en su contra,  desde  diversos  puntos  de  la 

organizacidn  gubernamental. 

Por otro  lado  referente al voto dirigido a favor  del PRI,  

podemos  observar  la  línea  pulitica  del PAN en  favor de la 

politica  gubernamental, y relativas  principalmente  a las 

reformas  politico  econiimicas,  guardando el enfretamiento 

politico  iinicamente  en  el area  electoral y la exigencia 

democrbtica. 

Considerando  la  importancia  que  la  legislaci6n  electoral 

vigente  en  1988 tuvo para  la  influencia de las  cdpulas 

gubernamentales  dentro  de los procesos  electorales y sus 

resultados,  debemos  considerar  ahora  la  importancia que el 

nuevo Ctidigo Federal  de  Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE) tuvo para  con los resultados 

electorales  de  Agosto  de 1991. 

En este  aspecto  considero  de  importancia  destacar  nuevamente 

la  decisiva  influencia  que  la  politica  gubernamental 

salinista  observd  para  con los resultados  electorales, 

considerando lo anterior  como un  punto  decisivo  en los 

resultados  electorales,  aun :m&s que la  propia legislaoi6n 

electoral, ya que  en  general los recursos de  queja  e 

impugnaciones  echas  por los partidos  Politicos, no fueron 

tan  numerosas y representativas  como los presentados  en 
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1988, y los organismos  calificacidn  electoral no tuvieron l a  

importancia a ojos  vistos  que  tuvieron en 1988,  organismos 

como los colegios  electorales  de  las  cámaras  que  integran a l  

Legislativo o en su caso el Tribunal  de lo Contencioso 

Electoral, 

En adelante  tratar6  de  exponer  en titrminos  generales  las 

reformas  de  ley  que se integraron al COFIPE  para  las 

elecciones  legislativas  federales  de  Agosto  de 1991. 

En estas  reformas  podemos  observar los siguientes cambios: 

De acuerdo  a la  integracien  del  Consejo  General  del ahora 

Instituto  Federal  Electoral  (IFE),  queda como sigue: 

Un consejero  miembro  del  poder  ejecutivo,  que  ser$ el 

Secretario  de  Gobernación y fungird  como  presidente del IFE, 

Los representantes de los Partidos  Politicos,  que lo serh 

de acuerdo a la siguiente regla: 

a),-Un representante  por  cada  Partido  Politico  que  hubiere 

obtenido  entre el 1.5% y el 10% de la votación  total  emitida 

en  la  anterior  elección  para  Diputados de Mayoria  Relativa. 

b).-Un representante  adicional a cada  Partido  Politico  que 

hubiere  obtenido  entre el 10% y el 20% de la votaci6n a la 

que se refiere el inciso  anterior, 

Otro mas para  cada  Partido  Polltico que haya  obtenido  entre 

el 20% y el 30% de la  votacibn, 
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c).-Y hasta  un  cuarto  representante  a  cada  Partido  Politico 

que  haya  obtenido mdis del 30$ de la votaci6n. 

Un representante  con voz pero  sin  voto  por  cada uno de los 

Partidos  PolXticos  que  hubiere  obtenido su registro 

condicionado o definitivo  can  fecha  posterior a la  última 

eleccidn. 

Por cada  representante  propietario habrei  un suplente. 

En  tanto que la integraci6n  del  DirecciBn  General  de la 

Comisiijn Fedral  Electoral (CFE), había  estado  integrada  para 

las  elecciones  federales  de 1988 por: 

El Secretario de Gobernación. 

Dos  representantes  del  Legislativo, un Senador  y un 

Diputado . 
Diez y seis comisionados  del PRI 

Cinco  comisionados  del PAN 

Dos comisionados  del  PMS 

Un  comisionado  por  cada  una  de los Partidos,  PPS,  PDM, 

PFCRN, PRT y PARM. 

Y el Secretario  Tbcnico. 

A diferencia  de lo estipulado  por  el  C6digo  Federal 

Electoral  en  donde  la  direcci6n  de la CFE queda  integrada 



123 

como  anteriormente  se  citd;  en  el  COFIPE,  el  Consejo  General 

del  IFE  que86  finalmente  integrado por: 

El Secretario  de  Gobernacidn. 

Dos Diputados y dos  Senadores  miembros  del  Legislativo. 

Cuatro  representantes  del  PRI 

Dos representantes  del  PAN 

Un representante  por  cada  uno  de los Partidos  con  registro 

definitivo o condicionado,  con  voz  pero  sin  voto. 

De lo anterior  podemos  observar  una  integracien d s  

proporcional,  localizada  iinicamente  entre los dos  Partidos 

mbs  significativos, el PRI  con  cuatro  representantes (a 

diferencia  de lo estipulado  por  el  CFE,  donde la 

representacidn  del  PRI  estaba  integrada  por 16 miembros) y 

el PAN  con  dos  representantes, lo cual  viene a favorecer  al 

PAN ya que en  tQrminos  porcentuales  logra  obtener  una  mayor 

representatividad  dentro del. Consejo  General  del IFE al 

tener el 50% de los representantes  que  tiene  el  PRI,  con  tan 

sdlo  el 17% de la votación,  mientras  que  el PRI habia 

obtenido el 50% de  la votación en  esa misma eleccibn (1988). 

Por otro lado, 6sta integraci6n d e l  Consejo  General  del  IFE 

desfavoreció  a los Partidos  Politicos  minoritarios,  que  con 
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la  anterior  legislación  elactoral al obtener  porcentajes 

menores  del 10% tenfan  acceso  hasta de dos  representantes, 

con  la  actual  legislación  únicamente  podian  tener  un  Gnico 

representante  con voz y voto,  si  observamos  que la votación 

de la oposicidn  no  rebasa el 10%- 

En otro  aepecto  de  relativa  importancia,  esta  ley  permite 

tener  por  cada  partido  un  representante m&s, con  voz  pero 

sin  voto  que  puede  otorgar un criterio m6s plural a los 

debates  dentros  del Consejo. 

En esta  ley se establece  también,  la  posibilidad  que  al 

integrarse  una  coalicitjn de dos a m8s Partidos, los Partidos 

coaligados  únicamente  tienen  derecho  a  un  representante  con 

voz y voto y otro  representante  s610  con voz. 

3.1- TRIBUNAL FEDERAL ELECTOFlAL. 

En liste aspecto, los elementos  de  fondo  que  caracterizan  al 

Tribunal  de lo Contencioso  Electoral (TRICOEL), del  Código 

Federal Electoral,  no sufre alteraciones  importantes;  como 

por  ejemplo  consideran ambas legislaciones  como  última 

instancia  legal  para  la  calificación  de las elecciones 

federales, a los colegios  electorales  de  las  dos  cdmaras  del 

Legislativo y también ellos en  un momento  determinado, 

pueden  cambiar  las  resoluciones  dictadas  por  el  Tribunal. 

En suma, estd  instancia  legal  electoral, 9610 es un  elemento 

wlegalizadow que busca  otorgas un márgen mayor de  apariencia 
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legal y legitima a los procesos  electorales, a pesar que sus 

resoluciones  puedan  ser  modificadas  por los colegios 

electorales,  que a  la  razón  de las elecciones  federales  de 

1988 y 1991, estuvieran  ambos  colegios  dominados  por la 

fracción  priista, 

3 .2 .  DEL REGISTRO FEDERAL ELECTORAL. 

Se conservan  en lo general sus atribuciones y obligaciones, 

de  acuerdo  a lo establecido  en  el  Código  Federal  Electoral, 

en lo referente  al  Registro  Federal  de  Electores, se 

modifica  el  6rgano  nacional  encargado  de la vigilancia y 

organización  del  empadronamiento y depuración del Padrdn 

Electoral;  ahora  denominado  Comisidn  Nacional de  Vigilancia 

constituido  por el Director  Ejecutivo.  Un  representante 

suplente y un representante  propietario  por  cada  uno  de los 

Partidos Politicos.  Un  secretario  designado  por el 

Presidente  de la comisión, de entre los miembros  del  recien 

formado  Servicio  Profesional  Electoral. Y un representante 

del  Instituto  Nacional de Estadistica  Geografia  e 

InformEitica (INEGI). Ad&s se  crean  comitQs  de  vigilancia 

locales y distritales. 

3.3. SOBRE LAS ORGANIZACIONES  POLITICAS EN EL 
COFIPE. 

Las  Asociaciones  Politicas  Nacionales  desaparecen, y las 

fdrmulas  de  CoaliciQn,  Fusión y los Frentes,  inherentes  a  la 
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integracibn  de  dos o d s  Partidos  Politicos  para  la  eleccidn 

del  Presidente  de la  República,  la  elección de la  Cdnrara de 

Diputados  en sus dos  f6rmulas, de  mayoría  relativa y de 

representaci6n  proporcional, as5 como la elección de 

senadores,  queda  establecido  como lo indicaba  la  legislacidn 

electoral  anterior  (CFE). 

Considerando  tambidn lo referente  a  la  representación de las 

coaliciones en los ijrganos d,e vigilancia  electoral corno el 

consejo  general  del IFE, como un  iínico Partido,  por 10 cual 

la coalicibn sólo tiene  acceso  a un Único  representante  con 

VOZ y  voto  dentro  del  consejo,  Esta  consideracien  legal 

tambign  se  traslada a prerogativas  fiscales,  telegrdficas y 

de  espacios  en  radio y televisidn,  donde  la  coalicidn  seria 

considerada  como un Único  Partido  sin  importar el número de 

ellos  que  la integren. 

4. LOS II l$sULwS BSTADISTICOSt EI;r VOTO POPUWR BIU 
1991. 

De acuerdo  a  las  estadisticas  oficiales  relativas  a  las 

elecciones  legislativas  tenemos que:  para julio  de 1988, se 

registrb un aumento  sustancial  de la votación  popular 

dirigidas a los partidos  politicos  de  oposicibn, 

especialmente a los partidos que integrados en la fijrmula de 

coalicidn  partidaria  habian  conformado  al FDN para  la 

fdrmula  presidencial y en algunos  distritos  para  elecciones 

legislativas y quienes  en  dicha  coalición,  pasaron  a 
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integrarse  como  la  segunda  fuerza  politica  nacional, 

desplazando  al  Partido  Accidn  Nacional,  que  desde su 

fundacitjn  en 1939  habia  ocupado  ese  lugar,  tan s610 atrds 

del  Revolucionario  Institucional. 

Por otro  lado  podemos  observar,  la  disminucilin  sustancial de 

votos  dirigidos  al  Partido  Revolucionario Institutional, en 

relación  a  resultados  electorales  anteriores,  referentes  a 

elecciones  legislativas, como se observa  en  la  grdfica 

siguiente: 

En tdrminos de evolucilin  electoral considerando  a  los 

partidos  politicos  que  conforman  el  espectro  partidario  de 

lag elecciones  federales  de 1991, cabe  hacer  una  comparacilin 

de los votos  destinados  a  cada  partido  politico  en 

elecciones  federales  legislativas  anteriores. 

Para  poder llevar a cabo esta comparaci6n  del  porcentaje  de 

votos  obtenidos  por  cada  partido  político  para las 

elecciones  federales  legislativas  de 1991, llevo  a  cabo  una 

conformacidn  de los resultados  obtenidos en  las  elecciones 

federales  legifllativas de 1982,  1985,  1988 y 1991, 

considerando  retomar los porcentajes para  Diputados  de 

Mayoria  Relativa y Senadores  por  cada  partido  político, y 

que  continua en el  espectro  partidario  hasta  las elecciones 

federales  de 1991, con el fin  de  conocer  la  evoluci6n 

electoral y el aumento o disminuci6n  de  votos de cada 
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partido  politico  durante  las .*, elecciones  en  estos  cuatro 

periodos. 

En  este  mismo  aspecto  considero  como  un  criterio  de 

comparación de la evolucidn  electoral  del  recien  formado 

Partido de la Revolucidn  Democrdtica (PRD) que  surge  hasta 

1991;  la suma de votos en  las  elecciones  anteriores y aqui 

consideradas,  de los partidas politicos que lo integrardn 

como son;  el Partido  Socialista  Unificado  de MEixico (PSUM), 

con  participación  electoral  en  1982 y 1985;  el Partido 

Mexicano  de los Trabajadores (PMT) , con  participacidn 

electoral en  1985, que  ambos en  1987  conformaron  para  las 

elecciones  de  1988 al Partido  Mexicano  Socialista (PMS) y 

que, posteriormente  en las elecciones  federales  de  1991 

formaron  junto  con  la  corriente  Cardenista  surgida  del , 

Frente  Democr6tico  Nacional  de 1988, al Partido  de la 

RevoluciLin Democrática (PRD). 

Por otro,  lado se considera  dentro  de la  evolución  electoral 

del  Partido del Frente  Cardenista  de  Reconstruccidn  Nacional 

(PFCRN), el porcentaje  de  votos  que  en las elecciones 

federales  de  1982 y 1985  obtienen el Partido  Socialista de 

los  Trabajadores (PST) y que en  1988  conforma  al  PFCRN,  para 

estas y las  elecciones  federales  de 1991. 

Es entonces  que  para  las  elecciones  Legislativas  de 

Diputados  podemos  observar la plirdida de  popularidad que el 

PRI  sufri6 en  las  elecciones  Federales  de  1988,  en tanto que 
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para  1991,  dicho  partido  recupere  casi  un  10%  de la votaciijn 

sin que con  ello  llegara  a los porcentajes  obtenidos  en  1982 

y 1985. 

En lo referente  al  PAN,  podemos  observar  una  disminucidn  de 

la  votacidn  dirigida  a  este  partido  en las elecciones  de 

1988 (17.9%)  en comparacien  con  las  elecciones  de  1982 

(17.53%), aunque  con un porcentaje mayor que  en  las 

elecciones  de  1985 (15.58%),  mientras que en  1991,  logra 

recuperarse y obtener el 17.72% de la votaciijn nacional 

efectiva,  pudiendo  mantener su tradicional  segundo  lugar  en 

el  espectro  partidario;  aunque como observaremos &is 

adelante, el aumento  de  votos  dirigido al PAN, no se tradujo 

en  un  aumento, o igualdad  de  curules  que  este  partido  obtuvo 

en  1988,  para  la  integraci6n  legislativa  en  1991. 

En lo que  respecta  al  porcentaje  de  votos  que  en  las 

elecciones de 1991 obtuvo el  PRD, y de ello la  evolución 

electoral de los partidos que lo conformaron,  en el criterio 

antes  citado,  podemos  observar  un  aumento  del  porcentaje  de 

votos  captados ament6 de casi  un loo%, lo cual  deja 

entrever,  las  amplias  posibilidades  de que' dicho  partido 

tiene  dentro  de los procesos  electorales. 

De acuerdo al porcentaje de votos  obtenidos  por los Partidos 

Politicos  desde  1982 en las elecciones  para  diputados 

observamos una disminucih de  votos  dirigidos al Partido 

Revolucionario  Institucional (PRI) con un 69.27% en 1982, 
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64.81%  en  1985,  51.1%  en 1988 y el 61-47% en  1991, como 

vemos  el  porcentaje  de  1991 es menor  al  de  1982,  pero 

bastente  mayor al de  1988. 

Otro  partido  que  observa un porcentaje  constante  de  votacidn 

es el Partido  Acci6n  Nacional (PAN) que  desde  1982,  obtiene 

un porcentaje  de  votacidn  de  17% y sólo  en  1985  disminuye  al 

16%, para  recuperarse  en  1988, y  obtener  el 17.9% que  seria 

estable  hasta  1991  donde  obtuvo un  17.7%. 

En lo referente  a  otros  partidos  politicos de oposicitin 

podemos  observar un mfnimo  porcentaje  de  votacidn  por ellos 

obtenidos, y que en  1982, sólo el PSUM  con el 4.37% supera a 

otros  partidos  que  apenas  rebasan el 1%  de  la  votacidn, como 

el PST que  obtiene  el 1.79% o el PDM que obtiene el 2 . 28%. 
En  relación  a  estos  partidos  podemos  observar  para  1985 un 

aumento  en la votación a los partidos  como el PST que 

obtiene el 2.46% y el PSUM-P~60 que  obtiene el 4.75, en 

tanto  que el PDM obtiene el 2.73% de la votaci6n. 

Para 1988, el comportamiento  electoral de estos  partidos 

seria  diferente,  como ya vimos,  la  disminuci6n de votos  que 

obtuvo  el PRI,  fue  en  contraposicidn  con  el  aumento  de la 

votacitin obtenida por algunos  de los partidos  politicos  de 

oposicibn, de  ello  observamos  que  mientras  en 1982 y 1985 el 

PARM habia  obtenido  el 1.36% y 1.65% respectivamente,  para 

1988  obtendria  el 6.1% de la votacidn  nacional,  un  aumento 

6o Consideramos esta #m dii votaci6n de ambos partidos, por 
ser ellos quienes en 1988 conformarian al PMS. 
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considerable,  y  para  que  1991  recayera  a  un 2.1%,  atin mayor 

que la  votacien  obtenida  en  1982 y 1985. Por otro  lado 

observamos  el  aumento  de  votos  del  Partido  Popular 

Socialista (PPS) que en  1982 y 1985  obtuvieron  el 1.9% y 

1.95% respectivamente,  en  tanto  que  para  1988  tendría  el 

9.2% de la  votación y en 1991. nuevamente el 1.8%, observando 

el claro  aumento  de  su  vota.ción  en  1988, y su  recaída  en 

1991. 

En  relación  a  la  evolucidn  electoral  de los partidos  aquí 

tomada  en  cuenta,  observamos  una  disminucien  de  votos  en 

1988 y 1991  para  el  PDM  con un 1.3% y un 1.08% 

respectivamente;  tambign  una  disminución  de  votos  del PRT 

que en  1982  obtuviera  el 1.27%,  en  1985  el  1.26%,  en  1988  un 

0.5% y en  1991  un 0.59%. 

En tanto  que para  1988  el PMS había  obtenido  un 4.4%, 

porcentaje  similar  al  obtenido  por los partidos  políticos 

que lo integraron  en  1988, el PSUM en  1982  que  obtuvo el 

4.37% y el PSUM-PMT en 1985  que  obtuvieron un 4.75%, para 

las elecciones federales de 1991,  el PRD que  había sido 

constituido por el PMS obtuvo  un 8.25% de la  votacien,  un 

aumento mgs del 100% en  comparación  con  el  porcentaje  de 

votos  obtenidos  anteriormente, 

Finalmente  para  1991,  surgieron 2  nuevos  partidos: el 

Partido  Ecologista  Mexicano (PEM) y el Partido del  Trabajo 

(PT) que  obtuvieron  apenas el 1.44% y el 1.16 



132 

respectivamente,  que si bien no es de  mayor  importancia, 

lograron  obtener  una  votación  similar  a la obtenida  por los 

partidos  como el PPS y el PDM, o inclusive  mayor  que  la  del 

PRT, y  que  son  partidos  con  una  mayor  tradicien  politica;  lo 

que  deja  entrever  la  relativa  capacidad  de  obtencien  de 

votos  de  estos  partidos  nuevos,  a  diferencia  de 10 que 

ocurre  en  esos  tres  partidos  citados,  con  una  mayor 

tradicidn  politica. 

En lo referente  a la  elección  para  la  fórmula de senadores, 

podemos  observar los mismos  indices  de  comportamiento  del 

voto  dirigido  a los partidos  politicos  que  se  observa  en la 

eleccih de la  C6mara  de  Diputados  en sus dos  fórmulas,  es 

por  ello  que  observamos  tambign sobre el  triunfo  del  PRI  es 

mayor  en  1982  que  en  1988 y atín m8s que en  1991, es decir, 

podemos  considerar  que la  participacien  electoral  de los 

partidos  polfticos  en las elecciones  para  senadores  aumenta 

en tgrminos  de  representatividad  en  dicha  &mara,  aunque  en 

t6rminos porcentuales,  el  nivel de  votación  entre los 

partidos  contendientes  en  las  elecciones  federales  de  1991 

permanece  "estancado",  con insdices de  votación  en  1982  de  un 

65%, en  1988  del 50.8% y un  61.4%  en  1991, donde  podemos 

observar  un  descenso de  casi un  15%  entre  1982 y 1991, y un 

aumento  del 11.4%  en  las elecciones de 1982 y 1991. 

Por otro lado el PAN consigue  establecerse  en  indices  de 

votacidn en estas  elecciones  alrededor  del 17% ya  que  en 
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1982  obtiene el 17.85%, en  1988  el 18.2%, y en 1991 el 

17.69%. 

En  cuanto  al  resto  de los partidos  de  opoaici6n,  podemos 

observar  la  tendencia  minoritaria  que los ha  caracterizado 

en  estas  tres  elecciones,  dande sólo el  voto  comparado  del 

PSUM, que en 1982  tuviera un 4.20%, en  1988  al  formar  al PMS 

obtuviera el 4.2%, y en  1991  al  conformarse  como PRD 

obtendrfa un  3.79% de  la  votación,  da  cuanta  clara de  esta 

tendencia de "estancamiento",  que por lo menos en lo que 

respecta a la  elección  de  Senadores,  caracteriz6  a  estas 

tres  elecciones  que  aquí han sido  comparadas.  Como 

observamos  en  la  siguiente  grdfica. 

De lo anterior  cabe  apuntar  dos  elementos  importantes:  por 

un  lado  la  reforma  constitucional  al  articulo 54 párrafo IV 

fracción  C  instrumentada a finales  de  1988 y que  determina 

la  renovacibn por mitad  cada  tres afios para  la Chara de 

Senadores,  por lo que se elegfrlan  en  1988; y por  otro  lado, 

la  integracidn  de  dos  legislaturas  juntas, y en  las 

elecciones  de 1991,  habría  elección  de  senadores.  Otro 

aspecto  importante  que  concierne  a la  eleccidn de senadores, 

se refiere al punto  donde,  a  pesar que el  porcentaje  de 

votacidn  a los partidos  politicos  permanece  casi  comparable 

a las elecciones  federales de 1982,  en lo referente a la 

Cdmara  de  Senadores  podemos  observar  que  tanto  en  1988  como 

en  1991  la  participacien  electoral  de los partidos  politicos 

aumenta  en  tQrminos  de  representatividad en dicha  cámara,  en 
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tanto  que el  nivel  de  votaci6n  alcanzado  por  cada  partido 

permanece  estable,  a  pesar  de  la  disminución  del  PRI  en  1988 

y su  postekrior  aumento en. 1991,  para  casi  alcanzar  el 

porcentaje  obtenido  en  1982 y que le  otorgó  todos los 

escaiios que  conformaron  dicha c h r a .  

Pero a pesar de la  representatividad  de los partidos  de 

oposicibn  en  la Chara de Senadores,  la  definitiva  presencia 

del  PRI  en  dicha cdimara que  le  otorga  la  mayoria, no es 

posible  considerarla  como un  brgano  legislativo de 

importante  pluralismo,  de  hecho  el  pluralismo  de  la  cdmara 

es  limitado,  aún más que  el de la  Cdmara  de  Diputados  que  se 

favorece  por  la  cantidad  de  representantes  de  partidos  de 

oposicibn  integrados  a  dicha  cdmara por la fbrmula  de 

representacidn  proporcional,  de  cualquier  manera  la CBimara 

de  Diputados  es más un 6rgancr de  representatividad  ciudadana 

que la  Cdmara de Senadores. 

Hasta  aquf, lo referente  a  la  estadistica  electoral,  que 

como  ya hemos observado,  por si sola  revela los 

acontecimientos en los procesos  electorales  observados, y 

dentro  de ello las propias  elecciones  federales  de 1991. 

De esto  podemos  considerar, el papel  que  cada uno de los 

partidos  politicos  ha  tenido  dentro  de los procesos 

electorales, y aquí  consideramos,  constante  disminuci6n  de 

votos  que  ha  tenido  el PRI hasta 1988, y el  aumento en 1991, 

que  no  llega  a  superar los porcentajes  de  votaci6n obtenidos 
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en  1982 y 1985, lo que  deja  entrever  la  pdrdida  de 

popularidad  de  dicho  partido  politico, y al  considerar su 

estrecha  relaci6n  de  bate,  con el gobierno  federal y 

principalmente  con la  instituci6n  presidencial,  observamos 

entoncesla  pérdida  de  popularidad,  del  gobierno  federal y su 

acci6n  politica; lo que  orilla  a un considerable  porcentaje 

de  ciudadanos, a dirigir su voto a otros  partidos  politicos 

que apoyados por  la  linea  cardenista  de  1988,  lograron 

obtener  para  este afio  un también  considerable  aumento  de su 

votación, y en 1991 tras  retirarse de esa  lfnea  cardenista 

volvieron  a su anterior  .lugar  en 108 porcentajes  de 

votacidn, como es el caso  del PARM y el PPS, en tanto  que el 

PMS, partido  que  confirmó su linea  cardenista y conform6  al 

PRD para 1991,  logró  obtener  un  considerable  porcentaje  de 

votación  nacional,  sobre  toda si consideramos  el  poco  tiempo 

que  lleva  de  constituido  este  partido, y el enfrentamiento 

politico  que ha tenido  para  con  la  actual  administración 

presiedencial,  que  de  alguna  manera ha propiciado, un ataque 

del  grupo  presidencial  para  con  este  partido (el PRD). 

Otro aspecto  importante a considerar  en el interior  del 

proceso  electoral  de Agosto de  1991 es la decisiva 

influencia del abstencionismo en los resultados  políticos de 

dichos  procesos. En relación  a  esto  e8  importante  considerar 

que los porcentajes  de  abstencionismo  inherentes a cada 
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proceso  electoral, se  pueden  tomar  en  cuenta parhetros de 

participaci6n  ciudadana  a  las  elecciones y de ello el 

inter& que  dicha  ciudadanfa  observa  sobre los procesos 

electorales. 

Es por ello que los niveles  de  abstencionismo,  resultado  de 

algtín proceso  electoral  puede  develarnos  el  intergs que la 

ciudadania  observa  sobre  dichos  procesos;  aunque  tambi6n 

refleja  la  escaza  cultura  política,  que  por lo menos  existe 

en  nuestro  país,  donde la ciudadanfa  no  participa 

decisivamente  en  la  elección  de sus gobernantes. 

Entonces bien,  para  las  elecciones  federales  relativas  a  la 

constitucidn  del  poder  Legislativo,  son  considerados 

parámetros de comparacibn,  es  decir se toman  porcentajes  de 

los abstencionismo  en  procesos  electorales  anteriores  a 

1991, por lo que  en  la  siguiente  grdfica  son  considerados 

dichos  porcentajes  desde las elecciones  federales 

legislativas  de 1982, 

De ello  observamos un aumento  gradual  del  porcentaje  de 

abstencionismo,  en  relación al padrljn electoral,  es  asi  que 

en 1982 el  abstencionismo  alcanz6  niveles  del 34.3%,  en 

1985, afio de  elecciones  legislativas iinicamente,  el 

porcentaje  aumentb a un 49.,3%, mientras que en 1988 el 

abatencionismo  alcanzb  cifras  de un 52.6%, el nivel m8s alto 

de  abstencionisno  desde la  posrevolución;  en  tanto  que  para 

1991 dicho  porcentaje  de  abstsncionismo  disminuy6  en  un 13%, 
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para  alcanzar  cifras  del 39%, porcentaje  sensiblemente  menor 

que el de  1988, si consideramos  que  las  elecciones  federales 

de  1991  fueron  intermedias, es decir,  no se eligi6  a la 

ffirmula  presidencial,  que 16gicamente  atrae d e  votos  a  las 

urnas  por  tener  en Mkico una. mayor  importancia,  incluso  que 

las  elecciones  legislativas. Ahora bien,  en 1988  también  se 

observa un alto  índice  de  abstencionismo,  y  donde la 

característica  propia  de  esta  eleccidn  fue  la  amplia 

competencia  polltica  entre los Partidos  contendientes, 

movilizaciones  ciudadanas  considerables  apoyando,  a los 

diferentes  partidos  políticos,  aunado  como  ya  vimos a un 

alto  indice  de  abstencionismo.  Mientras  que en  las 

elecciones  federales de 1991, el abstencioniemo  disminuyó 

aunque  no  así  la  competencia  polftica  de los Partidos; 

aunque  no  hayan  obtenido los niveles  competitivos  de 1988, 

algunos  partidos  como el PAN, el  PRD, y el PRI, 

sobresalieron,  constituyendo  una  verdadera  competencia 

electoral, como ya hemos  visto  en  páginas  anteriores. 

A l  observar  lo  anterior damos cuenta  clara  del  abatimiento 

del abstencionismo  que  registrado  en  1988  habia  sido  mayor 

que el registrado  en 1991. En este  aspecto  cabe  apuntar un 

dato  curioso,  el  aumento  de la votacifin nacional es casi el 

mismo  porcentaje  del  aumento  de  la  votacidn  priista  a nivel 

nacional, si observamos que si bien el PAN logre mantener su 

nfímero de votos  obtenidos an 1988  para  1991,  su  porcentaje 

no se traduce en  una  efectiva  representaci6n  del PAN en  la 
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conformaci6n  del Chara de Diputados,  en  tanto  que  el PRI 

logra  obtener  con el aumento  votacional  un  incremento de su 

representacidn  dentro  de  esta Cfimara. Aumento  votacional  que 

como ya  dije  es  similar  al  aumento  de  votos  nacionales  de 

acuerdo  al  padrdn  electoral. 

Algunos  datos  electorales nos  hablan  del  comportamiento  del 

voto  dirigido al PRI, como es el caso  del  Distrito  Federal 

donde  el  triunfo  de  carro  completo,  desplazando  a  fuerzas 

políticas  que  habfan  tenido  triunfos  en  distritos 

electorales  en 1988, para 1991 no  resultaron  favorecidos, 

"dejando  en la boca  un amargo sabor  a  fraude",  aunque  ello 

no  haya  podido ser comprobado. 

Esto es que  al  recapitular el indice  de  votacidn que 

partidos  politicos  como  el PRI,  el PAN y el FDN y los 

partidos que lo integraron,  tuvieron  en 1988, comparandolos 

con los votos  obtenidos  por  estos  partidos  en  Agosto  de 

1991, se observa  que  el  aumento  sustancial de votos  que 

abatieron  al  abstencionismo  es  muy  semejante  en  t6rminos 

porcentuales al aumento  de  votación  del PRI, y que 

finalmente  le  otorgd  el  triun.fo  electoral de  carro  completo 

en el D.F., el conglomerado  urbano  tradicionalmente  opositor 

y con  mayor  participaci6n  politica  en  la  toma  de  decisiones. 



60. COIOSIDERACI~S FIMLESo 

Podemos  considerar  que los aspectos más importantes  del 

resultado  electoral,  que  aquf  nos  ocupa, se ubican  en  el 

&rea de la  poljitica presidencial y no  en  otros  elementos 

inherentes  a los procesos  electorales,  como  son  la 

legislación  electoral  y  el  padrón  electoral,  aunque  ellos 

tienen su importancia. Parece  ser  como  he  dicho,  que  la 

acción  presidencial,  que  dirigió el programa  nacional  de 

solidaridad y origen  de ello,  la  privatización  de  empresas 

paraestatales,  la  renegociaci6n  de  la  deuda  externa como de 

la  interna y de ello,  principalmente el servicio  a la deuda 

externa,  generlj recursos  económicos  capaces  de  apoyar ese 

programa de solidaridad; y atender los rezagos en las 

demandas  sociales,  ampliando  servicios  sociales,  como  la 

educacidn y salud,  propiciando  con ello, el apoyo popular a 

la  política  presidencial,  que se  tradujo en  votos  para los 

candidatos  de  la  Solidaridad,  y  que  finalmente  le  otorgb 

triunfos  electorales  al PRI que lo colocaron  en  una  amplia 

ventaja  dentro  del  Congreso de la  Unibn. 

El triunfo  electoral  priísta  no  solo  contribuye a favorecer 

la fuerza de este  partido  dentro  del  Congreso de la Unión, 

si  no  ademas  fortalece  la  política  salinista,  por  ser  el 

resultado  electoral,  un  medio de legitimar la politica 

presidencial  que  en  tiempo  de  cambios  democr6ticos  en todos 

sus aspectos,  -social,  económico y politico-  necesitan  de  un 

consenso  ciudadano que en  parte  el  gobierno  salinista ha 
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ganado,  saldando  cuentas  pendientes  frente  al  bienestar 

social  de  las  clases  sociales en  M6xico. 

En  este  mismo  rumbo,  una  clara  fuerza  política del PRI,  que 

apoye  las  decisiones  presidenciales  basicamente  en lo que 

respecta  a  la  politica  econ6mica,  fortalece el modelo 

liberal  econdmico que ha  caracterizado al presente  sexenio, 

modelo  que  inclusive  ha  sido  apoyado  por la bancada  panlsta 

dentro  del  congreso. 

En lo que  respecta  a  otros  resultados  de los procesos 

electorales  federales  de 1991, podemos  observar  del  lado 

opositor,  que  la  votaci6n  para  Acci6n  Nacional tomo  cauces 

diferentes;  aunque  en  Julio  de 1988 habia  registrado un 

aumento  de su votacidn  nacional,  que se  tradujo  en  curules  a 

su favor. Para 1991 el  resultado  seria  diferente, al 

recuperar su tradicional  segundo  lugar en  el  espectro 

político  nacional, su relativo  aumento  de  votos,  no se 

tradujo  en  curules;  puesto que el  aumento  de  la  votación 

nacional y de ello el aumento  de  votos  prifstas,  le 

favorecieron al PRI ,  traduci6ndose  en  la  pérdida  de 

representatividad del PAN ante  la  Cámara  de  Diputados,  a 

pesar  que  la  votación  del PAN aumento  en  t6rminos 

porcentuales  a los votos  obtenidos  en  Julio  de 1988. 

En lo referente al Partido  de la  Revolución  Democrbtica, 

considero  que su surgimiento  a  raíz  de la formaci6n del 

Frente  Democrdtico  Nacional  de 1988, y retornando  de  ello el 
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nivel  de  votaci6n  obtenido, se puede  considerar  que  dicho 

partido  "perdie"  representatividad  popular,  aunque  esto no 

sea  del  todo  la verdad. Considerando  que  al ser un partido 

de  reciente  creación su avance  electoral es considerable 

puesto que  han  existido  partidos  politicos  con mayor 

tradiciijn  politica, que no han  obtenido un nivel de votacien 

parecido a1 obtenido  por el. PRD en 1991, por lo que  el 

merito  electoral a este  partido, y su accitjn polftica  debe 

ser  considerado. 



HABIENDO  TOMADO  EN  CUENTA UN SONDEO  HISTORIC0  RELATIVO A LOS 

PROCESOS  ELECTORALES  DE LA POSRWOLUCION,  CONSIDERANDO  EN 

ELLO LO RELATIVO A LA LEGISLACION  ELECTORAL,  LA  INICIATIVA 

GUBERNAMENTAL  EN LOS COMICIOS,  AS1  COMO LAS CARACTERISTICAS 

MISMAS  QUE  ORIGINAN  EL  MODELO  PECULIAR  DEL  SISTEMA  POLITICO 

MEXICANO Y SU DESARROLLO  HISTORICO.  PODEMOS TOMAR EN  CUENTA 

DIVERSOS PARAMETROS DE  ELEMENTOS  QUE  CONFIGURAN EL PORQUE Y 

EL  COMO  DE wlis ELECCSONES  FEDERALES  EN  MEXICO Y DE  ELLO LA 

IMPORTANCIA  QUE LOS COMICIOS  ELECTORALES  DEL 6 DE  JWLIO  DE 

1988 Y EL 3 AGOSTO  DE 1991 TUVIERON  EN  EL  ESCENARIO  POLITICO 

ELECTORAL  MEXICANO. 

DENTRO  DE  LAS  CARACTERISTICAS  PRINCIPALES  QUE  CONTIENE  EL 

SISTEMA POLITICO MEXICANO Y ;COMO PARTE  INTEGRANTE  DE  ELLO, 

LOS COMICIOS  ELECTORALES,  OBSERVAMOS A LA  INSTITUCION 

PRESIDENCIAL,  QUE  TIENE  DESDE SU ORIGEN  LEGAL Y 

CONSTITUCIONAL,  POR  QUE  LOS  PRECEPTOS  CONSTITUCIONALES  LE 

OTORGAN  AMPLIAS  FACULTADES AL PODER  EJECUTIVO  FEDERAL 

REPRESENTADO  POR  EL  PRESIDENTE  DE  LA  REPUBLICA, PODERES QUE 

SE FORTALECEN  CON LA SUMISION  DEL  CONGRESO DE LA UNION Y AUN 

MAS CON LOS RESULTADOS  DE LOS COMICIOS  ELECTORALES.  ES  AQUI 

DONDE  CABE  APUNTAR  OTRO  ELEMENTO  QUE  LE  REVISTE  VITAL 

IMPORTANCIA A NUESTRO  SISTEMA  POLITICO,  ESTE  ELEMENTO  ES  LA 

CAPACIDAD  CONCILIADORA Y DE  ACCION  ELECTORAL  QUE  EL  GOBIERNO 

A PODIDO  GENERAR  DESDE  EL  INTERIOR  DEL  PARTIDO 

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL,  EL  PARTIDO  DEL  ESTADO,  QUE 
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DESDE  SU  FORMACION  SE A INTBGRADO  COMO UN ELEMENTO  CLAVE  DEL 

PODER  POLITICO  EN  MEXICO, YA QUE  EN  EL  SE  AGLUTINAN  DIVERSAS 

FUERZAS POLITICAS  QUE ADEMAS LE OTORGAN UN  CARACTER 

PLURALISTA Y REPRESENTATIVO  DE  AMPLIOS  GRUPOS  DE LA 

SOCIEDEAD  MEXICANA  INTEGRADOS  EN LOS SECTORES  DEL  PARTIDO. 

PODEMOS  AQUI  CONSIDERAR  ADEMAS,  QUE  EL  SISTEMA  ELECTORAL 

MEXICANO  CONTIENE LAS CARACTERISTICAS  DE UN SISTENA  NO 

COMPETITIVO  POR QUE LAS CONTIENDAS  ELECTORALES HAN SIDO 

UMICAMENTE  UN  PROCESO PARA LEGITIMAR A LOS GOBIERJ9OS 

EMANADOS  DE  ELLOS Y NO E%N LOGARADO  LLeVAR A LOS  PARTIDOS 

POLITICOS  DE LA OPOSICION A UN  LUGAR  DE  VERDADERA 

REPRESENTATIVIDAD  POLITICA Y CIUDADANA,  CON  ELLO ME REFIERO, 

A LA POCA  CAPACIADAD  ELECTORAL  QUE LOS PARTIDOS  POLITICOS  DE 

OPOSICION  TIENEN  DELANTE  DE  LA  MAQUINARIA  ELECTORAL  DEL 

PARTIDO  OFICIAL,  APOYADA  POR  EL  GOBIERNO Y SUS 

REPFUBENTANTES, Y QUE NO SOLO GOZA  DEL  APOYO  ECONOMIC0 Y 

MATERIAL DEL GOBIERNO,  SINO  TAMEIEN GOZA DE  LOS  BENEFICIOS 

QUE  LA  LEGISLACION  ELECTORAL  LE  CONFIERE,  PUESTO  QUE  ELLA HA 

PODIDO  MANTENER  EN SU INTERIOR A UNA  OPOSICION  LIMITADA EN 

LA ACCION  ELECTORAL Y AL COLOCAR  EN MANOS DE  SECTORES 

"PARAGUBERWAMENTALES" LA ORGANIZACION,  VIGILANCIA Y 

CALIFICACION  ELECTORAL HA PODIDO  PONER  DEL LADO PRIISTA LOS 

RESULTADOS ELECTORALES. 

ES POR  ELLO  QUE LAS ELECCIONES  FEDERALES  DE 1988 REVISTEN 

UNA IMPORTANCIA  PARTICULAR, YA QUE EN ELLAS LOGRARON 

EVIDENCIARSE LAS FALLAS  DEL  SISTEMA  POLITICO,  FALLAS  QUE 
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ORIGINAN  PRINCIPALMENTE LA FALTA DE  DEMOCRACIA  POLITICA Y 

SOCIAL  QUE  CARACTERIZAN  AUN  TODAVIA NUESTRO SISTEMA  DE 

GOBIERNO,  PERO  QUE  EN 1988 PUDIERON MAS QUE NUNCA 

DESESTABILIZAR A NUESTRO GOBIERNO, AL EJERCERSE  EN  EL 

INTERIOR  DE LOS COMICIOS  AMPLIAS  MOVILIZACIONES  DE MASAS QUE 

INTEGRARON A TODOS LOS PARTIDOS  DE  OPOSICION. 

AS1 LA OPOSICION  DEJO  DE  SER  PASIVA PARA INTEGRARSE  EN  UNA 

VERDADERA  LUCHA  ELECTORAL,  QUE  OFICIALMENTE  LE ARREBATO 

VOTOS AL PARTIDO  REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL, E INCLUSIVE 

SEMBRO  LA  DUDA SOBRE LA  LEGITIMIDAD  DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES Y EL  GOBIERNO EMANADO DE ELLOS. 

DE  EN= LOS ELEMENTOS  QUE  PROVOCAN LO QUE  SE HA DENOMINADO 

COMO  EL TERREMO!Kl ELECTORAL  DE 1988 OBSERVAMOS LA EFECTIVA 

COMPETENCIA  ELECTORAL  DE LOS PARTIDOS  POLITICOS,  NO SOLO DEL 

REVOLUCIONARIO  INSTITUCIONAL,  SINO  TAMBIEN  DE LA OPOSICION 

EN  GENERAL,  QUE  APOYADA  EN  AMPLIAS  MOVILIZACIONES  DE MASAS 

LOGRA  DEFK)STRAR  EL APOYO DE LA CIUDADAHIA Y CON  ELLO LA 

FALTA  DE  LEGALIDAD CON QUE LOS PROCESO  ELECTORALES  LE HABIAN 

OTORGADO A LOS CANDIATOS OFICIALES  LOS  PUESTOS  DE  ELECCION 

POPULAR; CON ELLO LA OPOSICION  REPRESENTO  UN  VERDADERO 

PELIGRO PARA LA INTEGRACION  DEL  GOBIERNO  EN  SUS  DIVERSOS 

RUBROS . 
ADEMAS SE  SIENTAN LAS BASES  PARA UNA VERDADERA  COMPETENCIA 

ELECTORAL  COMO  NUNCA ANTES VISTA EN LA HISTORIA  ELECTORAL 

MEXICANA  QUE ADEMAS SE PRESENTO CON AMPLIOS INDICES  DE 
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ABS!EXCIOMISMO,  REFLEJO  FIEL  DE LA FALTA  DE  INTEX4ES  DE  LOS 

CIUDADANOS  EN  LOS  COMICIOS, Y TAMBIEN  DEL  INEXISTE14TE APOYO 

DE LA CIUDADANIA AL PROYECTO  GUBERNAMENTAL. 

ES POR  ELLO  QUE  EL  RGPUDIO  DE  AMPLIOS  SECTORES  DE  LA 

SOCIEDAD  MEXICANA,  ORIGINADA  POR LA PERDIDA  DEL  COMPROMISO 

SOCIAL DEL  ESTADO PARA CON  LA  CIUDADANIA  QUE  HABIA  GE14ERADO 

EL AUME14To DE LA POBREZA, Y LA FALTA  DE  SERVICIOS  PUBLICOS 

QUE  SATISFACIERAN A UNA  SOCIEDAD  EN UN CONSTANTE  AUMENTO. 

LLEVO A ESOS  SECTORES DE LA POBLACION  AL  DESCOMTENTO Y LA 

BUSQUEDA  DE  OPCIONES; LAS CUALES  SE  PRESENTARON  CON  EL 

MOVIMIENTO  CARDENISTA, QUE EFECTIVAMENTE HABIA LOGRADO 

SUSTEN!PAR  LAS BASES DE UN VERDADERO  MOVIMIENTO  POLITICO  QUE 

LAMENTABLEMENTE  EN LAS ELECCIONES  FEDERALES  DE 1991 NO SE 

OBSERVO. 

EN  ESTE  ASPECTO  ES  DONDE  SE  ORIGINAN A MI  ENTENDER  LOS 

ELEMENTOS  QUE  LE  OTROGAN  EL  TRIUNFO  ELECTORAL AL PARTIDO 

OFICIAL  EN LOS COMICIOS  ELECTORALES  FEDERALES  DE 1991. CON 

ELLO ME REFIERO A LA MOVILIZACION  DE  LOS  RECURSOS  ECONOMICOS 

Y POLITICOS  QUE  PUDIERON  PONER  EN  MARCHA AL PLAN  NACIONAL  DE 

SOLIDARIDAD Y QUE  EN  TERMINOS  DE  CLIENTELISM0  ELECTORAL 

LOGRO  ALLEGARLE VOTOS AL  PARTIDO  OFICIAL  QUE  FINALMENTE 

LEGITIMARON UN PROYECW DE  GOBIERNO; Y A UN PARTIDO  QUE 

EMPEZABA A PERDER  LA POPULARIDAD CIUDADANA  LE  DIO EL APOYO 

NECESARIO  PARA LOGRAR ALLEGARSE VOTOS A SU FAVOR;  CLARO 

ESTA,  CONSIDERANDO  QUE  EL  NIVEL  COMPETITIVO  DE  LAS  ELECIOIJES 

FUE CONSIDERABLE, LA ABSTENCION  DISMINUYO, Y ESTO  EN  UNAS 
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ELECCIONES  INTEZWEDIAS  DONDE UNICAMENTE SE  ELEGIA LA MITAD 

DEL  CONGRESO  DE  LA  UNION  EN  SUS  DOS  CAMARAS. 

A PESAR  DE LOS RESULTADOS  ELECTORALES  DE  AGOSTO  DE 1991, LAS 

ELECCIONES  SE  TI-RON  DE  UNA  VERDADERA  COMPETENCIA 

ELECTORAL,  AUNQUE  NO TAN REPRESENTATIVA  COMO  EN  JULIO  DE 

1988, PERO SI  DEJARON  ENTRFVER LA POSIBILIDAD  DE  UNA 

APERTURA  POLITICA  DE LOS PARTIDOS MAS ACORDE  CON  LAS 

NECESIDADES  DE  LA  DEMOCRACIA  POLITICA,  DEJANDO  ATRAS  LOS 

SEZGOS  POLITICOS  QUE  LE HABIAN DADO AL SISTEMA  ELECTORAL  UN 

MATIZ  DE  INCAPACIDAD  PARA  LA  BUSQUEDA  DE  UNA  MAYOR 

PLURALIDAD  EN LOS ORGANOS  DE GOBIERNO Y MAS ESPECIFICAMEMTE 

EN  EL  CONGRESO  DE  UNION PARA LA  BUSQUEDA DE UNA INTEGRACION 

MAS PLURAL Y REPRESENTATIVA. 

FINALMENTE  CABE  ACLARAR  QUE  EN LAS ELECCIONES  MEXICANAS  SE 

OBSERVA  UN  ELEMENTO QUE ORIGINA  TAMEIEN  SU  FALTA  DE 

COMPETITIVIDAD,  CON  ELLO ME REFIERO A LA ESCAZA  CULTURA 

POLITICA  QUE  HA  IMPERADO  EN  NUESTRO  PAIS, Y QUE ADEMAS NO HA 

TENIDO  LA  RESPUESTA  REAL  DE LOS PARTIDOS  POLITICOS,  SI  NO 

HASTA LAS ELECCIONES  DE  JULIO  DE 1988, DONDE LA LUCHA 

ELECTORAL  DE LOS PARTIDOS SE UN10 A UNA BUSQUEDA  DE  LA 

CIUDADANIA,  QUE SI VOTO POR SUS  CANDIDATOS, Y BUSCO 

ALTERNATIVAS  DE  OPCION  POLITICA Y ELECTORAL  QUE  LOGRO 

EHCONTRAR;  APUNTANDO  AQUI LA IMPORTANCIA QUE EL  MOVIMIENTO 

CARDENISTA  OBSERVO  EN LAS .ELECCIONES  DE 1988, Y LA SEMILLA 

QUE  AUN  QERMINO  EN LOS PASADOS COMICIOS  DE AGOSTO; Y QUE 
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PROMETE  SER  DE  VITAL  IMPORTANCIA PARA LAS FUTURAS ELECCIONES 

DE 1994. 

AUNQUE  EN 1993, LOS RESULTADOS ELEWRALES NO  FAVORECEN A LA 

OPOSICION, QUEDAN COMO  EL  TESTIMONIO  DEL  ELECTORAL 

QUE  SENTO LAS BASES  DE UNA COMPETENCIA  ELECTORAL MAS 

COMPETITIVA, DONDE LAS FUERZAS  ELECTORALES  DE  MAYOR 

IMPORTANCIA  SE  AGLUTINAN  EN TFBS GRUPOS  PRINCIPALES,  EL 

PRIISTA,  EL PANISTA Y EL  PERRSDISTA O CARDENISTA, QUE 

PROMETEN  SER  AUN MAS COMPETITIVOS  EN LAS ELECCIONES 

FEDERALES DE 1994. AHORA LA OPOSICION  LE  DA UN RESPIRO AL 

GOBIERNO Y SU  PARTIDO,  LE DA LA OPORTUNIDAD  DE  CORREGIR SUS 

ANCESTRALES  FALLAS, Y DE  CORREGIR SU CAMINO; YA QUE ESTOS 

DOS  GRUPOS  OPOSITORES  LE  PUEDEN ARREBATAR EL  CONTROL  DEL 

GOBIERNO Y EL ESTADO. 

MEXICO  D.F., AGOSTO 1992. 
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