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INTRODUCCION 

.Esta investigación fue motivada para comprender y analizar las 
causas y efectos que provocaron que el Licenciado Luis Echeverría 
Alvarez emprendiera una reforma política durante su sexenio 
presidencial. Asimismo, responde a la inquietud de comprender los 
factores y circunstancias que le impidieron lograr plenamente los 
objetivos que se había fijado. 

El régimen del Licenciado Luis Echeverría Alvarez se caracterizó 
por ser diferente al de sus antecesores. Desde el inicio de su 
campaña promovió visitar a todo el país, hasta los poblados más 
apartados y con dificultades de comunicación. Su contacto directo 
con la población anunciaba un estilo dinámico y de movilización 
política. Evidenciaba, también, la necesidad de restablecer apoyos 
políticos debilitados por la represión política del 68, y los signos de 
agotamiento del modelo de desarrollo tanto político como 
económico. 

Cuando el Licenciado Echeverrfa asume el poder en 1970, el país se 
encontraba en un periodo de inestabilidad política causado por las 
secuelas del movimiento estudiantil del 68. La sociedad civil se 
encontraba muy sensible y los obstáculos que Echeverría tenla que 
enfrentar, y quitar del camino, eran verdaderamente dificiles de 
superar. 

Entre otras, son estas algunas de las circunstancias y el contexto que 
me animaron a investigar, en el plano político, un régimen 
presidencial tan controvertido como el de Echeverría, que provocó 
en las esferas políticas un enfrentamiento abierto, debido a que 
algunos grupos del poder estaban a favor del cambio político, y otros 
no lo aceptaban. 

Los círculos empresariales, por otro lado, tuvieron una evolución 
diferente: en la campafia presidencial apoyaron completamente al 
Licenciado Echeverría, sin embargo, a mitad del sexenio, hubo un 



rompimiento tan fuerte entre. la cúpula empresarial que se puede 
caracterizar como uno de los elementos de mayor tensión durante el 
sexenio en estudio. Ello causó temor y división en los grupos más 
poderosos de la sociedad mexicana. 

Además los embates de los factores internos, el sexenio del 
Licenciado Luis Echeverría también causó expectación en su política 
exterior, sobre todo, cuando rompe relaciones con Espafla a 
propósito de la dictadura de Franco, y cuando le da el apoyo total e 
incondicional al incipiente Gobierno Chileno, encabezado por 
Salvador Allende. 

Por otro lado, el trabajo se sustenta en una amplia investigación 
bibliográfica, en la que se utiliza el método inductivo, para partir de 
lo particular a lo general; es decir, se empieza haciendo un análisis 
de la estructura conceptual de diferentes términos entre estos el de la 
reforma política con su diversidad de variantes, para posteriormente 
hacer un análisis integral de la reforma política en el sexenio 
presidencial de 1970 a 1976. 

Por lo demás, el documento se presenta en cuatro apartados. En el 
primero, se plantea el marco teórico, en el que se debate y analiza 
sobre el concepto de reforma y sus diferentes variantes; se describen 
las circunstancias y los· actores en los que se da la reforma, tales 
como su estructura, quién las propone, quién las realiza y cuál es la 
labor que desempefla el reformista. 

El segundo capítulo hace referencia al contexto histórico, 
particularmente sobre el movimiento ,estudiantil del 68, lo que 
representó un importante deterioro y desgaste de la forma de 
gobierno que debilitó la incipiente estabilidad política del país. El 
Licenciado Luis Echeverrfa fue un personaje central en esa 
coyuntura política: primero, al reconocer el movimiento estudiantil 
del 68 que tuvo serias repercusiones en su gestión sexenal; y 
segundo, en consecuencia, la convocatoria que plantea a todos los 
mexicanos para participar en la vida nacional, incluyendo, 



principalmente, la apertura democrática de todas las ideologías y 
fuerzas políticas. 

El tercer capítulo se centra en el análisis de la reforma política 
llevada a cabo por Echeverría en su sexenio. El estaba plenamente 
convencido de que había que mejorar los procesos electorales, 
fortalecer los partidos y, sobre todo, iniciar una apertura ideológica 
total. Para lograrlo, seilaló que se tenía que renovar el sistema 
político, revisar los elementos que lo estructuraban, e incrementar su 
racionalidad y capacidad de respuesta en las circunstancias de su 
tiempo. 

Como resultado se presentó la primer reforma en el afio de 1971. Se 
planteaba ampliar la composición demográfica de los distritos 
electorales, reducir la edad para ser diputado o senador y proponer 
un nuevo sistema de representación de las minorías. Una vez 
aprobadas estas reformas, dos ailos después, se instrumentó la 
segunda reforma en 1973 la cual presentaba una nueva Ley Federal 
Electoral que incorpora los partidos con igual capacidad de decisión 
en la Comisión Federal Electoral. 

En el cuarto apartado culmina el trabajo con una serie de 
conclusiones que cierran el ciclo de la investigación, iniciado con la 
introducción y el desarrollo del tema, que pretenden .ser juicios 
concluyentes que permitirán conocer los resultados de la tesis. 
Además, se presenta un cuadro bibliográfico que sirvió como guía 
para realizar la investigación y análisis que se plasma en el 
documento. 

Finalmente, si bien el documento se concibió, sobre todo, como un 
trabajo de tesis que planteara y analizara la reforma política del 
sexenio del Licenciado Luis Echeverría, también pretende ser un 
documento adicional de consulta para todos aquellos interesados en 
la materia. 
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l. MARCO TEORICO 



1. ANÁLISIS CONCEPTUAL DE LA REFORMA 
POLÍTICA 

El análisis del concepto "reforma" implica un cuidado especial, 
debido a que se le emplea de diversas formas, ya sea como avance 
positivo o como conservadurismo político, en función de diferentes 
posiciones ideológicas y proyectos políticos. 

En primer lugar, en un sentido literal, el diccionario de la Lengua 
Española define a la reforma como: rectificar, dar una nueva forma, 
restaurar, reparar, corregir. De este aspecto podemos destacar los 
elementos de ajuste, innovación y estabilidad que de la definición de 
reforma se desprende. 

Por otra parte, Octavio Paz señala acerca de este concepto que " ... en 
Ja segunda mitad del siglo pasado aparece el vocablo: reformista. 
No venía de Francia sino de los países sajones. La palabra no era 
nueva, lo era su sentido y Ja aureola que la rodeaba. Palabra 
optimista y austera, singular combinación de protestantismo y 
positivismo".! 

Nos parece útil subrayar de las ideas de Paz el sentido de cambio y 
de vinculación práctica con la realidad que a la idea de reforma le es 
propia, en términos generales. 

En Ja actualidad, desde el enfoque de la teoría política, se puede 
entender por reforma a la estrategia seguida por el régimen político o 
gobierno para resolver Jos problemas fundamentales y politizados de 
la sociedad y la economía. Se trata de un contexto de crisis, en 
virtud de que las tácticas de lucha, formas de expresión y 
movilización de fuerzas políticas, representan una seria amenaza 
para la preservación y estabilidad del régimen establecido. 

1 paz. Octavio. Corrienle Allerna, ed. Siglo XXI. México, 1990, p. ISO. 



La reforma es, por lo tanto, cambio y conservación, es un conjunto 
de transformaciones que instrumenta el gobierno para evitar, en lo 
posible, el agotamiento critico de la legalidad, el consenso, la 
legitimidad y el apoyo de los principales agrupamientos políticos y 
económicos, sin lo cual se daf\a irreversiblemente la estabilidad 
política y las condiciones básicas que aseguran la permanencia de un 
régimen político. 

Por esta razón, las reformas no se explican por sí mismas, sino en 
función de un contexto de crisis. Vista como una reforma 
progresista y pro-democrática, los cambios son transformaciones· 
necesarias para arribar a nuevas etapas de crecimiento y atención a 
las necesidades sociales básicas, sin perder gravemente soberanía, 
seguridad, legalidad, el control de la convivencia y la 
institucionalidad pública. En caso contrario, ya no se trataría de un 
país soberano ni de un régimen democrático, sino de una imposición 
externa o de un régimen autoritario. 

El proceso de una reforma en un sistema político democrático es 
arduo y complejo, ya que implica articular la voluntad de acuerdo 
entre los principales actores políticos, y tener capacidad para 
negociar con las corrientes más representativas social, económica y 
políticamente. 

Esto nos permite introducir también como inherentes en la idea de 
reforma los elementos de logro y fortalecimiento del consenso y la 
legitimidad mediante un mejoramiento en los resultados de los 
programas de gobierno y acuerdos pactados con la oposición, para 
que canalice sus propuestas en la competencia por el poder a través 
de los canales institucionales, es decir, las elecciones y los espacios 
de concertación. 

Las reformas no siempre se desenvuelven en un ambiente de 
estabilidad, lo cual depende de las causas que la motivaron y los 
objetivos que persigue. No obstante, se puede afirmar que el éxito 
de una reforma depende de la eficacia y oportunidad de los cambios 



introducidos y del sostenimiento del consenso en los acuerdos 
pactados. Este hecho, contribuye a reformar la situación de poder 
en que se encuentran las fuerzas políticas hegemónicas, y abrir 
cauces - de solución a los problemas que ocasionaron las 
transformaciones en marcha. 

Así, .también se incorpora el liderazgo, la eficacia y la eficiencia 
como elementos necesarios para una reforma exitosa del sistema 
político. 

Bobb!o sefiala que: "reformista es aquel movimiento que apunta a 
mejorar y perfeccionar, tal vez radicalmente, pero no a destruir el 
ordenamiento existente, porque considera valores absolutos de 
civilización los principios sobre los que se basa, por muy numerosas 
y ásperas que puedan ser las críticas por él formuladas, en 
particulares situaciones, al concreto modo de traducir en práctica 
dichos principios. Y es por esto que en su seno naturalmente 
predominan los sustentadores de la vía gradual y_ pacífica, en cuanto 
que la violencia podría comprometer justamente los valores de 
fondo; pero no faltan, sin embargo, aquéllos que en contingencias 
históricas dadas, invocan el recurso de la violencia, para permitir que 
esos valores se desplieguen plenamente o impedir que sean 
sofocados".2 

Los principios a los que se refiere Bobbio son esencialmente la 
pluralidad, la legalidad y los principios que fundan el régimen 
político, debido al hecho de que el objetivo de la reforma es 
introducir los cambios necesarios pero sin afectar las bases o 
principios rectores que fundaron y mantienen al régimen de derecho. 
El reformador sostiene un método gradual en busca del 
fortalecimiento institucional y una distribución más equitativa de los 
recursos de poder y de los beneficios socialmente producidos. 

2 Bobbio, Norberto, Dkdonario de Polfllca, ed, Siglo XXI, México, 1982. p. 140.J. 
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Por lo tanto, es necesario establecer la diferencia entre refonna y 
revolución, ya que difieren en el tipo de refonnas que llevan a cabo. 

"Una reforma profunda puede incluso contribuir a reafirmar la 
situación de poder establecido. Una revolución, por el contrario, 
quiere reformas que están en contradicción absoluta con los intereses 
del régimen de poder, puesto que dichas reformas equivalen siempre 
a la aniquilación de la hegemonía predominante".3 

Es decir, una reforma realiza cambios o transfonnaciones que puede 
llegar al fondo, pero sin violentar Ia:s bases y principios que fundaron 
al régimen y sistema político. La revolución, por el contrario, 
realiza cambios, pero más radicales y siempre enfrentándose al 
sistema político que se encuentre en ese momento, con la finalidad 
de transfonnarlo radicalmente y cambiarlo por otro muy distinto. 
Una revolución es una transformación de las principales estructuras 
económicas y sociales, así como de las instituciones políticas 
correspondientes. 

Huntington hace referencia a que " ... una reforma es un cambio en el 
cual se frena el poder de grupos hasta entonces privilegiados y 
mejora la situación económica y la posición de grupos carentes de 
aquellos privilegios"4. 

Aquí la reforma se apunta como medio de redistribución económica 
entre los diferentes grupos que conforman un sistema político, con el 
propósito de lograr un nuevo equilibrio que evite el enfrentamiento 
antagónico entre ellos y la desestabilización del sistema político por 
una crisis aguda. 

Asimismo, según Jaguaribe la reforma es un medio de cambio 
político que "... consiste en una reorientación de las políticas que 

3 Salcedo, Aquino. Reforma, en: Diccionario de Ciencias Polftfcas y Adminbtraclón Pública, 
coordinador: Martlnez, Mario. Colegio de Ciencias Polfticas y Administración Püblica, A. C., México, 1981, 
p. 381. 
't Huntingtan, Samuel. El Orden Polftleo en las Sociedades en Cambio, ed. Paldós, Argentina, 1991, p. 
JOJ. 
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afectan al sistema de participación de una sociedad, ante todo en el 
sentido de ampliarlo, por decisión del gobierno o de miembros 
predominantes del grupo de gobierno, basados en el régimen de 
poder anterior y en concordancia con el régimen existente hasta el 
momento"S. 

Jaguaribe se refiere a la reforma política como recurso para ampliar 
los espacios de participación, de liberalización, toleranéia a las 
oposiciones y dar cauce a otras alternativas de las diferentes fuerzas 
políticas representativas socialmente. Estos elementos permiten 
destacar que la reforma surge como resultado de que las políticas 
establecidas en el sistema ya no son eficaces y por ello la reforma es 
un medio para cambiar de rumbo y sortear la crisis con la renovación 
de elementos que signifiquen una nueva etapa de evolución. 

5 Salcedo,. A(¡uíno. Reforma, en: Diccionario de Ciencias Polfllcas y Admlnf!ltraclón Pública, 
coordinador: Manfnez. Mario. Colegio de Licenciados en Ciencias Polilicas y Administración Pública, A. C., 
México, 1981, p. 382. 
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2. PARTICULARIDAD DE LA REFORMA POLITICA 

Es necesario aclarar los conceptos de régimen político y de sistema 
político. Luis Aguilar define al régimen como "el conjunto 
articulado de instituciones jurídicas que norman y regulan tanto la 
distribución y el ejercicio del poder estatal, como la lucha por 
conquistarlo; sistema político es el conjunto articulado de relaciones 
de poder realmente existentes en una sociedad estatalizada, mismas 
que están en el origen de la institucionalización jurídica del poder 
que hacen normal y públicamente referencias a lo jurídico para 
ratificar su correlación de fuerzas favorable e impugnable, y que 
frecuente y veladamente, existen y se ejecutan pre o 
extrajurídicamente"6. 

Régimen se refiere a las normas jurídicas e instituciones que regulan 
las relaciones sociales, y el sistema se refiere a las relaciones de 
poder de la sociedad existentes y actuantes de hecho, y la suma de 
ambos conceptos configuran el Estado. 

El concepto de reforma es aplicable cuando un sistema sufre una 
crisis o tiende hacia ella, la cual " ... surge cuando la estructura de un 
sistema de sociedad admite menos probabilidades de resolver 
problemas que los requeridos para su conservación"7. 

Es decir, que la sociedad no admite. por parte del Estado la falta de 
soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos 
generales o fundamentales, que provoquen una desintegración y 
enfrentamiento catastrófico entre los grupos que conforman la 
sociedad. Habermas también señala que " ... los procesos de crisis 
deben su objetividad a la circunstancia de generarse problemas de 

6 Aguilar Villanucva, Luis. Estado, Régimen y Sistema Político, en: Teorfa y Polflica de América 
Latina, ed. CIDE, México, 1984, p.205. 
7 Habermas, JUrgen. Problemas de Legitimación en el Capitalismo Tardfo, ed. AmorrortU, Argentina, 
1989, p. 17. . 
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autogobierno no resueltos ... 0 8 que ocasionan incertidumbre dentro 
del sistema político. 

Habermas delimita dos tipos principales de tendencias a la crisis del 
sistema político, las crisis de entrada o de legitimidad, y las crisis de 
salida o de racionalidad: 

"Lugar de Origen Crisis Sistémica Crisis de Identidad 

Sistema PolíticoCrisis d~.Rai:io- Crisis de Legjtima-
nalldad c1on ,,, 

Dentro del sistema político se producen las crisis de racionalidad que 
se refieren a las decisiones administrativas que se toman y que 
repercuten en la sociedad; si son buenas decisiones se genera la 
lealtad de los ciudadanos y si no, se pierde la lealtad manifestada 
electoralmente como apoyo a las políticas y programas 
gubernamentales. 

En este trabajo interesa saber el porqué d.e las crisis del sistema 
político, entendido éste como "... una serie de interacciones 
abstraídas de la totalidad de la conducta social, mediante la cual se 
asignan por la autoridad valores en una sociedad"lO. 

Uno de los problemas que el enfoque de sistemas resalta como una 
de las causas de la crisis, es que todo sistema político sufre de 
entropía, que se refiere a la degradación de la energía 11, es decir, 
que todo sistema tiende a degenerarse poco a poco. El concepto de . 
reforma aplicado al sistema político representa una negaentropía, lo 
cual quiere decir que . se introducen en el sistema una serie de 
cambios y nuevas acciones con la finalidad de combatir las causas de 
la entropía o de la crisis del sistema. 

8 !bid., p. 19. 
9 !bid., p. 63. 
10 Easton, David. Esquema para el Análisis Polltlco, ed. Amorrortu, Argenlina, 1989, p. 90. 
11 Lellero, José. lnlroduccfón a Ja Teorla General de Slslemas, en: Modelos y Técnicas de Siseemos 
aplicados a Ja Administración de Proyectos, ed. ICAP·TNAP, México, 1979, p. 44. 
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La reforma es también una respuesta a los problemas de 
autogobierno que producen irracionalidad en el sistema. Luis 
Aguilar indica que irracionalidad es "un desequilibrio estructural (no 
coyuntural) entre medios y fines, entre los medios disponibles y los 
fines perseguidos1112. Cuando un gobierno se ftja sus metas y no 
toma en cuenta los medios, para alcanzarlas, causa una 
irracionalidad, pues no concuerdan los objetivos con la realidad, lo 
que provoca que los problemas no se resuelvan y se debilite la 
legitimación-representatividad y el apoyo político. 

Luis Aguilar al respecto afirma que " ... el Estado como organizador y 
administrador de la sociedad ha ido surgiendo y se ha consolidado 
definitivamente todo un cuerpo cuantitativamente numeroso y 
cualitativamente complejo, de administradores y funcionarios 
públicos con tareas de planificación, de control y de equilibrio del 
ciclo económico, con tareas tendientes a la indemnización o 
compensación de los grupos sociales económicamente débiles y 
afectados vitalmente por coyunturas económicas negativas, con 
tareas de garantía y expansión de los servicios públicos y hasta de 
inducción de cambios sociales11 13. Estas circunstancias en que se 
desarrolla ahora el Estado, son nuevos factores que reclaman 
atención eficaz y eficiente para que no se conviertan en elementos 
que activen la crisis del sistema político. 

La legitimidad es un elemento de suma importancia para la 
estabilidad política. Cuando se desgasta en sus principios 
fundamentales, se puede presentar la necesidad imperiosa de 
implementar una reforma. Weber define el concepto de legitimidad 
como " ... de carácter racional: que descansa en la creencia, en la 
legalidad de ordenaciones establecidas y de las de derecho de mando 
de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad 
(autoridad legal)1114. 

12 Aguilar Villanueva, Luis. Polltlca y Racionalidad Administrativa, ed. JNAP, México, 1980, p. 101. 
13 lbld .• p. 60. 
14 Webcr,Max, EconomfaySocledad, ed. FCE,México, 1984,p. 172. 
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Ahora bien, ¿cómo se utiliza la reforma como medio de cambio?. 
Jaguaribe nos señala tres factores esenciales; el primero se refiere 
que el proceso de cambio afecta a ciertas disposiciones y estructuras 
políticas e instituciones reglamentarias que las respaldan y les son 
necesarias, es decir, los cambios que se realicen dentro del sistema 
político, sólo van dirigidos a una parte de su estructura, esenciales 
para su sostenimiento. 

El segundo factor se relaciona con el hecho de que lo que se 
modifica es el régimen anterior de participación. Se producen 
cambios y se aprovecha la coyuntura para realizar reformas en el 
anterior sistema que ayuden a consolidar una mayor liberalización y 
participación política plural. 

La tercera y última hace referencia a que las modificaciones 
introducidas en· el régimen de participación tienen como meta final la 
de ampliarse en términos que desbordan la capacidad de poder de los 
sectores favorecidos. Lo que realmente se desea lograr, es extender 
el anterior régimen más allá de la capacidád política inmediata de 
imposición de los beneficios de la reforma. 

Jaguaribe resume a las reformas de la siguiente manera: " ... las 
reformas, como medio de cambio, siempre tienen, por una parte, el 
sentido de ampliar el régimen de participación, y por la otra, el de 
efectuar esa ampliación, aunque sea por motivos de interés personal, 
mediante un acto de libertad esclarecida del grupo gobernante y las 
capas sociales a que pertenece11 15. 

Existen también factores que determinan las reformas, uno de ellos " 
... es la realización de un cambio en los valores e ideas de los 
gobernantes11 l6. Este cambio se puede reflejar en la mentalidad de 
las capas sociales a que pertenecen y, como consecuencia, provocar 
cambios culturales. Este cambio de valores e ideas de los 
gobernantes y de las capas de la sociedad llevan al camino de la 

IS Jaguaribe, Helio. Sociedad, Cambio y Sistema Polftlco, cd. Paidós, Argentina, 1972, pp. I 95·196. 
16 Op. Cit., p. 197. 
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reforma de carácter transformador de los valores establecidos en el 
sistema político. 

El otro factor " ... es el nacimiento de importantes hechos nuevos en 
la sociedad o en el ambiente de ésta que ponen en peligro la 
supervivencia de su régimen social, o los intereses de situación de 
los gobernantes o de sus capas sociales"17. 

Al percibir el gobernante que se presentan situaciones nuevas que 
pueden provocar un desequilibrio en el sistema político, puede 
efectuar una reforma de carácter adaptativo, la cual ayudará al 
gobernante a recibir estos nuevos hechos y tomarlos no como 
extraños, sino analizarlos y realizar las modificaciones necesarias 
para darles cabida. Estas situaciones se generan porque responden a 
"... sistemas abiertos en una interrelación con el medio capaz de 
mantener el equilibrio dinámico con él, es decir, de adaptar el 
sistema interno de modo que pueda sobrevivir en ese ambiente11 l8. 

Todo sistema tiene la posibilidad de actuar sobre el ambiente para 
cambiarlo en concordancia con sus necesidades o intereses. Los 
sistemas adaptativos son capaces de cambiar el ambiente de acuerdo 
con sus necesidades y, sobre todo, de acuerdo con los intereses que 
tienen capacidad de dirigir al conjunto de la sociedad. 

Ahora bien, ¿quién se encarga de estructurar las.reformas? Sobre 
este punto Salcedo nos indica "... son realizadas por decisión del 
gobierno o por miembros prominentes de él e implican una 
modificación en el régimen de participación"l9, es decir, las 
reformas son realizadas y ejecutadas generalmente por decisión del 
gobierno o agentes que se encuentran dentro de éste. Las reformas, 
por lo tanto, pueden ser promovidas por el gobierno o por grupos 

17 lbld., p. 197. 
18 Lef\ero, José. Introducción a la Teoria General de Sistemas, en: Modelos y técnicas de sistemas 
aplicados a la administración de proyectos, cd. ICAP-INAP, México, 1979, p. 43. 
19 Salcedo, Roberto. Reforma; en: Diccionario de Ciencias Pollllcas y Admlnistnclón Pública, 
coordinador: M11rtlnez, Mario. ed. Colegio de Licenciados en Ciencias Pollticas y Administración Pública, 
A.C., México, 1981,p. 383. 
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sociales afectados con la pérdida de eficacia, eficiencia, consenso y 
legitimidad de políticas ejecutadas. 

En los procesos de reforma de los sistemas políticos se debe lograr 
algún consenso, aunque sea mínimo, sobre la conveniencia de la 
reforma e implementarla con flexibilidad, para renovar los 
mecanismos reguladores de las nuevas demandas y circunstancias 
políticas que surjan. 

Las reformas tratan de mantener un equilibrio entre las demandas de 
los diferentes grupos sociales y la capacidad de respuesta del 
gobierno, ya que los sistemas políticos asimilan las nuevas 
demandas, las regulan y las atienden, hasta en tanto no representen 
una amenaza a los principios que Jos sustentan o representen un 
costo tan elevado que no haya posibilidad de procesarla. 

Existen dos factores que determinan las reformas " ... el primero es la 
realización de un cambio en los valores e ideas de los gobernantes, y 
el segundo es el nacimiento de importantes hechos nuevos en la 
sociedad o en el ambiente exterior que ponen en peligro su 
supervivencia, la estabilidad social o los intereses de situación de los 
gobernantes o de sus capas sociales1120, 

Los sistemas políticos y las acciones ·de los gobernantes deben 
adaptarse permanentemente a las nuevas formas de pensar y actuar 
frente a la realidad, pues de no realizarlo se puede crear malestar en 
la sociedad que derive en una crisis de legitimidad o en una 
ineficacia grave en la atención de las necesidades sociales 
prioritarias. 

Por el contrario, cuando en la sociedad surgen nuevos objetivos y 
proyectos viables que representan una alternativa a la solución de los 
problemas políticos, económicos o sociales, el gobierno tiene que 
asimilarlos y adaptarlos a la estructura del sistema político, salvo que 

20 Jagunribe, Helio. Sociedad, Cambio y Sistema Polfflco, ed. Paidós, Argendna, 1972, p. 197. 
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sean contradictorios antagónicamente con los principios que lo 
sustentan. 

Se puede determinar el carácter social de los cambios que se 
producen con una refonna política, si se comprende la determinación 
de la dirección y profundidad sistémica. Aquí encontramos dos 
variables que se presentan siempre que hay cambios " ... primero la 
variable de dirección, se refiere al carácter de desarrollo o regresión 
del cambio y, la segunda variable, señala la profundidad, es decir, 
referente al plano sistémico en que se produce el cambio"21. 

En la primera variable se hace referencia a si aumenta o baja la 
racionalidad del sistema social o en sus subsistemas, y su 
adaptabilidad al ambiente por su sentido de desarrollo o regresión. 

En la segunda, referida a la profundidad sistémica del cambio, se 
presentan tres formas: " ... la primera y más profunda se refiere al 
aumento o disminución de la racionalidad potencial del sistema por 
cambio· del régimen. La segunda, menos profunda, tiene que ver 
con el aumento o disminución de la racionalidad potencial del 
régimen por cambio de las estructuras básicas. La tercera se 
relaciona con el aumento o disminución de la racionalidad potencial 
de las estructuras básicas de un sistema, en determinado régimen, por 
su mejor o peor funcionamiento"22. 

Como observamos, la profundidad con que se realiza el cambio se 
mide en función de las partes que inciden en la racionalidad del 
sistema político y el alcance de las modificaciones en su estructura. 

Luis Aguilar señala racionalidad que la " ... determina la adecuación e 
idoneidad de los medios para los fines a la luz de su eficacia ... ". 
Ella por sí misma es incapaz de determinar los fines en el sentido de 
valores, expectativas e ideales, socialmente aspirados o socialmente 
escogidos como preferentes; los juicios de hecho no son juicios de 

21 Jaguaribc. H. Op. el!., p. 203. 
22 lbld., p. 204. 
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valor. Dejada a sí misma, la racionalidad de los medios del cálculo 
y de la eficacia determinaría los fines sólo en función de su 
posibilidad técnica de realización, en función de su falibilidad 
técnica1123. 

Es decir, ·que el gobierno debe cuidar la racionalidad de su 
funcionamiento en la atención de las necesidades sociales 
mayoritarias, la regulación de la economía y del proceso político. 

Un elemento muy importante que puede hacer triunfar o fracasar una 
reforma, es el reformador, las élites y dirigentes de la estrategia de 
cambio, los constru.ctores del consenso y la legitimidad de las 
políticas y acciones que la instrumentan. Algunos teóricos se 
inclinan a pensar que el sendero del reformador es el más arduo y 
complicado, y, por lo tanto, éste debe contar con herramientas 
sólidas que le ayuden tanto en la estructura de la reforma, como en la 
aplicación de la misma. 

La característica principal del reformador oebe ser la habilidad y 
talento político para transformar la reforma en acuerdos y decisiones 
sobre el cambio de la realidad. La reforma política tiene la 
necesidad de realizarse en los tiempos más oportunos, aunque· su 
determinación sea muy dificil de establecer, debido a que son 
producto de las contradicciones y conflictos de los diversos actores 
sociales. 

De forma especial se destaca la importancia de evitar en las 
iniciativas de reforma política que los grupos de la oposición logren 
la movilización de sus partidarios y puedan obstruir el cambio. Por 
ejemplo, si el cambio se realiza dentro de la estructura 
socioeconómica, este cambio no debe repercutir de manera fatal en 
lo político, se debe tratar de vincular los diversos espacios de acción 
equilibradamente, de tal forma que ninguno resulte perjudicado. 

23 Aguilar Villanueva, Luis, Politlca y Raclon1lld•d Admlnlstraelva, ed. INAP. México, 1980, p. 69. 
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El refonnador debe discriminar los elementos que no son 
indispensables en la reforma y escoger los elementos que sí son 
necesarios, sus costos y efectos previsibles, tanto al interior del país, 
como en el extranjero. Además, el refonnador debe elegir 
inteligentemente "... métodos, técnicas y oportunidad en los 
cambios, más atención de la que les dedica el revolucionario"24. 

El refonnador que desee realizar cambios importantes en la 
estructura socioeconómica y política cuenta con dos estrategias 
básicas de acción: "Raiga! o de Blitzkrieg" y "Ramificada o 
Fabiana". 

La primera estrategia Raiga( o Blitzkrieg " lo llevaría a hacer 
conocer todas sus metas desde un primer momento y presionar en 
favor del mayor número posible de ellas, con la esperanza de obtener 
el máximo factible 1125. Aquí el refonnador siempre está consciente 
de que no logrará la culminación de todas. Esta estrategia "... es 
adecuada cuando las partes del proceso están más o menos definidas 
y son inmutables, o mejor dicho, si el sistema político tiene un alto 
grado de estabilidad1126. 

La segunda estrategia Ramificada o Fabiana " ... es la del enfoque de 
-el pie metido en la puerta- de ocultar sus objetivos, separar las 
reformas unas de otras y tratar de imponer un cambio por primera 
vez1127. Aquí se utilizan los elementos contrarios de la primera 
estrategia, es decir, ocultar las verdaderas intenciones de la refonna 
" ... presenta el cambio como un mínimo deseable, soslayando todo el 
programa y haciendo ver que es lo único que desea. Por lo tanto, el 
fabianismo consiste en presentar como deseable una refonna 
minimizándola y tratando de escurrirse de cualquier oposición a ella; 

24 Huntington, Samuel. El orden polltlco en Jassocltdades en cambio, ed. Paidós, Argentina. 1991, p. 304. 
25 lbld., p. 305. 
26 Salcedo, Aquino. Rerorma, en: Diccionario de ciencias polftlcas y administración pública, 
coordinador: Mart!nez, Mario. ed. Colegio de Licenciados en Ciencias Polflicas y Administración Pública, A. 
C., México, 1991, p. 391. 
27 Huntington, Samuel. El orden polftico en las sociedades en cambio, ed. Paidós, Argentina, 1991, p. 
305. 
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para ello recurre a la sorpresa y a la celeridad para evitar que la 
oposición pueda movilizar sus fuerzas 1128. 

Pensamos que el reformador debe tener habilidad para combinar 
ambas estrategias, en diferentes etapas y circunstancias con el 
propósito de obtener mejores resultados en la implementación de la 
reforma, ya que puede utilizar la estrategia Blitzkrieg para dar a 
conocer algunos cambios y la estrategia fabiana para realizar las 
transformaciones más importantes con prontitud y eficacia. 

Maquiavelo sei!alaba muy acertadamente " ... que no hay nada más 
dificil de emprender, ni más dudoso de hacer triunfar, ni más 
peligroso de manejar, que el introducir nuevas leyes" ... el innovador 
se transforma en enemigo de todos los que se beneficiaban con las 
leyes antiguas, y no se granjea, sino la amistad tibia de los que se 
beneficiarán con las nuevas. Tibieza en éstos, cuyo origen es, por 
un lado, el temor a los que tienen de su parte a la legislación antigua 
y, por otro, la incredulidad de los hombres, que nunca flan en las 
cosas nuevas hasta que ven sus ftutos".29 · 

Nuevamente observamos lo que ya se había sefialado, el hecho de 
que es más complicado realizar reformas sobre una estructura ya 
definida, debido a que los grupos que resulten afectados por las 
modificaCiones serán los principales enemigos, con probabilidad de 
que propicien movilización opositora. 

Con el propósito de sistematizar de manera breve los elementos 
teóricos anteriormente expuestos, se puede afirmar que la reforma· 
política es una reordenación de las políticas que afectan al sistema de 
participación por la conquista, conservación, ejercicio y distribución 
del poder político; en el sentido de ampliarlo por decisión del 

28 Salcedo, Aquino. Reforma, en: Diccionario de Ciencias Polftlcas y Administración Públlca, 
coordinador: Manfnez, Mario. ed. Colegio de Licenciados en Ciencias Pollticas y Adminislración, A. C., 
México, 1981, p. 391. 
29 Maquiavelo, Nicolás. El Prlncipe, ed. Porrúa, México, J 989, p. 9. 
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gobierno o miembros predominantes del grupo de gobierno, basados 
en el régimen existente. 

La ampliación de los espacios de participación política o 
liberalización, tiene dos componentes principales: a) variable de 
dirección - carácter de regresión del cambio, y b) variable de 
profundidad - referente al plano sistémico en que se produce el 
cambio. 

El reformador cuenta con dos estrategias. En una está consciente de 
que no logrará el éxito en todas las iniciativas de cambio, debido a 
que los posibles opositores las conocen en su totalidad desde un 
principio y tienen la posibilidad de generar opciones diferentes o 
moyilizar sus fuerzas en otro sentido al de la reforma propuesta. 

Con la segunda trata de ocultar sus objetivos, separar las reformas 
. unas de otras e imponer un cambio por primera vez. En esta 
modalidad la ventaja la tiene el grupo gobernante y ejerce los 
recursos de su ejercicio del gobierno para sortear con eficacia los 
recursos de oposición que previsiblemente se manifestarían. En los 
hechos, las reformas politicas ejercen una combinación de ambos 
tipos de estrategias. 

El camino de la reforma es dificil de realizar sobre una estructura ya 
definida, en razón a que los grupos opositores demandan negociar, 
concertar y conceder, en alguna medida, la atención de sus 
propuestas e intereses específicos. 

Encontramos también que reforma es un medio de negaentropía, 
adaptatividad y mayor diversidad, para incrementar la capacidad de 
autogobiemo, resolver las crisis de legitimidad (de entrada) y de 
racionalidad (de salida), ya que trata de mantener en lo posible la 
vida del sistema político para contrarrestar los efectos de la entropía, 
la ·sobrecarga de demandas y expectativas con su politización y 
déficit fiscal, así como las presiones de la pluralidad política y las 
perturbaciones del ambiente. 
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Asimismo, son tres los principales ámbitos en los que incide una 
reforma política: 

a) Cuando el cambio afecta a ciertas disposiciones jurídicas y a 
las estructuras políticas e institucionales que las respaldan 
( cambfo del régimen político, reconocimiento jurídico de los 
derechos, de minorías fortalecimiento de la legalidad y 
legitimidad de las instituciones pro-democráticas en un 
contexto de mayor competencia electoral). 

b) Cuando se modifica el régimen anterior de participación, y se 
abren nuevos. espacios de expresión, organización y 
participación (liberalización). 

c) Cuando las transformaciones realizadas tienen como meta 
adecuar los recursos de participación de las capas o sectores 
favorecidos (redistribución del poder y de los beneficios del 
proceso económico). 

Existen también factores que determinan las reformas: 

a) El cambio en los valores e ideas de los gobernantes. 

b) El nacimiento de importantes hechos nuevos en la sociedad o 
en el ambiente nacional o exterior que ponen en peligro la 
supervivencia del sistema. 

c) Las crisis o tendencias a las crisis de legitimidad, racionalidad, 
autogobierno y excesiva politización de las demandas sociales, 
así como la existencia de una crisis fiscal del gobierno. 

d) Un ambiente internacional competitivo o adverso en lo 
econom1co y político, que vulnera la capacidad de 
autogobierno o estabilidad del país. 
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Las reformas son estructuradas, por lo general, a partir de la 
iniciativa del gobierno o de los agentes que se encuentran dentro de 
éste, o también por la participación y fuerza política de los grupos 
sociales que son afectados con las desviaciones de las politicas 
vigentes o por la ineficacia gubernamental en la regulación .del 
proceso económico y social. 

Las reformas deben mantener un equilibrio entre las demandas que 
surjan de los diferentes grupos sociales y las capacidades de 
procesamiento del sistema, para no convertir a los cambios en una 
causa suficiente de su crisis definitiva. 

Consideramos que una reforma que se realiza dentro de un sistema 
político debe ser gradual, constante, oportuna y tener como meta que 
el sistema político logre su equilibrio dinámico. El propósito es 
lograr su conservación y reproducción temporal, con una renovación 
constante (adaptatividad, negaentropía, autogobierno y diversidad). 

La iniciativa de reforma política del Presidente Echevenia en 1973 
surgió del gobierno, como respuesta a las consecuencias que generó 
la represión en 1968 y 1971, además del agotamiento del modelo del 
desarrollo estabilizador, el cual había generado crecimiento pero con 
dependencia externa, desequilibrios estructurales, sectoriales y 
regionales, además de inequidad en la distribución del ingreso y las 
oportunidades. Existían también en ese tiempo grupos políticos que 
deseaban una mayor participación y mayores espacios de defensa y 
promoción de sus intereses. 

Después de haber presentado este análisis conceptual de reforma, 
trataremos de dilucidar primero ¿por qué surgió la necesidad de una 
reforma política en el sexenio de Luis Echeverría Alvarez? y, 
posteriormente, si esta reforma lo fue o no; qué tipo de estrategia se 
empleó para llevarla a cabo; qué grupos de la sociedad la apoyaron. 
Finalmente, si los objetivos que se plantearon en la reforma se 
llevaron a la realidad, y si no, cuáles fueron los motivos de que no 
alcanzara su plena eficacia. 
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11. CONTEXTO IDSTORICO 
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l. MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968 

Las modificaciones a las relaciones entre el Estado y los partidos 
políticos, los intelectuales y las reformas al sistema electoral durante 
el periodo 1970-1976, tienen como referente necesario para su 
comprensión el conflicto estudiantil de 1968 y la represión armada 
de que fue objeto, así como el agotamiento del modelo de 
industrialización mediante sustitución de importaciones y el 
desarrollo estabilizador. 

El propósito de analizar el movimiento de 1968 es evaluar algunas de 
las principales causas que intervinieron en la reforma política que el 
Presidente Echeverría llevó a cabo. 

Los acontecimientos políticos de 1968 significaron un parteaguas en 
el proceso político mexicano, expresado como una demanda de 
apertura, liberalización y participación plural representada por la 
juventud mexicana. 

En 1968 México v1v1a una aparente tranquilidad política 
interrumpida por un conflicto estudiantil que en sus inicios fue una 
simple riña entre escuelas preparatorias, pero creció cada día más 
hasta transformarse en un detonante que estremeció tanto a la 
sociedad como al gobierno. 

Dada la naturaleza estudiantil del proceso, estuvieron presentes 
diferentes corrientes ideológicas e intereses. El descontento 
acumulado era producto de una situación que tiene sus antecedentes 
esenciales en los años 40 y que se desarrolla durante las siguientes 
tres décadas, las cuales se caracterizaron por el crecimiento estable 
de la economía y la mejoría relativa en los niveles de ingreso, pero 
con el costo de un desequilibrio estructural y regional de la 
economía, así como una grave concentración del ingreso y de las 
oportunidades. 
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El agotamiento del modelo de desarrollo seguido, aunado al 
surgimiento de una sociedad eminentemente urbana, con mayores 
niveles de educación e infonnación que no visualizaba espacios de 
participación ni canales para la realización de sus expectativas 
económicas y sociales, contribuyeron, junto con el autoritarismo 
político gubernamental, a la crisis que se vivió á finales de los años 
60. 

Diversas manifestaciones estudiantiles en Norteamérica, 
Latinoamérica y Europa, se conjugaron en una corriente de opinión a 
favor de un nuevo orden económico internacional, el mejoramiento 
del bienestar, mayor democracia y el desmantelamiento de la guerra 
fría. Estas expresiones también influyeron, de alguna manera, en la 
movilización política de los estudiantes en México. 

El conjunto de estos factores internos y externos sirvieron de marco 
y catalizador para que un conflicto, aparentemente sin importancia, 
sirviera de detonador a la inconfonnidad social y política que se 
encontraba latente en la sociedad mexicana. · 

"El afio de 1940 seflala el inicio de una nueva etapa en la historia 
económica del país, caracterizada principalmente por un crecimiento 
económico interrumpido que se prolongará hasta el afio de 1970; 
durante este periodo el producto nacional bruto creció al 6.5% en 
promedio anual". 1 

A partir de 1940 los gobiernos se inclinaron a crear mejores 
condiciones para lograr el desarrollo económico basado en la 
industrialización y la urbanización concomitante, sobre la base de 
alentar y proteger a los particulares con la construcción y operación 
de infraestructura básica, además de proporcionar el sector público 
crecientes estímulos y protección a través de los diversos 
instrumentos de política económica y sectorial. "En 1940, este 
proceso de industrialización se insertó en la coyuntura favorable 

l Granados Roldán, Ono. Eslado y Reclorfa del Desarrollo en Mélico: una penpecliva polftlca. en: 
Mélico, 75 aftas de revolución, Desarrollo Económico vol. l. ed. FCE-INEHRM, México, 1988, p. 34. 
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provocada por la segunda guerra mundial, cuando surgió la urgente 
necesidad de sustituir una amplia gama de importaciones que, a 
causa del conflicto bélico, no era posible seguir adquiriendo. La 
guerra provocó la expansió~ de la demanda internacional, sobre todo 
por parte de Estados Unidos, de artículos que el país tenía la 
posibilidad de producir, y generó también una fuerte entrada de 
capitales extranjeros que buscaban la seguridad de la paz del país 
para ser invertidos". 2 

La no apertura mercantil europea y la concentración de la industria 
norteamericana en la producción bélica, permitió impulsar el 
mercado interno y fue posible también exportar manufacturas a 
Centroamérica y a los Estados Unidos. 

Desde el gobierno cardenista se instrumentaron diversas acciones 
para la nacionalización de industrias estratégicas y llevar a cabo un 
proceso de industrialización y avance en el cumplimiento de los 
compromisos emanados del movimiento revolucionario. A partir 
del gobierno de A vila Camacho, se desmanteló la movilización de 
las clases populares para la recuperación de sus niveles de vida y se 
desactivó la politización de los derechos sociales y de las 
expectativas económico-políticas. Se llevó a cabo un proceso de 
conciliación nacional a favor del sector privado, con la finalidad de 
crear condiciones de estabilidad política y de confianza para la 
inversión nacional y extranjera. 

Miguel Alemán " ... mantiene impuestos bajos, exenciones fiscales, 
aumento al volumen de crédito, creación de infraestructura, apoyo a 
la inversión industrial y ofrecimiento de bienes y servicios públicos 
baratos".3 En los gobiernos de Ruiz Cortínez, López Mateos y Díaz 
Ordaz, se continuó con el apoyo al sector privado para fomentar la 
industrialización y el desarrollo del país. 

2 lbld .• p. 35-30. 
J lbld .• p. 37. 
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Dadas las condiciones de disminución del ritmo de crecimiento 
económico y excesiva concentración del ingreso a finales de los aiios 
sesenta, además de los agudos desequilibrios regionales y 
estructurales de la economía; al inicio de la década de los setenta era 
necesario buscar nuevas alternativas. Una de ellas fue la de tomar 
como eje y motor del ciclo económico al gasto público " ... que 
buscaba complementar las inversiones privadas para impulsar un 
crecimiento estable" .4 

El Estado tuvo que hacer frente a las presiones sociales y a las 
necesidades de corregir la falta de infraestructura, y los rezagos 
sociales y regionales. La nueva política económica mantuvo una 
mayor intervención en la economía con un considerable crecimiento 
del sector paraestatal y del gasto público. La intervención del 
Estado se entendía como el único medio capaz de impulsar el 
crecimiento estable de la economía y superar los niveles de vida de 
la población. La intención de llevar a cabo esta política, con base en 
una activa participación de las organizaciones populares y gremiales, 
hicieron que se le identificara con el populisrho. 

El gobierno echeverrista procuró ganar apoyo social con el uso de 
recursos públicos y el endeudamiento externo. A final de cuentas, 
se generaron importantes enfrentamientos con el capital privado y se 
causó un grave impacto en el endeudamiento público. Se tuvieron 
que enfrentar la fuga de capitales, la especulación, la guerrilla 
urbana, la inestabilidad política e inclusive devaluaciones y déficit 
fiscal elevado. 

Este perfil general es necesario para comprender porqué el 
movimiento de 1968 es una expresión confusa del proceso de 
descontento social y desequilibrios económico-políticos 
anteriormente esbozados. Los problemas estudiantiles iniciaron a 
fines del mes de julio, cuando alumnos de la Vocacional 2 del 

4 lbld., p. 46. 
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Instituto Politécnico Nacional y de la Preparatoria Isaac Ochoterena 
sostuvieron una riiia. 

Al día siguiente, volvieron las provocaciones entre algunos 
estudiantes, pero se contó con la intervención de la fuerza policiaca, 
con el objeto de "restablecer el orden" y se invadió una escuela 
Vocacional que nada tenía que ver con la riiia mencionada. 

A gran velocidad el problema cobró dimensiones y cauces 
inesperados, las autoridades en ese momento no establecieron un 
diálogo con los estudiantes para la solución del conflicto, y ello dio 
pauta al planteamiento de demandas que tenían que ver más bien con 
el papel de las fuerzas represivas del gobierno, identificadas como la 
cara más evidente del autoritarismo del sistema político. 

Grupos estudiantiles ajenos se unieron para protestar por la agresión 
fisica que habían sufrido sus compaiieros, y se desataron también 
detenciones de estudiantes, no sólo en las escuelas que habían 
iniciado' el conflicto, sino en otras instituciones de enseiianza del 
Distrito Federal. Estas acciones policiacas provocaron el inicio de 
varias huelgas por solidaridad en todo el país. Para el mes de agosto 
de 1968 se creó el Consejo Nacional de Huelga, que presentó al 
Presidente Echeverría sus demandas, a saber: 

1. Libertad de presos. 

2. Renuncia de los titulares de la policía. 

3. Abolición del cuerpo de granaderos. 

4. Abrogación de dos preceptos del código de la legislación penal, 
definitorios del delito "disolución social". · 

5. Indemnización a los familiares de los estudiantes muertos o 
heridos durante el conflicto, y 
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6. Abrir una investigación que clarificara todos los 
acontecimientos.5 

En el primer punto se pide abiertamente el respeto a las garantías 
individuales que otorga la Constitución a todos los ciudadanos 
mexicanos, y que en estos acontecimientos las autoridades violaron. 
El segundo solicita la renuncia de las autoridades policiacas 
representadas por los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea 
y el Teniente Coronel Armando Arias, además de deslindar 
responsabilidades sobre los culpables de la represión. El siguiente, 
en los términos que se maneja, es muy similar al anterior, es decir, la 
desaparición del cuerpo de granaderos. 

La eliminación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal se refiere 
a la libertad de los presos políticos que participaron en el 
movimiento, y está muy relacionado con el primero. Y, por último, 
se sefiala la indemnización a los familiares de los muertos y heridos 
causados por la represión.6 

Lo que en resumen se exigió con el pliego petitorio era diálogo 
público, que la base estudiantil tomó como necesario en su 
movimiento. El rechazo de las autoridades provocó la simpatia y 
adhesión de numerosos grupos de todo tipo de ideologías y 
posiciones políticas. 

El gobierno, como ya se sefialó anteriormente, no aceptó el diálogo 
con los estudiantes y continuaron las rifias, agresiones, 
enfrentamientos, mítines y movilizaciones, hasta que culminaron el 
día 2 de octubre con la represión en Tlatelolco. Después de ocurrida 
la cuestionable agresión, ocurrieron diversas manifestaciones de 
repudio en el pais, por el brutal ataque que sufrieron tanto 
estudiantes como ciudadanos. 

S Basáftez, Miguel. La lucha por fa begemonia en Mhlco, ed. siglo XXI, México, 1982, p. 172. 
6 Abur10, Hilda. ldeologla del Movimiento Estudiantil Mexicano de 1968, tesis profesional, Facultad de 
Ciencias Polfticas y Sociales, UNAM, México, 1969, pp. 20·21. 



32 

Se informó que el Consejo Nacional de Huelga sostenía pláticas con 
el Director de Instituto de Estudios Políticos del Partido 
Revolucionario Institucional, Jorge de la Vega Domínguez, y el 
Gerente de Personal de Petróleos Mexicanos, Andrés Caso, con el 
propósito de establecer las bases para formalizar acuerdos con los 
dirigentes del movimiento estudiantil. 

Al respecto, los representantes del gobierno manifestaron que existía 
una gran heterogeneidad entre los dirigentes, lo cual dificultaba una 
solución. Cabe mencionar que dentro del partido oficial surgió una 
corriente que no estaba de acuerdo con la represión que sufrían los 
estudiantes, lo que complicaba más las cosas y obstaculizaba el logro 
del consenso. Ante esta situación, el Presidente del Partido 
Revolucionario Institucional, Rafael P. Gamboa, reconoció que no 
había unanimidad en las filas del partido y que los militantes que no 
estaban de acuerdo con las decisiones del gobierno, no hacían sus 
planteamientos como miembros del partido, sino que externaban sus 
inquietudes como falsos militantes. 7 

El Partido Comunista se solidarizó con el movimiento y pidió 
enérgicamente respeto a las garantías constitucionales, democracia 
electoral, libertad sindical, restauración del derecho de huelga y 
respeto a la autonomía universitaria. El Partido Popular Socialista 
exigió solución al problema mediante el trato sereno y comprensivo 
entre las autoridades y los dirigentes del movimiento estudiantil, y 
que sólo la vía democrática que la Constitución marca podría 
restablecer la paz y mantener el orden legal. El Partido de Acción 
Nacional condenó la represión y la violencia estudiantil, y propuso 
llevar a cabo una reforma universitaria y el cese de la represión. 

Se acercaban los juegos olímpicos y el país todavía se encontraba en 
conflicto. A pesar de ello, fueron inaugurados por el Presidente 
Díaz Ordaz el 7 de octubre, y se pidió nuevamente a los estudiantes 
volver a las aulas. 

7 Jardón, Edmundo. De la Ciudadela a Tlatelolco, ed. Fondo de Cultura Popular, México, s.f. p. 99. 
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Los medios de comunicación dieron más importancia a los juegos 
olímpicos que al movimiento estudiantil, y el pueblo se desbordó de 
felicidad cuando se obtuvo una medalla de oro en natación, lo cual 
distrajo la atención del problema que todavía no finalizaba. 

Es así como a principios del mes de diciembre concluyó la huelga 
estudiantil y posteriormente se disolvió el Consejo Nacional de 
Huelga, sin que se hubieran resuelto el total de sus demandas. 
Como seíiala un refrán popular mexicano: "después de la tormenta, 
viene la calma", y junto con ella, las reflexiones sobre los 
cuestionamientos de porqué sucedieron así las cosas. Lo que se 
puede asegurar es que 1968 fue un afio de severa inestabilidad, 
porque la estructura del sistema político no tenía la capacidad de 
resolver problemas esenciales para la liberalización, la pluralidad y 
lograr su conservación en un juego electoral más competido. 

Por ello, para encontrar el significado profundo de la crisis de 1968, 
es central entender el proceso de formación del Estado interventor en 
México y su curso en la orientación del aparato productivo y la 
política social. Sería incompleta la comprensión del suceso si no se 
presta atención a las reacciones de más alcance y profundidad que se 
generaron como respuesta a la crisis de 1968. "El intento 
gubernamental de reconciliación con las clases medias y el proyecto 
de reorientación del desarrollo estabilizador al compartido, se 
convirtieron en hilos conductores del presidencialismo centralista."8 

Nos falta mencionar otros aspectos significativos en este contexto, 
como " ... la división de la CTM en 1947, los movimientos de los 
ferrocarrileros y maestros de 1958, el movimiento intelectual de 
liberación nacional de 1961, la formación de la federación 
independiente de campesinos CCI en 1963, el movimiento médico de 
1964 y finalmente el movimiento estudiantil de 1968, los cuales 
demostraron el estrechamiento gradual del espacio político en todos 
esos afios. En este sentido, 1968 no es otra cosa que la coronación 

8 Basállez. Miguel. El pulso de los suenlos, ed. siglo XXI, México, 1990, p. 28. 
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de una tendencia que empezó a generarse en los afios cuarenta 
Podría entonces parecer que en la segunda mitad de la década de los 
cuarenta la fe puesta en los empresarios privados alcanza la cima, al 
mismo tiempo que declinan las alianzas con las masas".9 

· Estamos de acuerdo con Basáñez, en que el gobierno se preocupó 
más por sacar adelante a los empresarios privados y fincó sus 
esperanzas en ellos para detener el caos económico del país, pero 
olvidó el nivel de vida real de las masas. Por ello, sólo obtuvo 
como resultado un desequilibrio en el sistema político, pues la 
balanza se inclinó a un solo lado: los empresarios. 

El movimiento estudiantil dadas sus características carecía de una 
ideología homogénea; Américo Saldívar señala: " ... presentada en 
una forma todavía no elaborada, pero diferente y más desarrollada 
por Gramsci, la ideología tiene una existencia material y se da a 
nivel correspondiente de la formación social. Para el marxista 
italiano la visión del mundo no es un hecho individual, sino una 
expresión de la vida comunitaria de un bloque social, razón por la 
cual él define a las ideologías como orgánicas. Los sujetos no son 
originalmente dados, sino que son producto de la ideología en un 
campo socialmente determinado, de modo que la subjetividad es 
siempre el producto de la práctica social. Esto implica que la 
ideología tiene una existencia material y que, lejos de ser un 
conjunto de realidades espirituales, se encuentra siempre 
materializada en práctic~s" ,10 Es por esto que se coincide con 
Hilda Aburto cuando concluye que "... en lo que respecta a la 
caracterización ideológica del movimiento ... habremos de concluir 
que no tuvo una ideología propia. Los elementos ideológicos que en 
él se advierten propios de la democracia liberal representativa, 
fueron producto de las circunstancias reales en que el movimiento se 
desarrolló. Pero, fundamentalmente por la ausencia de intereses 
comunes para la lucha política, la carencia de un programa 

9 Ibld., pp. 32-33. 
ID Saldfvar, Américo. ldeologfa y Pollllca del Estado MHlcano (1970-1976), ed. siglo XXI, México, 1980, 
p. 46. 
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consecuente con una posición ideológica concreta y la diversidad de 
objetivos, no podemos hablar en el sentido de una confluencia de 
ideologías.11 

Barros Sierra opina al respecto ·que " ... en algunos países la 
inconformidad se manifiesta en protestas colectivas como la 
estudiantil de 1968, son actos previos de rupturas más radicales. Si 
no era explícito lo que los jóvenes deseaban para su país, sí lo era lo 
que les repugnaba: la dependencia de los Estados Unidos, el 
fortalecimiento de la burguesía mexicana, el sometimiento de los 
trabajadores, el empobrecimiento de los campesinos, la estrechez de 
los salarios mínimos, la falta de esperanzas activas en su generación, 
la burocracia, las formas varias de la injusticia y la prevaricación, la 
simulación y los intereses creados por una minoría, a costa de los de 
la nación. Ese rechazo coincidió, en la universidad, con un sistema 
educativo obsoleto. No tanto en lo académico, sino en la falta de las 
libertades constitucionales dentro de la propia universidad. La 
rigidez social, la situación económica, las normas impuestas y aún 
sobrevivientes en esas horas por el regente Ernesto P. Uruchurtu y la 
corrupción estudiantil a través de la federación estudiantil 
universitaria y falta de debates políticos" ,12 

Ahora bien, Basáilez sefiala otras causas en el movimiento de 1968, a 
saber, "... los eventos precipitantes parecen descansar en los 
siguientes hechos: 1) el efecto motivador que la revuelta de mayo de 
París había producido en varios países; al mismo tiempo que, 2) la 
policía mexicana estaba enfatizando sus prácticas autoritarias para 
asegurar una paz total durante los juegos olímpicos. El respaldo 
político qlle el rector de la universidad recibió de la Secretaría de la 
Presidencia no era esencial, pero ayudó a la rápida evolución del 
movimiento y a la trascendencia de sus consecuencias" ,14 

11 Abuno, Hilda. Op. cit. p. 85. 
12 Barros Sierra., Javier. ConvenacfonH con Gaslón Garda CanlU 1968, ed. siglo XXI, México, 1971, 

y~· ~6.:S~ez, Miguel. La lucha por la Hegemonfa en Mfxico 196fl..1980, ed. siglo XXI, México, 1982, p. 
203. 
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Surgen a su vez otras hipótesis que tratan de explicar las _causas del 
movimiento, una se refiere hacia los conflictos gubernamentales 
internos en vista a la sucesión presidencial de 1969; otra, se refiere 
al propósito de dar base al gobierno para encarcelar a varios 
comunistas durante los juegos olímpicos para asegurar la "paz 
olímpica"; otra se enfoca a la acción de los Estados Unidos de 
Norteamérica, ya que el director de FBI señor Hoover, había 
declarado que al inicio de 1968 en México se estaba construyendo 
una conspiración comunista, por lo que se tenía que actuar con 
represión. 

Pero las causas más profundas que provocaron el movimiento 
estudiantil, como sostiene Zermeño, se resumen en cuatro: 

l. Inadecuación del sistema institucional o político para 
incorporar y representar las exigencias de nuevos sectores 
sociales. 

2. Deterioro de las relaciones entre la universidad y el Estado. 

3. Debilitamiento del modelo cultural o ideología dominante y del 
nacionalismo como su componente central. 

4. Debilitamiento del Estado hacía una función directamente 
favorable a un sector de las clases altas, como imagen 
percibida por ciertas capas medias altamente sensibilizadas a 
este respecto.IS 

A continuación, se relacionará el conjunto de estos hechos en el 
proceso de reforma política que emprendió el Presidente Echeverría. 

El reclutamiento oligárquico o cerrado, con reducida apertura y 
circulación por cooptación en las élites directivas e intermedias del 
sistema político, afectaba particularmente a los nuevos 

15 Zermefto, Sergio. Mé"Jco: una democracia ulóplca, el Movimiento Estudiantil de 68, ed. siglo XXI, 
México, 1990, p. SS. 
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profesionistas, esencialmente jóvenes, los cuales se veían 
imposibilitados para encontrar espacios de participación y dar cauce 
a sus expectativas y ambiciones políticas y económicas. 

La distancia que la represión policiaco-militar estableció entre las 
instituciones de educación superior y el Estado, se convirtió en 
prioridad del gobierno para restablecer bases sociales de apoyo y un 
ambiente de confianza y conciliación políticas. 

El discurso echeverrista se preocupó especialmente por ser vocero de 
las principales demandas populares y no tardó mucho tiempo para 
que se le etiquetara como "populista". 

Es pertinente aportar elementos de análisis acerca del populismo; en 
el Diccionario de Ciencias Políticas se define al populismo como " 
... todo movimiento que invoca el nombre del pueblo, el folklore, el 
ciudadano común, la masa, el proletario, como fundamento de sus 
demandas políticas". En sentido estricto, y según Edwars Skils, el 
término implica adhesión a los siguientes principios: 

1. La supremacía de la voluntad del pueblo con respecto a 
cualquier otro patrón, con respecto a los estándares de las 
instituciones tradicionales y a la voluntad de otros estratos de 
la población. El populismo relativiza la voluntad del pueblo 
con la justicia social. 

2. Se considera indispensable una relación directa entre el pueblo, 
el desposeído y sus líderes, no mediada por las instituciones 
tradicionales. 

3. Se exaltan las virtudes de los ciudadanos "comunes" como 
personas incorruptas frente a los grupos dirigentes tradicionales 
(de la economía, la cultura y la política), a los que se les 
califica de ociosos, degenerados, explotadores y corruptos. 

4. Se introduce en el pueblo un recelo frente a los sobreeducados. 
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5. Se intentan medidas fuera de la administración pública 
tradicional. 

6. Se implantan medidas de "justicia social" para el aquí y ahora, 
sin importar mucho las repercusiones a largo plazo".16 

En el periodo echeverrista el juicio final de los analistas recae 
principalmente en lo incierto del rumbo que se imprimió a la 
economía y que en parte se explica por un contexto internacional 
adverso y los enfrentamientos con el capital privado y extranjero, así 
como por la continuación de la inestabilidad política. 

16 Salcedo Aquino, Roberto. PopuUsmo, en: Diccionario de Ciencias Politicas y Admlalstracl6n P6bUca, 
Coord. Manlnez Silva, Mario. Colegio de Ciencias Pollticas y Administración Pública, A.C. México, 1981, 
pp. 282-283. 
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2. LA APERTURA DEMOCRÁTICA: UN LLAMADO A LA 
REESTRUCTURACIÓN POLÍTICA 

Después de los acontecimientos del movimiento estudiantil de 1968, 
el país se encontraba en muy malas condiciones, se percibía la 
ausencia de legitimidad y de un consenso político que sirviera de 
base al proceso de reformas que se habían propuesto a la nación. 

El nuevo sexenio que tomaría el poder en 1970 tenía una gran labor 
que realizar: recobrar el impulso al crecimiento de la economía, 
avanzar en el mejoramiento de los niveles de vida y crear estabilidad 
política en un ambiente de descontento social. 

En noviembre de 1969 el Partido Revolucionario Institucional 
designó como candidato presidencial Luis Echeverría Alvarez. El 
candidato ofici.al había estudiado la carrera de derecho en la 
Universidad Autónoma de México, impartió clases en la misma 
Facultad e ingresó muy joven al Partido Revolucionario 
Institucional. Entró a formar parte del equipo político de Rodolfo 
Sánchez Taboada, un general revolucionario que era una figura 
política y quien le impulsó en su carrera. Echeverría nunca ocupó 
un cargo de elección popular y previamente a ocupar la Presidencia 
fue Oficial Mayor del Partido Revolucionario Institucional, 
Subsecretario y Secretario de Gobernación. · 

Durante su carrera siempre trabajó intensamente; fue un hombre 
callado y discreto, algunos lo consideraron como la expresión más 
acabada de la nueva casta mexicana. Pero, para sorpresa de muchos, 
se transformó totalmente cuando el Presidente Díaz Ordaz lo designa 
para sucederle "... lo apoyaron el partido oficial (PRI), el Popular 
Socialista (PPS) y el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). 
El Partido de Acción Nacional (PAN) presentó la candidatura 
alternativa de Efraín González Morfin. 1117 

17 Saldfvar, Américo. ldeologfa y PoUtlca del Estado l\1exicano, ed. siglo XXI, México, 1980, p. 11. 
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El 15 de noviembre de 1969 acudió Luis Echeverría Alvarez a rendir 
su protesta como candidato la Presidencia de la República. En su 
discurso señaló el camino que seguiría concretamente en lo político. 
Al rendir protesta como candidato afirmó que "... en las nuevas 
generaciones está depositado el espíritu de renovación del país y el 
perfeccionamiento de su vida cívica, canalicen los jóvenes sus 
ímpetus políticos a través de los partidos y formen su vanguardia. 
La juventud en el taller, en la fábrica, en el surco, en Ja escuela o en 
la oficina, tiene derechos que ejercer pero también responsabilidades 
que cumplir. Que sea siempre intransigente e inconforme ante las 
desigualdades e injusticias, pero que nunca la desoriente la incitación 
de quienes en realidad mantienen ocultos propósitos de retroceso."18 

Echeverría hizo un llamado a la juventud para que canalizara 
positivamente sus inquietudes políticas y les ofreció apoyo y 
oportunidades para trabajar por el desarrollo del país. A Echeverria 
le preocupaba sobre manera convencer a la juventud que uno de sus 
principales propósitos era apoyarlos y darles participación en su 
mandatO. 

En otra parte de su mensaje señala: "El régimen de partidos permite 
que se expresen las diversas tendencias ideológicas y que los 
naturales conflictos de pensamiento y de intereses, propios de una 
sociedad en evolución como la nuestra, se encaren en términos 
democráticos. Nos compete elevar el tono de la lucha cívica, debatir 
ideas, convertir argumentos y buscar juntos las soluciones a los 
problemas comunes: México es de todos los mexicanos, exhortamos 
a los ciudadanos, sin excepción, a cumplir sus obligaciones y ejercer 
sus derechos civicos. Preferimos un voto en contra que una 
abstención."19 · 

Echeverría pide a todas las corrientes políticas que expresen sus 
peticiones políticas utilizando Jos canales legales, para evitar · 

18 Discurso pronunciado por Luis Echeverrla Alvarez el 15 de noviembre de 1969 al rendir su protesta como 
candidato a la Presidenci11, 
19tbld. 
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problemas mayores, sobre todo libertad de expreston y de 
comunicación. Además, ofreció mayores canales de participación, 
uno de ellos son los partidos politicos, para lograr un país más 
democrático sin importar las corrientes ideológicas; en resumen, el 
objetivo es lograr una mayor competitividad entre los partidos 
políticos dentro, del marco de la ley y las instituciones. 

Echeverrla llevó a cabo su campafla con un estilo y lenguaje muy 
distintos a los acostumbrados por los anteriores presidentes; con una 
visión diferente de los beneficios y resultados del desarrollo 
mexicano. Esta visión encontró un campo propicio para 
desenvolverse en la "apertura política" que Echeverría consideraba 
como el pensamiento crítico que dejó el movimiento de 68. Para 
reafirmar esta apertura política, se creó un canal tecnocrático de 
ascenso político a la disposición de los profesionales y técnicos que, 
directa o indirectamente, eran miembros de la generación del 
cambio. 

Entendemos por tecnocrático "... la sustitucíón de los políticos por 
técnicos, ... el tecnócrata es ante todo un economista, un especialista 
en la planificación, en el análisis de sistemas, en la investigación de 
operaciones o en la comunicación de masas".20 

Esta estrategia tuvo buenos resultados en la primera mitad de ese 
sexenio. La relación se restableció gradualmente con la universidad, 
con la disidencia y el sindicalismo independiente; se ganaba 
lentamente camino hacia una mayor legitimidad y liderazgo del 
sector público. 

Echeverrla se caracterizaba por su estilo muy particular, trabajaba 
incansablemente recorriendo los rincones más apartados del país, 
hablando con campesinos, obreros y ciudadanos, entre otros. Trató 
de alejarse lo más posible de las ideologías izquierdistas o de 

20 Huerta Mendoza. Geranio. La Tecnocracia, en: Diccionario de Ciencias Politlcas y Administración 
Pública, Coord. Martínez Silva, Mario. Colegio de Ciencias Pollticas y Administración Pública, A.C. 
México, 1989, pp. 641·646. 
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derecha, su tesis se resumía en un propósito que pretendía aglutinar 
al mayor número de intereses, voluntades e ideologías: "arriba y 
adelante". 

El Presidente Echeverría hizo notar que el país necesitaba un cambio 
radical en lo social, político, económico y cultural. 

Basáfiez afirma al respecto que la incorporación de grupos disidentes 
provocó diversos conflictos dentro del sector público. Echeverría no 
sólo siguió una fórmula conciliadora, sino que dedicó un tiempo 
considerable a cultivar relaciones y contactos con intelectuales, 
profesores y estudiantes. También promovió el otorgamiento de 
premios y becas, la edición de publicaciones y el nombramiento de 
intelectuales sobresalientes en el servicio diplomático. Su interés 
por cerrar la brecha de 1968 entre universidad y gobierno lo condujo 
incluso a acudir a la inauguración de cursos de la UNAM en 1975. 

Al finalizar su campaila dejó muy sorprendidos a la mayoría de los 
mexicanos por los cambios y propuestas que se comprometía llevar a 
cabo. · 

El l 0 de diciembre de 1970 Echeverría tomó posesión como 
Presidente de la República, en su discurso ya sei!ala los cambios 
políticos que se propone con el objeto de lograr una verdadera 
democracia: " ... La vigencia de las instituciones depende de los 
hombres que sin cesar las remodelan. La conciencia histórica se 
fortalece por la conciencia crítica; nos encontramos muy lejos de 
haber llegado a una etapa definitiva de nuestra evolución, y estamos 
dispuestos a renovar, en profundidad, cuanto detenga el 
advenimiento de una sociedad mas democrática. 1121 

En otra parte de su mensaje afirmó: " ... demandamos que mejoren 
nuestros procesos electorales, que se fortalezcan los partidos y la 
actividad ideológica; que la conciencia cívica esté más alerta y 

21 Diario de Jos debates de la Cimara de Diputados; afio 1; México Distrito Federal lo. de diciembre de 
1970; Tomo I; No.39;p. 9. 
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siempre verazmente informada: que los ciudadanos sean más 
exigentes con los poderes que ha constituido. Mal pondríamos al 
funcionamiento del Estado si no mejoramos todas las formas de 
nuestra convivencia, pues la sociedad política sólo puede crecer 
sanamente, desde su base11 .22 

Echeverría, desde el principio, dejó establecida la necesidad de 
realizar una reforma política para mejorar los procesos electorales, 
para lo cual se requería un cambio de conducta tanto de los partidos 
como de los ciudadanos en general; los primeros fortaleciendo las 
formas de representación y participación, y, los segundos, siendo 
más participativos para consolidar una sociedad más democrática. 

Finalmente, afirmaba: "... la libertad debe ser garantizada por el 
gobierno; la democracia la constituye el pueblo, todos los días 
velaré por que se respete la dignidad de los mexicanos, en particular 
de los más humildes, que a menudo sufren la ofensa de la 
arbitrariedad, la servidumbre de la explotación y la vejación de la 
miseria. Necesitamos que madure la conciencia general en el 
ejercicio de una serena autocrítica. Juzguemos objetivamente 
nuestra propia conducta y meditemos sobre la contribución efectiva 
que prestamos a la sociedad. Cambiemos de raíz algunas estructuras 
mentales que heredamos de siglos".23 

Echeverría insistió en que para lograr un cambio se necesita la 
participación de todos, y señala su gran ·preocupación por los 
humildes; preocupación que le traería grandes dolores de cabeza a 
ciertos grupos de la sociedad mexicana, como veremos más adelante. 

En resumen, Echeverría buscaba en lo social el mejoramiento de las 
clases populares, la ampliación de oportunidades de cultura y 
educación, la lucha contra el desempleo y la integración al desarrollo 
nacional de la población marginada. En lo político, incrementar la 
participación mediante una "apertura política" que permitiera a los 

22 Op. Cit. p. 9. 
23 Op. Cit. p. 9. 
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partidos un margen mayor de acción. Se alentaría la formación de 
nuevos partidos, se reformaría la acción de los existentes, se 
reformaría la auténtica participación sindical y su acción al interior 
del partido oficial; se enfatizaría la autonomía de las universidades, y 
se reconocería como valor positivo la disidencia de los intelectuales. 

Echeverría inició su mandato anunciando que se llevaría a cabo una 
serie de reformas, para lograr el fortalecimiento del Estado por 
medio de la recuperación de las tradiciones nacionalistas. Esto 
causó malestar entre los empresarios que se oponían a sus intereses. 

Estos puntos que se proponían para el nuevo sexenio, los 
analizaremos en el siguiente capítulo para poder determinar si en 
realidad fue posible realizarlos y si no lo fue, comprender las 
principales causas que intervinieron para impedirlo. 
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III. REFORMA POLITICA DURANTE 1970-1976 
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l. ANTECEDENTES. LA REFORMA POLITICA DE 1963 

Para iniciar el análisis de este capítulo, es necesario un vistazo a la 
reforma política llevada a cabo en 1963 por el entonces presidente 
Adolfo López Mateos. Su objetivo fue reforzar el sistema electoral 
mexicano e introducir una apertura en la Cámara de Diputados a los 
partidos ya existentes en ese momento. 

López Mateos declaraba en ese momento que "... es evidente el 
hecho de que no han podido encontrar acceso al Congreso de la 
Unión los diversos partidos políticos o las varias corrientes de 
opinión que actúan en la República; de ahí que, con frecuencia, se 
haya criticado al sistema mexicano de falta de flexibilidad para dar 
oportunidad a las minorías políticas, que se duelen de que un solo 
partido mayoritario obtenga casi la totalidad de los puestos de 
representación popular. Para consolidar la estabilidad política 
orgánica de que México disfruta, será un factor importante la mejor 
canalización, por cauces legales, de las fuerzas cívicas, en particular 
las minoritarias y, principalmente, las que estando agrupadas en 
partidos políticos nacionales, actúan orgánicamente y no en forma 
dispersa, cuando no anárquica11 l. 

Juan Molinar acertó al realizar un análisis crítico de este discurso, 
señalando que "Se enfatizaron tres aspectos: el de la sobre 
representación del PRI, el de la intención de canalizar a las fuerzas 
políticas minoritarias, y el del evidente desprecio y reto a las fuerzas 
políticas no organizadas como partidos políticos nacionales. Estos 
tres elementos fueron constantes en la manera en que el régimen 
trató de controlar y manipular la evolución del régimen de partido 
hegemónico entre 1964 y 1976: abrir el Congreso a los partidos ya 
existentes, sin dar acceso a nuevos protagonistas electorales. La 
reforma de 1963 fue central, además por otro aspecto, hasta ese afio, 
los esfuerzos principales del gobierno por controlar el sistema 
partidario electoral habían consistido en regulaciones directas a los 

1 López Matees; Discurso pronunciado el IS de enero de 1963. 



partidos políticos, es decir, se buscaba encauzar el sistema electoral 
manipulando el sistema de partidos. 

A partir de 1963 la estrategia se tomó más compleja y desde 
entonces se ha buscado controlar el sistema de partidos manipulado 
el sistema electoral, especialmente en lo relativo a los mecanismos 
de integración de la representación popular"2. 

La reforma constitucional si arrojó buenos resultados ya que se 
ofreció a los partidos.que si obtenían el 2.5% de la votación nacional, 
se les otorgaban 5 diputados, más un diputado adicional por cada 
medio por ciento de esa cifra. Si el partido superaba esta cifra en 
distritos de mayoría relativa, no tendría espacios en las diputaciones 
de partidos, el tope era 20 e incluía a los diputados de mayoría 
relativa. 

·Molinar vuelve a señalar que: "La reforma de 1963, por cierto, 
introdujo por primera vez en la historia constitucional mexicana a los 
partidos poÍíticos. Esta constitucionalización de los partidos iba a 
resultar definitiva, pues en las sucesivas reformas introducidas fue 
creciendo el papel formal que la ley otorgaba a esos institutos 
pollticos. Antes de la promulgación de la reforma al artículo 60 
constitucional de junio de 1963, contaban con registro como partido 
político nacional 5 organizaciones: PRI, PAN, PPS, PNM, y PARM, 
que eran los sobrevivientes de un proceso que vio entrar y salir, del 
libro de registro Gobernación, un total de otros 14 partidos. Dos de 
los sobrevivientes venían de lejos (1929-1939) y gozaban de registro 
desde 1946 (el PRI y el PAN, aunque el definitivo en este caso data 
de (1948); otro, el PPS "Partido Popular Socialista"; el PNM lo 
recibió en 1951 y el PARM, joven abuelo, lo acreditó en 1957. A 
ellos quiso sumarse, tras la publicación de las reformas de 1963, el 
Frente Electoral del Pueblo (FEP)"3. 

2 Molinar Horc11Sitas, Juan. El Tiempo de Lqltlmldad, ed. Cal y Arena. México. 1991, p.p. 65-66. 
J Op. CIL, p.p. 66·67. 
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La Secretaría de Gobernación rápidamente dejo sentir en el ambiente 
político que no abriría el abanico para cobijar nuevos partidos. 

Finalmente quedaron en la contienda electoral cuatro partidos: PRI, 
PAN, PPS y PARM, como únicas organizaciones con 
reconocimiento oficial. 

Molinar afirma: " ... desde el punto de vista limitado del número y del 
tipo de organizaciones que formaban el subsistema de partidos, 
podría pensarse que para mediados de los afios sesenta el régimen 
había logrado un portento de ingeniería política: un sistema político 
basado en elecciones no competitivas, pero provisto de oposición 
institucional permanente. Las reformas de 1963, sin duda, 
contribuyeron a ello" 4. 

La reforma consistió así, en modificar el principio de elección 
mayoritaria para introducir el de representación proporcional, dando 
por resultado un sistema electoral con dominante mayoritaria. 

Silvia Gómez nos señala que" ... en cambio, de 1963 en adelante se 
han emprendido reformas tendientes a incrementar la participación 
de la oposición en las elecciones y a darle una mayor representación 
en la Cámara de Diputados. Pero las reformas de 1963 como las 
posteriores, tuvieron un propósito siempre contradictorio: lograr una 
mayor participación en los procesos electorales y, al mismo tiempo, 
conservar los procesos electorales bajo el control de Estado y su 
partido. Estos aspectos de la legislación electoral se podrían llamar 
"... mecanismos de seguridad del sistema" para casos de crisis 
extrema, cuando el partido oficial ha estado en riesgo de perder 
elecciones importantes, ya que en general el predominio del PRI 
sobre otros partidos le permitía la seguridad de obtener una holgada 
mayoría, de tal suerte que por muchos ailos pareció que la 

4 Op. Cit •• p. 70. 
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amenazaba a su hegemonía provenía más del abstencionismo que de 
la oposición"S. 

Los resultados fueron bastantes ambiguos entre los diputados de 
mayoría y el total de votos. 

Partidos 1964 % 1967 % 1970 % 

PAN 1,042,391 11.51 1,223,952 12.29 1,899,289 13.61 

PRI 7,807,902 86.24 8,299,604 83.35 11,125,770 79.94 

PPS 123,837 1.37 274,859 2.76 205,954 1.48 

PARM 66,165 0.73 140,686 1.41 111,993 o.so 

Como observamos en el cuadro que nos ·presenta Silvia Gómez 
Tagle, el PRI sigue barriendo al PAN, PPS y PARM, al PAN le 
faltan votos para ser adversario real del PRI, y el PPS y el P ARM, 
definitivamente están fuera de toda lucha electoral. 

Al realizar la apertura a la representación de las minorías 
descontentas en la Cámara de Diputados, por medio de la formula 
electoral que presentaba la Reforma Política de 1963, se trataba de 
buscar institucionalizar estas protestas, pero sin tratar de cambiar las 
estructuras del sistema. 

Este tipo de mecanismos de apertura iniciados a partir de esta fecha 
han sido puestos en función de diferentes formas. 

S Gómez Tagle, Silvia. Las Esradfstlces Electorales de la Reforma Polllica, ed. El Colegio de México, 
México, 1990, p. 12. 
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2. REFORMA POLITICA DE 1971 

En 1970 llega al poder Luis Echeverría Alvarez, su mandato lo 
inciaría con varias heridas provocadas por el sexenio saliente, ya 
habíamos señalado antes que la crisis política del gobierno 
mexicano, que se había acumulado años atrás, busca su salida de 
manera incontrovertible durante el movimiento estudiantil de 1968. 

Molinar Horcas itas señala" ... México entró en la década de 1970 con 
un sistema político que mantenía cerrados los estrechos canales de 
participación política y que aún resentía los heridas del 68. Los 
setenta no sólo vieron la merma del voto PRI, sino que fueron 
escenario de la fractura en las relaciones gobierno-burguesía, de la 
incongruencia sindical y su represión, de la radicalización ideológica 
de las universidades públicas, único voto civilizado que dejaba a la 
izquierda no encuadrada con el PPS, de la escalada de inseguridad y 
violencia rural y, por último, de la "guerra sucia" mexicana que se 
libró contra la guerrilla que surgía en el campo y la ciudad. Todos 
estos elementos pasaron a configurar cada vez más densa la trama no 
institucional de la politica mexicana"l. 

Molinar nos presenta un panorama muy amplio de la situación 
política de ese año, el echeverrismo tuvo que instrumentar "la 
apertura política" lo que tuvo como consecuencia un gran viaje del 
gobierno hacia una reádecuación sociopolitica del país. 

Al respecto, "... el funcionamiento de los elementos del régimen 
político mexicano fue más o menos regular hasta que durante la 
década de los años setenta empezó a hacerse presente una serie de 
coyunturas críticas para el Estado y para el propio régimen. En 
primer lugar, el patrón de desarrollo económico, con una fuerte 
participación estatal, empezó a hacer crisis. Y a desde mediados de 
la década de los setenta el ritmo de crecimiento del sector 
agropecuario, productor de una importante masa de productos de 

1 Molinar Horcasitas, J. Op. Cit. p. 88. 
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exportación, que generaban las divisas necesarias para importar la 
maquinaria y la tecnología requeridas por el proceso de 
industrialización, empezó a mostrar signos de agotamiento. Las 
tasas de crecimiento anual del producto agrícola empezaron a crecer 
por debajo de la población. En virtud de que este sector productivo 
era además productor de una parte muy importante de los bienes
salario, extraordinariamente baratos durante todo el periodo de 
crecimiento con estabilidad de precios, su agotamiento empezó a 
impulsar un proceso de crecimiento más o menos acelerado de los 
precios. Esta situación empezó a impulsar en la economía una 
nueva etapa de crecimiento con inflación"2. 

Como observamos, en el año 70 existía tanto crisis política como 
económica, y esto· se tenía que corregir con la refonna política, ya 
que reforma es cambio y conservación, es un conjunto de 
transformaciones que instrumenta el gobierno para evitar en lo 
posible el agotamiento crítico de la legalidad, el consenso, la 
legitimidad y el apoyo de los principales agrupamientos políticos y 
económicos, sin lo cual se daiía irreversiblemente la estabilidad 
política. 

Así, era necesario reorientar las políticas, ya que las prevalecientes 
en ese momento daiíaban al sistema de participación de la sociedad, 
es por esto que la propuesta de "apertura política" fue un paso muy 
importante en el reconocimiento de las oposiciones 3. 

La necesidad de la reforma política proviene del grado de desarrollo 
económico y social del país; de los nuevamente requerimientos de 
participación de la búsqueda y la confrontación de proyectos de 
solución de los problemas políticos, por tanto, con la reforma 
política, el nuevo régimen intenta reglamentar el desorden y la 
liberación de fuerzas al movimiento del 68. 

2 ValdézZurita. Estado y Régimen Polftlco en México, Los cambios de los ochenta, en: América Latina y 
México en el umbral de los noventa, varios auiores, UNAM·lztapalapa, México 1990, p. 88. 
J Loaeza, Soledad. La incertidumbre Polltlca Mexicana, Revista Nexos Nº 186 junio de 1993, México, p. 
49. 
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¿Qué alcance se deseaba con la nueva Ley Federal Electoral?, se 
desea reglamentar Jos preceptos constitucionales para la celebración 
de elecciones ordinarias y extraordinarias para la renovación de los 
Poderes Legislativo y PJecutivo de Ja Federación, así como el 
derecho de asociación a través de los partidos políticos nacionales. 
Sus disposiciones son de observancia general en toda la República. 

El objetivo de la ley era ampliar la base de sustentación del poder 
público, a fin de lograr uria acción más conjunta y decidida en Ja 
solución de problemas nacionales. Como señala Zenneño, " ... 
Piezas clave fueron encumbradas durante la apertura, reestructurar 
las jerarquías, formalizar los canales de acceso a los aparatos de 
decisión e intentar lograr una eficiencia a través de refonnas 
administrativas"4. 

¿Para qué una nueva Ley Electoral? creemos que Jo principal era 
recobrar la credibilidad de los procesos electorales, desgastadqs 
hasta entonces; dar mayor participación a la juventud; aumentar la 
clientela del PRI; y dar mayor participación a los demás partidos. 

El panorama político en ese periodo desde nuestro punto de vista era 
muy pobre, ya que sólo existían cuatro partidos políticos: PRI, PAN, 
PPSyPARM. 

El Partido Revolucionario Institucional nace en 1929 (como PNR) y 
surge para pasar de un sistema de caudillos a un régimen de 
instituciones bajo un presidencialismo fuerte y centralizado. 

El PRI en 1970 es dirigido por Manuel Sánchez Vite, quien fue 
sustituido en 1972 por Jesús Reyes Heroles; en este periodo el PRI se 
proclamó como partido de clases. 

El Partido Acción Nacional nació en 1939 y se formó con personas 
católicas que habían estado ligadas a la Universidad. El PAN en 

4 Zennefto, Sergio. México: una democracia utópica, ed. siglo XXI, México, 1990, p. 328. 
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1970 era encabezado por el Lic. Manuel González Hinojosa, quien 
fue sustituido en 1972 por José Angel Conchello. Para el PAN el 
destino universal de los bienes exige estructuras que difundan la 
propiedad privada entre el mayor número posible de personas y 
familias. 

El Partido Popular Socialista surgió en 1948, su principal postulado 
es ser independiente del gobierno, ser un frente revolucionario 
integrado por la clase obrera, campesina, ejidataria, peones, 
aparceros y clase media (maestros, profesionales, intelectuales, 
burócratas, etcétera). El PPS en 1970 fue dirigido por Jorge 
Cruickshank García. · 

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se constituyó en 
1954 para manifestar las inquietudes políticas de los militares 
participantes en la gesta revolucionaria, después de haber sido 
desplazados como sector del Partido de la Revolución Mexicana en 
1940. En el PARM su dirigente en 1970 era Juan Barragán, quien al 
morir en 1975 fue sustituido por Pedro Gonzalez Azcuaga. 

Ahora veremos el panorama político de 1946 a 1961 en seis periodos 
electorales. El PAN había venido obteniendo un promedio menor a 
cinco diputados y ningún senador por elección; sus candidatos 
presidenciales habían pasado sin suerte alguna. El PPS, de 1949 a 
1961 (cinco periodos electorales), había logrado siete diputados, cero 
senadurías y a excepción de 1952, en que Lombardo (su fundador) 
fue lanzado para Presidente, se terminaba por apoyar al candidato del 
PRI. Por su parte, el PARM habiendo obtenido su registro electoral 
en 1957, consiguió en 1958 increíblemente ganar un caso de 
diputado, pero sobra decir que obtuvo cero votos para senadores y 
que apoyó la candidatura para Presidente del PRI.5 

·Asimismo, en las elecciones federales de 1961, el PAN obtuvo 
518,870 votos para diputados de mayoría, y su porcentaje respecto al 

5 Los datos son de Gómez Tagle, Silvia. Las estadísticas elecloraln de la Reforma Polflica, ed. Colegio de 
México. 1990, pp. 61-65. 
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total de votos (683,544) fue de 7.59%. El PPS consiguió 64,344 
votos con un porcentaje de 0.94%; el PARM 53,670 votos con un 
0.49%. Todo esto frente a 616,879 votos para el PRI con el 80% del 
total. Según el panorama electoral, tanto el PPS como el P ARM, 
llevaban el camino seguro a la muerte electorat.6 

Después de 1963, en 1964 el PRI logró una votación de 86.24% que 
bajó a un 79.94% en 1970. Este dato es importante, ya que 
disminuyó la votación con una fuerte caída. Si recordamos, en 1961 
el PRI había obtenido 90% del total de la votación, retrocedió casi 
10% y el que ganó terreno fue el abstencionismo y el rechazo al 
sistema dirigido por el gobierno. 

En cuanto a la representatividad en la Cámara de Diputados, entre 
1964 y 1970 el PAN obtuvo 60 diputados de partido (20 por 
elección) y el PARM 15 (5 por elección). El PRI obtuvo no menos 
de 175 curules ( 175 en 1964, 177 en 1967 y 178 en 1970), lo cual 
quiere decir que su dominio sobrepasaba el 80%. 7 

En 1970 se tiene un panorama político poco alentador, no se lograba 
conformar un juego político que ayudara al sistema a ganar perdía 
credibilidad. El fin del desarrollo estabilizador había mostrado ya 
su cara negra, en el movimiento estudiantil del 68, distintas clases 
sociales tomaron las calles para exigir algo muy simple: democracia 
-entendido así, "garantizar y promover el ejercicio de todas las 
libertades, como método para afirmar la concordia y abrir cauces 
más ágiles y justos a la vida colectiva11 .8 

El movimiento del 68 tuvo la virtud de sacar a relucir hasta qué 
punto el Estado Mexicano era incapaz del diálogo. Su única 
respuesta, ante las exigencias democratizadoras fue la violencia. El 

6 Ibld., p. 123. 
'•bid., pp. 61-67. 
8 López, R. et al. La Reforma Polftlca del Presidente Echenrrla, Edición Cultura y Ciencia Polltica, 
México, 1977. 
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movimiento evidenció un Estado incapaz de resolver la crisis que 
enfrentaba. 

Para ello se pedía que se mejoraron los procesos electorales, que se 
fortalecieron los partidos y la actividad ideológica.9 

La reforma electoral del gobierno de Echeverría, se construyó en dos 
partes. La primera consistía en varias reformas constitucionales al 
sistema de elección de los poderes públicos; la segunda consistió en 
una nueva Ley Federal Electoral. 

El 10 de noviembre de 1971 se presentó al Congreso de la Unión la 
iniciativa para modificar la Constitución en los artículos 
constitucionales 52, 54, 55 y 58. 

La iniciativa señalaba que se deseaba una transformación social 
cualitativa que lograra impulsar una corresponsabilidad ciudadana y 
de los partidos en la defensa de sus derechos y cumplimiento de 
obligaciones. · 

La reforma elevó a 250,000 o fracción mayor de 125,000 habitantes 
para cada distrito electoral, rebajó a 21 y 30 años la edad para ser 
diputado y senador, respectivamente; disminuyó de 2.5% a 1.5% de 
la votación nacional que daba derecho a los cinco primeros diputados 
de partido; y elevó de 20 a 25 el número máximo de diputados que 
podía alcanzar un partido. 

El texto de las nuevas normas era el siguiente: 

Artículo Unico. Se reforman y adicionan los artículos 52, 54 
. Fracción 1, 11 y III; 55 fracción 11; y 58 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos, para quedar como sigue: 

9 Cosfo Villegas, Daniel. El ntllo personal de 1obernar, ed. Cuadernos Joaqufn Mortfz. México, 1977, p. 7~. 
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Artículo 52.- Se eligirá un diputado propietario por cada 250,000 
habitantes o por una fracción que pase de 125,000, teniendo en 
cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada estado y 
territorio; pero en ningún caso la representación de un Estado será 
menor de dos diputados, la de un territorio, cuya población fuese 
menor de la fijada en este artículo será de un diputado propietario. 

Artículo 54. 

Fracción I. Todo partido nacional al obtener el 1 y medio por ciento 
de la votación total en el país, en la elección de diputados respectiva, 
tendrá derecho a que se acrediten, de sus candidatos, a 5 diputados, y 
a'uno más hasta 25 como máximo, por cada medio por ciento más de 
los votos obtenidos. 

Fracción 11. Si logra la mayoría 25 o más distritos electorales, no 
tendrá derecho a que le sean acreditados diputados de partido, pero si 
triunfa en menor número, siempre que llene los requerimientos 
sefialados en la fracción anterior, tendrá derecho a que le sean 
reconocidos hasta 25 diputados, sumando los electos por mayoría y 
por razón de porcentaje. 

Fracción III. Los diputados de partido serán acreditados por 
riguroso orden, de acuerdo con el número decreciente de sufragios 
que hayan logrado en relación a los demás candidatos del misino 
partido en todo el país. 

Artículo 55.- Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: 

Fracción 11.-Tener 21 afios cumplidos el día de la elección. 

Articulo 58.- Para ser senador se requieren los mismos requisitos que 
para ser diputado, excepto el de la edad, que será de 30 afios 
cumplidos el día de la elección. 
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El gobierno hacía referencia a que la reforma del artículo 52 
constitucional se realizaba debido a que la experiencia nacional 
había demostrado que existía un desajuste en número de habitantes 
para integrar los distritos electorales debido a la dinámica 
demográficas. La distribución que se proponía en los distritos 
electorales se llevaría a cabo sobre la base de un diputado por cada 
250,000 habitantes o fracción que exceda de 125,000. Se calculaban 
aproximadamente 194 distritos, es decir, 16 más de los que operaban. 
Lo que se pretendía era sostener a la Cámara dentro de una 
dimensión operacional que funcionara en armonía conforme al 
sistema democrático representativo. 

La doctrina constitucional general establece que la determinación del 
número total de representantes que forma la Cámara de Diputados 
debe concordar con la población del país, y que exista una 
correspondencia razonable entre ambos elementos. Hay que señalar 
que debido al crecimiento acelerado de la población mexicana, este 
artículo (52), sufrió reformas en cinco ocasiones a partir de 1917, 
para aumentar el número de habitantes que correspondía a cada 
diputación "... para que los partidos pudieran tener er derecho a 
obtener diputaciones de partido con la esperanza de que mediante 
dicha reducción los partidos minoritarios tuvieran finalmente acceso 
al foro legislativo federal".10 

Este aumento equilibrado del número de distritos electorales podría 
ayudar a no alterar sustancialmente el padrón electoral y la 
credencial permanente de elector, y al no modificarse sino en mínima 
parte la composición de las circunscripciones, los partidos políticos 
no se verían obligados a modificar sustancialmente su organización 
interna que se estructuraba con base la división distrital electoral. 

El texto del artículo 54 se orientaba a evitar una polarización de la 
· vida política que podría haber traído consecuencias negativas, al 
reducir el porcentaje de votos necesarios para obtener 

10 Varios autores: Constituci6n Politlca de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, ed. UNAM, Serie 
Textos Jurídicos, MCxico, 1990, p. 227. 
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representatividad en la Cámara, la Reforma constitucional permitiría 
la sobrevivencia del PPS y del P ARM. El sistema politico 
mexicano se encontraba limitado a sólo cuatro partidos; de ellos, dos 
carecían realmente de representatividad y puede decirse que hasta de 
ideología, pero si desaparecían, el sistema político mexicano habría 
caído, en un bipartidismo, entre el PAN y el PRI. 

En 1973 " ... impresiona más el que apenas el 66 por ciento de los 
empadronados llegara a votar, si bien haciendo a un lado los votos 
anulados y los emitidos en favor de candidatos no registrados, se 
llega a un escaso 60 por ciento de votos emitidos y computados, o 
sea un abstencionismo real del 40 por ciento" .11 . 

11 Coslo Vlllcgas, Op. Cit., p. 80. 
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ELECCIONES PARA DIPUTADOS FEDERALES 12 

Número de Distritos 

(% del total) 

Candidatos 1961 1964 1967 1970 1973 1976 

por 

Distrito 

1 33 o o o o o 

(21.4) (-0) (-0) (-0) (-0) (-0) 

2 64 12 2 5 9 9 

(42.2) (8.4) (0.6) (3.2) (5.4) (5.3) 

3 49 60 34 61 40 61 

(26.6) (37.0) (37.7) (39.0) (29.9) (36.1) 

4 25 106 122 112 136 126 

(9.1) (54.5) (61.7) (57.8) (64.7) (58.6) 

5omás 7 o o o o o 

(0.6) (-) (-) (-) (-) (-) 

FUENTE: Datos del Colegio Electoral, diario de los debates de la Cámara de 
Diputados, agosto de 1961, 1964, 1967, 1970, 1973 y 1976. Cálculos del 
autor. 

12 Molinar Horcasitas, J. Op. Cit. p. 71. 



ELECCIONES DE DIPUTADOS FEDERALES 13 

1961-1976 

60 

1961 1964 1967 1970 1973 1976 

Candidatos 2.49 3.54 3.66 3.61 3.71 
por Distrito 

Partidos 5 4 4 4 4 
con registro 

FUENTE: Datos del Colegio Electoral, diario de los debates de la 
Cámara de Diputados, agosto de 1961, 1964, 1967, 1970, 1973 y 
1976. Cálculos del autor. 

IJ lbld., p. 71. 

3.6 

4 
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Como observamos en ambos cuadros, el " ... cambio en el número de 
candidatos fue consistente, pues el promedio nacional de candidatos 
por distrito entre 1964 y 1976 se mantuvo alrededor de los 3.60, muy 
cercano al número de partidos con registro en el periodo.11 14 

Con las reformas del artículo 54, en las elecciones de 1973 el PAN 
alcanzó 25 curules, aunque en 1976 regresó a 20. El PPS se 
conservó en 1 O en 1973 y subió a 12 en 1976; y por último, el P ARM 
logró 7 curules en 1973 y posteriormente 10 en 1976. De cualquier 
manera, los partidos de oposición continuaron con vida política. 

Las reformas que se proponían en los artículos 57 y 58 llevaban 
consigo el propósito de producir un impacto favorable en la 
juventud. En este tiempo, el gobierno señalaba que las edades de los 
integrantes de la Cámara de Diputados fluctuaba entre los 40 años y 
en la Cámara de Senadores alrededor de los 50 años. 

Con esta acción se trataba de llamar la atención de cuatro millones 
de ciudadanos que se encontraban entre lós 21 y 29 años, y a 2 
millones que contaban entre los 30 y 35 años. El régimen de 
Echeverría anunciaba un fuerte afán por reconciliarse y atraer a las 
juventudes desilusionadas y desconfiadas a partir de la masacre del 
68. No es gratuito que el Presidente dedicara una parte considerable 
de su tiempo a cultivar relaciones, contactos con intelectuales, 
profesores y estudiantes; promoviera becas y nombramientos 
públicos, en un intento más por cerrar las viejas heridas. 

Molinar al respecto señala " ... los intentos de la administración de 
Echeverría por aliviar estas presiones políticas y las que produjo el 
movimiento de 1968 fueron infructuosas, tanto en el frente 
partidario-electoral, como en las demás arenas políticas. La 
"apertura política" de Echeverría tuvo algún éxito entre ciertas 

· criticas al régimen, pero no mucho en otras áreas. Su fracaso en la 
arena partidario se debió a que no creó las condiciones adecuadas 

141bld .. p. 71. 
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para incorporar nuevos partidos en la arena electoral. Curiosamente, 
en esos años la derecha partidaria no incorporada (el sinarquismo 
recién presentado como Partido Demócrata Mexicano), si mostró 
interés por la "apertura política", mientras que la izquierda proscrita, 
el PCM, no respondió al tedio y engafloso llamado que se le 
hacía11 .lS 

Molinar resume así el resultado que tuvo la "apertura política", sin 
embargo, en nuestra opinión creemos que aunque no se tuvo los 
resultados esperados con las reformas llevadas a cabo en este 
sexenio, si fue un paso importante dentro de los procesos electorales. 

En el siguiente punto haremos referencia más detalladamente a los · 
propósitos de la nueva Ley Electoral Federal, y tener el escenario 
político en el que se llevó a cabo esta ley. 

15 Op. Cit., MolinarHorcBSltas, J. p. 87. 
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3. LA REFORMA POLITICA DE 1973 

La reforma política de 1971 comprendió un conjunto de reformas y 
adiciones a los artículos 52, 54, 55 y 58 de la Constitución Política. 

La reforma electoral se llevó a cabo mediante una nueva Ley Federal 
Electoral que fue publicada el 5 de enero de 1973. 

En la exposición de motivos de la Ley presentada ante la Cámara de 
Diputados en octubre de 1972, se señala que " ... la democracia, en 
tanto forma de vida que se estructura a partir de la soberanía popular, 
demanda de una revisión permanente de las instituciones y 
procedimientos que traducen la voluntad de la nación en órganos y 
programas de gobierno. El sistema electoral es el lazo que une a 
representantes y representados; perfeccionarlo es afianzar la 
autonomía de la comunidad, es reforzar su capacidad para fijar por si 
misma la ruta de la República.11 1 

El propósito de la nueva Ley Electoral era búscar la incorporación de 
un mayor número posible de ciudadanos y fuerzas sociales al 
proceso político institucional, ampliar la representatividad del poder 
público, consolidar en el plano legal nuevas tendencias de la 
democracia mexicana, alentar la participación de las minorías y 
lograr que las manifestaciones políticas tuvieran expresión en los 
órganos representativos de la voluntad popular. 

La nueva ley buscó reducir los requisitos para la constitución de 
partidos políticos nacionales, en lo que se refiere al número de 
miembros, establecer sistemas que la acción de los partidos, 
garantizándoles un mínimo de comunicación con sus agremiados y 
de divulgación de sus ideologías y programas con acceso a los 
medios de comunicación y concediéndoles franquicias postales, así 

·como; integrar a los partidos políticos nacionales con voz y voto en 
los organismos electorales. 

1 López. R. La Reforma PoHilca del Presldenle Echevcrrfa, edición Cultura y Ciencia Polflica, México, 
1977, p. 106. 
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En cuanto a la posición que deberían tener los partidos políticos se 
señalaba que " ... deben ser los medios para la acción de esa pluralidad 
de la sociedad libre. Las opiniones sin órganos son manifestaciones 
importantes. Las opiniones individuales han de concentrarse para 
poder participar en las decisiones colectivas, la confrontación de 
ideas sólo puede producirse cuando están canalizadas en corrientes 
estructuradas. Por ello, los partidos concurren a la formación de la 
voluntad política el pueblo".2 

Se deseaba la participación política por vías instituciones y evitar 
casos como las guerrillas que habí~ surgido en este sexenio. 

Se argumentaba entonces que el "... el propósito de mantener 
expeditos los cauces para la participación no se agota, a juicio del 
Ejecutivo, con las medidas que se destinan a fortalecer a los partidos 
existentes. Una comunidad que se encuentra sometida por su propia 
voluntad a una transformación constante, produce cambios en su 
composición social que generan nuevos grupos que pueden profesar 
nuevas opiniones a las que debe incorporar el sistema político.3 

Los partidos debían contar con una ideología bien definida y 
acreditar un mínimo de 75 mil adherentes repartidos en todo el 
territorio para obtener su registro como partido político nacional . 
Se había instrumentado de esta manera para evitar el nacimiento de 
agrupaciones sin representatividad política real. 

La nueva Ley Electoral redujo el número de agremiados a 65 mil 
miembros, es decir, 10 mil menos que los solicitados en la Ley 
Electoral anterior. 

En la primera parte se define su naturaleza y objetivo para: 

a) Regular a los actores del proceso: los ciudadanos y los 
partidos. 

2 (bid., p. 109. 
J lbld., p. 109, 
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b) Estructurar los organismos electorales y establece todo lo 
relativo al Registro Nacional de Electores. 

En la Comisión Federal Electoral, organismo, rector del proceso, 
estarán representados todos los partidos nacionales con voz y voto. 

En el primer título de la Ley se reglamentan los principios básicos 
del sistema electoral. Se detallan los elementos de los modos de 
escrutinio; se fundamenta la corresponsabilidad en la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral. (ver anexo) 

El título segundo, de los partidos políticos nacionales, contiene 
innovaciones para el fortalecimiento de estas asociaciones. Se les 
da apoyo para su actuación y se establece su corresponsabilidad en el 
proceso electoral. Se les confieren mayores elementos para 
consolidar su organización y el mejor desempeño de sus funciones 
(ver anexo). 

Asimismo se da derecho a todos los partidos· políticos con voz y voto 
para integrarse a los organismos electorales y, en consecuencia, la 
posibilidad de vigilar de manera activa la organización y desarrollo 
de los comicios . 

. Otro hecho fundamental para los partidos políticos es que se les 
concede el acceso gratuito a la radio y a la televisión durante los 
periodos de campañas y el tiempo que se otorga es igual para todos. 

Es conveniente destacar el carácter representativo en el proceso 
electoral. La Comisión Federal Electoral se integraba con un 
comisionado del Poder Ejecutivo encargado por mandato 
constitucional de proveer la observancia de las leyes; un 
comisionado nombrado por la representación popular; y otro por el 
cuerpo legislativo. Adicionalmente, se contaba con comisionados 
de todos los partidos nacionales con registro. Los organismos 
locales y distritales también se integraban con los comisionados de 
los partidos políticos con registro. 
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Se estableció que la Comisión contaría con una delegación en la 
capital de cada entidad federativa, y una en todos los distritos, 
municipios y delegaciones en que se divide el territorio de la 
República. Así, el registro podría contar con una completa red de 
dependencias auxiliares, que contribuirían a facilitar la inscripción 
de los ciudadanos y la constante depuración del padrón electoral. 

En materia procedimental, el régimen de representantes de partidos y 
candidatos se sistematizó. Se proponen dos tipos de representantes, 
los de casilla y el general, teniendo los partidos facultad para 
nombrar representantes generales de acuerdo con las peculiaridades 
de la circunscripción de que se trate. 

Con estas acciones se pretende agilizar la instalación de casillas, se 
faculta al presidente o al suplente para designar a los funcionarios 
que sustituyan a los ausentes, y se especifican en un lenguaje sencillo 
cada uno de los pasos de esta operación. Se dan de manera 
minuciosa los procedimientos de la votación y el cierre de la misma, 
el escrutinio y cómputo de los votos, la confección de las actas, la 
integración de los paquetes electorales y la clausura de las casillas. 

A la Comisión Federal Electoral se le otorga la facultad de que 
directamente haga del conocimiento de la Procuraduría General de la 
República, para los efectos que procedan, la denuncia 
correspondiente, cuando exista motivo fundado para considerar que 
ha habido violación del voto en la elección. 
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3.1 LOS DEBATES EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 

En noviembre de 1972 el Secretario de Gobernación Licenciado 
Mario Moya Palencia, compareció ante la Cámara de Diputados para 
informar sobre las motivaciones y alcances de la Iniciativa de Ley 
Federal Electoral. 

Como primer punto, señala en su expos1c10n que se va a " ... 
modificar el sistema político para promover el avance"4, es decir, el 
sistema político se encontraba estancado y surgía la necesidad de 
darle un empujón para avanzar. Posteriormente, comenta que se" ... 
reformaba la Constitución de la República para adecuar la base 
representativa al crecimiento demográfico, ampliar la representación 
de las minorías y reducir la edad mínima para acceder al poder 
legislativo115. 

Afirmaba además, " ... que el sistema electoral es sólo un medio para 
analizarlo y calificarlo, es preciso conocer los fines a los que está 
destinado a servir116, es decir, que el sistema electoral debe obtener 
por medio de la votación, los lineamientos que deben conformar el 
orden social. 

Del discurso del Secretario de Gobernación, podemos destacar que la 
nueva ley electoral: 

a) Concentraba lo más positivo de la experiencia política. 

b) Se trataba de asegurar la cabal y fidedigna representación del 
cuerpo electoral. 

c) Aseguraba la mayor precisión en el principio de un voto por 
cada elector. 

4 tbld., p. !SS. 
s lbld., p. 156. 
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d) Estimulaba el fortalecimiento de las asociaciones políticas. 

Concluye lo siguiente " ... mediante un sistema electoral adecuado y 
la participación de los partidos, la representación puede ser expresión 
de lo que representa, y no es otra cosa que una Cámara de Diputados 
en la que están presentes mayoría y minorías, las cuales aglutinan en 
su interior elementos de todos los sectores sociales''. 6 

Otro argumento que consideramos importante es el que señala que 
" .. : corresponde a los partidos una parte importante en el avance 
político. Serán incorporados con voz y voto al aparato electoral y 
sus programas _de campaña tendrán garantizada su difusión nacional, 
pero el valor de la medida dependerá, en última instancia, de que 
sean en realidad opinión garantizada, de que mantengan un diálogo 
constante con afiliados y simpatizantes, para conservar su carácter de 
eslabón entre la representación nacional y las necesidades y anhelos 
de la base popular"7. 

Aquí se· exponía el deseo de que los partidos realmente fueran los 
representantes de las expresiones políticas de la nación. Otra virtud 
que tenía la nueva Ley Electoral era la difusión a nivel nacional que 
tendrían los partidos. 

Al finalizar la exposición del Lic. Mario Maya Palencia, esperaban 
veinte diputados representantes de cuatro partidos: PRI, P ARM, 
PPS y PAN, para llevar a cabo sus preguntas. Los elegidos fueron: 

l. J. de Jesús Arroyo Alanís PRI 

2. Raymundo Flores Berna! PRI 

3. Miguel Hernández Labastida PAN 

4. Diamantina Reyes Esparza PRI 

6 tbld., p. 158. 
7 Ibld., p. 160. 
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5. Jesús Luján Gutiérrez PPS 

6. José Luis Alonso Sandoval PRI 

7. Francisco José Peniche Bolio PAN 

8. Santiago Roel García PRI 

9. Francisco Ortiz Mendoza PPS 

10. Miguel López González PAN 

l l. Julio Antonio Gallardo Ortiz PRI 

12. Fortino Garza Cárdenas PARM 

13. Guillermo Islas Olguin PAN 

14. Juan Moisés Calleja García PRI 

15. Bernardo Bátiz V ázquez PAN 

16. Juan Carlos Osorio Aguilar PRI 

17. Emilia Dorado Baltazar PPS 

18. Rafael Castillo Castro PRI 

19. José Melgarejo Gómez PAN 

20. Cuauhtémoc Santa Ana PRI 

·Como puede observarse en la lista, representantes del PAN eran seis; 
del PRI diez; del PPS tres; y por último del P ARM uno. El PAN era 
quien realmente representaba a la oposición en ese momento, ya que 
argumentaba que la nueva ley " ... cuando se advierte la intervención 
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de limitar la libertad de acción de los partidos de parte del gobierno, 
por medio de ordenamientos estrechos que pretenden sujetarlos a 
situaciones políticas con las que un partido determinado no está de 
acuerdo, entonces se duda de las palabras e intenciones del gobierno 
para lograr una real apertura democrática. Lejos de lograrla, con esa 
actitud parece que más bien se busca una mayor cerrazón política. 
Así nos lo hacen pensar las medidas que se proponen en el proyecto, 
al pretender sancionar a los partidos con la suspensión o cancelación 
del registro del partido político nacional, si éste no se designa 
representante o comisionado ante la Comisión Federal Electoral ... " 
8 Al PAN lo que más le preocupaba era la sanción que sufrirían los 
partidos señalados en los artículos 74 y 199 al 204 de la Ley Federal 
Electoral, (ver anexo). 

Al PRI lo que más le preocupaba era las oportunidades que tendrían 
los partidos minoritarios de ocupar más curules y el riesgo de que se 
constituyeran numerosos partidos que detuvieran el avance 
democrático del país. 

El 27 de diciembre de 1972 se sometió el dictamen a la discusión en 
lo general. El P ARM voto a favor del proyecto de reformas a la 
nueva Ley Federal Electoral, argumentando que "... cuando el 
régimen ha demostrado hasta la saciedad su empeño en ampliar los 
cauces democráticos que abrió la Revolución Mexicana y que 
inclusive en ocasiones habían parecido· cerrarse por completo, 
cuando es un hecho que esos caminos en efecto se han ampliado, no 
es revolucionario tratar de entorpecer este nuevo esfuerzo que 
representan las reformas que hoy se encuentran a discusión en esta 
Cámara9. 

El PPS, " ... siempre ha apoyado los pasos positivos que se han dado 
en el desarrollo histórico de nuestra patria. Daremos nuestro voto a 
favor del dictamen presentado por las Comisiones" 10. Es decir, 

8 lbld., p. 165. 
9 lbld., p. 213. 
ID lbld., p. 213. 
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que el PPS estaba a favor de las reformas, ya que permitirían una 
mayor participación de los partidos políticos en los procesos 
electorales. 

El PAN, por su parte, indicaba que " ... Es sólo con el íntimo 
convencimiento de que es forzoso conservar la vida de nuestro 
organismo dentro de la Ley, como aceptamos, en lo general, la Ley 
Federal Electoral" 11. 

El PAN, estaba convencido que la Ley era una maniobra y una 
represalia contra ellos, ya que existía la posibilidad de cancelar el 
registro a los partidos cuando no concurrieran a los organismos 
electorales. 

El PRl dio su voto y señaló que se "... debe buscar mayor 
autenticidad en nuestro sistema político, alentando el voto y 
declarando que en un régimen democrático es preferible un voto en 
contra que una abstención" 12, 

El proyecto de Ley fue aprobado en lo general por unanimidad de 
172 votos. Los únicos partidos que solicitaron reservas en algunos 
artículos fueron el PAN en 59 artículos y el PPS en 8 artículos. 

Una vez aprobada la iniciativa de Ley en la Cámara de diputados, se 
lleva a cabo el debate en la Cámara de Senadores donde fue también 
aprobada la iniciativa de la Ley Federal Electoral. 

Sin embargo, coincidimos con Casio Villegas al decir que" ... fueron 
numerosas las preguntas que le hicieron a los diputados, aunque en 
general de escaso interés. Desde luego, resultaron inoportunas las 
de un pepesiano, que reafirmó la creencia de su partido de que el 
sistema de representación proporcional es el único justo. Otro, del 

·PAN esta vez, preguntó por qué no se creaban también los senadores 
de partido. Don Mario Moya Palencia pudo haberse limitado a 

11 lbld., p. 215. 
12 lbld., p. 226. 
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señalar que ambas ideas requerían una reforma constitucional, y que 
en ese momento se discutía una simple Ley secundaria, como la 
Electoral. Pero no: dio corteses y largas respuestas. Un diputado 
del PRI le planteó el problema del abstencionismo, sugiriendo que el 
gobierno y los partidos tomarán algunas medidas para que nuestros 
ciudadanos se politicen. En esto don Mario no caló muy hondo, 
pues se limitó a señalar que ése era un mal universal, y que, después 
de ·todo, el índice de la abstención electoral en México podía 
compararse favorablemente con los de países de una democracia más · 
madura. En seguida, poniéndose belicoso, declaró que "el partido 
del abstencionismo" era "el enemigo a vencer", sin indicar qué 
proyectiles podrían dispararse para aniquilarlo. Se le escapó sugerir 
siquiera si no habla en México algunas circunstancias propias que 
explicaran al menos parcialmente este fenómeno, digamos la 
imperfecta integración de nuestra sociedad. Por eso, tal vez, 
concluyó con un arranque lírico: desear que "la democracia 
cualitativa sea cada vez más amplia en este México que deseamos 
pleno para nuestros hijos. En el Senado las cosas caminaron sobre 
ruedas: ·un dictamen favorable, dos senadores para apoyarlo y una 
aprobación unánime de 54 votos" 13. 

La nueva Ley Federal Electoral entró en operación en el mes de julio 
de 1973, en las elecciones de diputados federales; la ley se promovió 
justamente con ese propósito. La voluntad reformadora del 
Ejecutivo Federal en este sexenio reforzó a los partidos menores:" ... 
el PPS alcanza el 3.61 por ciento del voto nacional, y el PARM l.82. 
Es más: en cifras absolutas, el PPS recoge 328,300 votos más que en 
la elección de 1970, y el P ARM 163,000; en el primer caso un 173% 
más, y en el segundo 145%. Segovia contrasta estos avances de los 
partidos menores con la pérdida del PRI de 683,500 votos con 
relación a los obtenidos en 1970, y en algunos estados como Sinaloa, 
Coahuila, Sonora y Nuevo León, sus pérdidas relativas son todavía 
más marcadas. Aunque menos espectacularmente, el PAN también 
progresa, puesto que pasa del 13.83 por ciento de la votación 

13 Cfr. Cosio Villegas, p. 77. 
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nacional en 1970, al 14.60 tres años después." 14 Como 
observamos, la nueva Ley logró reforzar sobre todo a los partidos 
minoritarios ya registrados. 

Juan Molinar califica a este sexenio dentro de la etapa clásica y 
señala muy acertadamente que "... tres frentes tuvo la crisis 
sistemática de legitimidad del sistema electoral entre 1964 y 1976: el 
de la deformación de la representación, el costo político de la 
exclusión de actores importantes y el de la falta de credibilidad de 
los procesos electorales" 15. 

En este sentido estamos de acuerdo con Molinar, ya que tradujimos 
lo anterior en: no representación real + carencia de actores 
principales + falta de. credibilidad y respeto al voto = 
abstencionismo. 

Creemos que uno de los propósitos de Iá nueva Ley era eliminar el 
abstencionismo, es decir, que la finalidad real de la Reforma Política 
es la de estimular la participación política de todos los ciudadanos 
para lograr con esto aumentar su legitimidad y fortalecer sus bases 
sociales de apoyo. 

Molinar también asegura que en el periodo clásico, " ... se vivió la 
época dorada del sistema electoral mexicano y esa época, sin aviso 
previo, llegó a su abrupto fin en 1976" 16, él se refiere, que cuando 
se revisan los datos electorales de este periodo, se confirma esta 
situación. 

14 [bid., pp. 79·80. 
:s Molinar Horcasitas, J.; p. 72. 
16 tbid., p. 74. 
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CUADR02.S 
ELECCIONES FEDERALES PARA DIPUTADOS 

APOYO ELECTORAL DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
1964-1976 

(%DE VOTACION\ 
1964 1967 1970 1973 1976 

PAN 11.5 12.4 13.9 14.7 8.5 
PARM 0.7 1.3 0.8 1.9 2.5 
PRI 86.3 83.3 80.1 69.7 80.1 
PPS 1.4 2.8 1.4 3.6 3.0 
OTROS• 0.1 0.2 4.1 10.2 6.0 

.TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

COMJ.:ETITIVIDKJ1t~RBTll'Íu.L EN MEXICO 
(ºo ACUMULA 1\~6-~l,J>IFERENCIAS) 

1946 1949 1952 1955 1958 1961 1964 1967 1970 1973 

Primer 74 94 74 90 88 90 86 83 80 70 
partido 

Segundo 24 6 16 9 10 8 12 12 14 IS 
partido 

Dos 97 100 90 99 9 98 98 96 94 84 
mayores 

Primero so 88 S8 81 78 83 7S 71 66 SS 
menos 
segundo 

17 

1976 

80 

9 

89 

72 

Como puede observarse en los cuadros anteriores, se ve claramente 
que Ja oposición nacía en los años 1946-64, pero a partir de 1964 el 

171bld., p. 74. 
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régimen sufrió enfrentamientos de gran peligro, ya que eran más 
dificiles d~ controlar a nivel nacional que regional. 

En 1973 se da una segmentación entre electores urbanos y los 
rurales, tanto en los ciudadanos que apoyaban al PRI, como de la 
oposición. · 
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Al respecto, citamos nuevamente a Molinar, donde seiiala que " ... 
para 1973 ya empezaba a crecer el número de distritos donde el PRI 
obtenfa menos de la mitad de la votación y empezaba a conformarse 
una distribución bimodal del espacio electoral mexicano. Todos los 
distritos competidos eran urbanos. Las distribuciones de votación 
de los aiios 1967 y 1970 son las características de un sistema de 
partido hegemónico estable, pues no presentan áreas de 
competitividad relativamente alta que entren en conflicto con las de 
hegemonía indisputada. La distribución de la elección de 1973, en 
cambio, es disfuncional en un sistema de partido hegemónico, pues 
en ella se presentan áreas de competitividad relativa que no puede 
ser controlada del mismo modo que las de hegemonía indisputada. 
Si la tendencia mostrada en la elección de 1973 se acentuaba 
posteriormente, el sistema de partido hegemónico entraría en crisis 
como consecuencia de su evolución electoral" 19. 

También Molinar nos cuenta que el promedio de distrito competidos 
(los de votaciones priístas inferiores a 50%), era muy superior al no 
competido, es decir, en 1973 existfan 33 distritos donde el partido 
mayoritario no alcanzaba la mayoría absoluta, y se llegó a acumular 
3'317,059 votantes (106,517 en promedio en cada uno), mientras que 
los 43 distritos de mayoría apabullante del PRI (más del 90% de la 
votación), únicamente llegaron 3'306,083 votantes, con un promedio 
de 70,607 electores votantes.20 · 

En 1976, el partido de oposición era el PAN, y fue quien puso en 
aprietos al PRI, ya que no presentó candidato para Presidente de la 
República, con lo cual, provocaría un fuerte golpe al sistema de 
partidos. El PAN en ese momento sufría una gran lucha interna, lo 
que provocó que fuera incapaz de generar el consenso necesario para 
lanzar a su candidato. Esta situación favoreció, por otra parte al 
PRI, ya que recuperó terreno electoral. 

19 lbld., p. 79. 
20 lbld., p. 80. 
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El fracaso se presentó debido a que no logró la incorporación de 
nuevos partidos en la contienda electoral. La modificación de la 
nueva Ley Electoral beneficiaba a los partidos registrados. 

ESTA TESIS Mft DEBE 
SALlR DE. LA llBUOTECA 
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l. EL CONTEXTO. 

La campafia política a la Presidencia de la República del Candidato 
Luis Echeverría Alvárez estuvo marcada por una constante, reiterada 
además de diversos ámbitos de la vida nacional que expresaban la 
necesidad de una apertura democrática. Esta necesidad de vivir la 
democracia derivaba del ejercicio de 40 afios de monopartidismo que 
hablaban de un ejercicio autoritario del poder. La vida democrática 
no se centraba exclusivamente en una mayor representación social en 
los cargos de elección popular, como al final es entendida esta 
manifestación social de entonces. Lo que la sociedad. mexicana 
pedía era que la democracia fuera el eje a partir del cual se pudiera 
organizar el ejercicio del poder, aunque desde luego, el acto electoral 
debía estar por encima de toda duda. Destacan dos aspectos 
centrales en consecuencia: primero, la sociedad como base para una 
vida participativa en las diversas manifestaciones en que concurre el 
ser humano, como en la educación, la salud, los servicios; igualdad 
ante la ley, en las oportunidades de trabajo, en la representación 
sindical, en la remuneración; reciprocidad en toda la participación 
política· con los equilibrios que· supone toda contienda de esta 
naturaleza; en fin, la democracia, como expresión de la vida 
cotidiana. Segundo, las elecciones, como el punto en el que confluye 
una ·participación amplia y activa de las diferentes corrientes 
políticas que pedían encontrar su significado en el pluripartidismo 
incipiente. La suma de estos dos aspectos da por resultado el 
contexto nacional, dado que no es posible disociar la vida 
democrática del acto electoral, y una elección correcta de las 
posibilidades para el ejercicio democrático, y ante ello, sólo es 
posible optar por el cambio social. 

2. CAMBIO SOCIAL 

El cambio social como la manifestación de dos posibles caminos: 
reforma o revolución. El primero para manifestar la adecuación de. 
la dinámica social al marco legal que se sustenta en la vida 
constitucional. El segundo, para dar cuenta de esquemas que por su 
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obsolescencia hubo de cambiar en su totalidad y que siendo un 
camino que plantea rompimientos sociales extremos, es también un 
camino de reconciliación. 

Revolución es una alteración absoluta de las estructuras establecidas 
en un orden social. Su propósito es substituir es status o las 
estructuras que dan sustento a una organización, por otras distintas. 
Pero también revolución es un cambio sustancial en los lineamientos 
habituales de cualquier actividad del comportamiento humano, en 
este ca.so, del quehacer político de una sociedad, la mexicana. En 
tales sentidos, el concepto es doble: por una parte, tiene una 
perspectiva que afecta a todo el sistema social y que generalmente se 
produce y genera de forma conflicto, de ruptura, que incluyen hasta 
la violencia; por la otra, se aplica a los grandes movimientos 
científicos y sociales capaces de cambiar de modo total los criterios 
establecidos y sostenidos a caso como dogmas y como elementos 
inconmovibles.' 

Debemos recordar que el concepto de re~olución se aplica a los 
movimientos que afectan de modo muy amplio al contexto social de 
un sistema, y que puede constituir . una instauración de nuevas 
relaciones de poder, de cultura y de civilización en las nuevas 
circunstancias socialmente establecidas. Estas nuevas relaciones se 
originan, en la mayoría de los casos, por la propia dinámica social, 
por las exigencias y demandas que o han tenido una satisfacción 
relativa o no han sido atendidas, generando reacciones políticas 
colectivas a caso inevitables, en las que la voluntad del individuo y 
su fuerza como sociedad juegan un papel directo y en ocasiones 
violento. 

Gordon Childe, delineó la tesis para los movimientos sociales 
revolucionarios pacíficos, alejando el concepto de su versión 
unilateral belicosa, mucho más cargada de tradición clásica, merced 
a las aportaciones de Platón y Aristóteles, al considerar las 
revoluCiones como meros movimientos y convulsiones pollticas. 
Para Childe una revolución es un cambio de vida a otra distinta. 
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A partir de la reflexión antericr, y tomando en cuenta el contexto en 
el que se da la reforma política propuesta por Luis Echeverría 
Alvárez, que es de una clara necesidad de cambio social, y acaso, de 
la necesidad de dar sentido a los movimientos sociales que en la 
década precedente se habían manifestado, podemos decir que el 
Estado mexicano se encontró en 1968 en el punto más álgido para 
derivar la presión social de una revolución o en una reforma. La 
coyuntura llegó hasta el grado de la violencia, pero no hubo la 
estructura social emergente para canalizar las inquietudes y 
demandas que pugnaban para una mayor participación política y 
social. La coyuntura que por sus características tipificaba la 
posibilidad de una revolución no tomó en las instituciones. La 
revolución planteada en los hechos se queda en una reforma. Hacia 
1970 la coyuntura había pasado. La respuesta gubernamental y la 
aceptación social, como ya lo vimos, tomó el camino de la reforma 
política, y en consecuencia, la electoral. La necesidad de cambio se 
resumió en un acto: el sufragio. 

En consecuencia, la reforma, como cambio de situación en un orden 
o régimen sin afectar los rasgos fundamentales que transformaran al 
Estado constituido desde hacia poco más de medio siglo. Sin duda 
alguna, la reforma política en el sexenio de Luis Echeverría se 
empleó para restañar, en parte, la deteriorada relación entre 
gobernantes y gobernados. La sociedad pedía cambios en diversos 
sentidos, y el cambio se dio en la modificación de la representación 
social ante el Congreso de la Unión. En todo caso, la reforma política 
no perturbó o sustituyó el orden social establecido, sino que corrigió, 
por así decirlo, situaciones parciales, y desde este punto de vista, la 
reforma política, cumplió. 

3. TRANSICIONES POLITICAS 

Los movimientos sociales tienen una manifestación final de cambios. 
En ocasiones,· esos cambios son transfonnadores de la propia 
sociedad, pero en otros casos lo que debi; cambiar es el gobierno. 
Para el cambio gubernamental la reforma parece ser el camino de las 
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transiciones, pues éstas no tienen en el seno de gobierno su único 
punto de partida. Aquí cabría la sentencia de que gobierno que no 
conoce sus limitaciones, es porque no conoce su destino histórico. 
En consecuencia, la reforma es el instrumento de la transición, pero 
el cuestionamiento de instrumento orientado hacia dónde. En este 
trabajo hemos abordado la refomm política, es decir, un instrumento 
del Estado para dar cabida y sentido a la manifestación de los 
movimientos sociales de su época. Aunque esto se logro 
parcialmente, valdría la pena reiterar el aspecto del desconocimiento 
de las limitaciones de un gobierno y de la orientación que debla 
dársele a la reforma polítlca. No cabe duda, entonces, que las 
limitaciones de la refonna política radicaron en no haberse 
consolidado con el instmmento de apertura que abarcara a todas las 
manifestaciones y demandas sociales que pugnaban por más 
libertades, por más igualdad y más justicia; en suma, que pugnaban 
por democracia: 

4. REFORMA POLITICA: ¿PARA QUE~ 

El arribo de la década de los setenta llega marcado por una huella 
que se ·anuncia desde entonces como parteaguas de la historia del 
México moderno: 1968. Ese año significo el punto de ruptura en el 
que los movimientos scciales (recuérdese a los ferrocarrileros, 
médicos, magisterio, estudiantes y trabajadores asalariados en 
general) no encontraron la respuesta institucional que sus demandas 
plantearon. Con la llegada de la década también llega un nuevo 
gobierno en la cronologia sexenal con las presiones sociales que 
1968 habla generado, y que hablan obligado al candidato a la 

. Presidencia de la República, Luis Echeverrla Alvárez, a incluir en su 
discurso y en sus compromisos ii.nte la nación el tema de la reforma 
política. ¿Pero que planteó esa reforma? en boga, entonces el 
pensamiento de Reyes Hero les: reformar todo para seguir igual, darla 
·causa a la necesidad de adecuar nuevas formas para la representación 
social, para la participación política que habla sido soslayada, pero 
que en todo caso seguía presente con sus demandas. La reforma 
política de 1971, tan lejana de la de 1963, no por los aflos, sino por el 
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tiempo diferente que a ambas darían vida, planteó en primer lugar 
abrir los canales de representación para lograr mayores consensos; 
consensos nacionales que obligaran al gobierno a ser receptivo y con 
capacidad de respuesta orgánica e institucional, de modo que la 
actuación del gobierno no estuviera basada en actitudes 
discrecionales, sino en compromisos y acuerdos políticos. Si se 
pretende medir el éxito de la reforma por la participación de los 
partidos políticos, la apreciación acepta un matiz, pues desde 1963 
ya se registraba la participación de cuatro institutos pollticos. La 
reforma política llevada a cabo por el Presidente Adolfo López 
Mateos condujo al reconocimiento de cuatro partidos políticos: PRI, 
PAN, PPS Y PARM. Al final de ese sexenio había 14 partidos. En 
1970 y hasta 1976 se regreso a la tendencia de los cuatro partidos de 
1963: PRI, PAN, PPS YPARM. 

Por lo que respecta a la conformación de la.Cámara de Diputados, la 
representación social pasó de 213 diputados en 1970 a 231en1973 y 
a 237 en 1976. Por último, los distritos electorales se incrementaron 
en 16, pues de 178 se pasó al reconocimiento de 194 distritos. 
Analizada con estos datos, la reforma cumplió. Se trataba de 
incrementar todos los canales de participación institucional como son 
los partidos políticos, como la representación social en la Cámara de 
Diputados, así como en una mejor distribución de la geografia 
político-electoral conformada por los 194 distritos electorales 
reconocidos. 

En segundo lugar, el compromiso era la profundización y el sentido 
real de la democracia formal como exigencia social para una reforma 
política. Se trataba de dotar a la democracia de nuevos puntos de 
apoyo, más allá que una simple estructura de métodos de operación 
para construir, en consecuencia, la vida democrática, basada en la 
participación popular y una más estrecha vinculación entre 
gobernantes y gobernados. Desde este punto de vista la reforma 
como instrumento para el cambio social, no cumplió, o dicho en 
otras palabras, su gradualismo inhibió los ánimos revolucionarios, lo 
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que nos deja nuevamente en el reconocimiento de las limitaciones 
del gobierno. 

Por último, la reforma planteaba la necesidad de propiciar un 
desarrollo integral pero en el que estuviera involucrada la vida 
política de la nación en relación al desarrollo económico, político y 
cultural. La experiencia planteaba entonces, que en el desarrollo 
integral de un país no existen reglas fijas por dónde empezar o qué es 
lo primero o urgente por atender. Hay países que una vez que 
obtienen su desarrollo económico cultural, alcanzan su desarrollo 
político; otros, en cambio, que únicamente después de haber 
obtenido un alto grado de desarrollo político se inician en la ardua 
tarea del desarrollo económico y social. Como en todo en política, la 
prudencia y la razón sugerían el justo medio, el equilibrio entre los 
distintos aspectos de un desarrollo integral con un objetivo claro: 
lograr una mejor representación de las minorías, procurar que la 
representación política abarcara cabalmente al país en su diversidad 
regional, social y corporativa (CTM); y perfeccionar los métodos 
democráticos para construir,· a partir del aéto electoral, una vida 
democrática. En tal sentido la reforma se extravió. 

Generalmente no se adoptan reformas por miedo a los problemas que 
se enfrentan, en otros casos no se adoptan reformas por miedo a las 
soluciones que los problemas exigen. En este caso, queda claro que 
los propósitos que animaron la reforma superaban el planteamiento 
teórico de problemas y soluciones, y aún más, la reforma operada 
desde el interior de las instituciones gubernamentales traía consigo 
una eficacia de Jo inmediato pero un desequilibrio en el mediano 
plazo, pues era evidente que dictar soluciones en todos los escenarios 
equivaldría, necesariamente, a romper con algunos de los cuerpos 
corporativos. El desarrollo integral entonces se imponía en los 
tiempos en que cada asunto debe ser tratado. Aquí, la política tuvo 
un primer plano, y nos queda claro que al transcurrir el tiempo que el 
desarrollo integral fue una propuesta pero con deficiencias en su 
concepción y con problemas en su instrumentación. 
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5. LOS ACTORES DE LA REFORMA 

La aspiración legitima de un partido político radica en obtener el 
poder para conservarlo. La función de un gobierno es propiciar el 
ambiente adecuado para que la convivencia social se dé en términos 
de desarrollo, de igualdad de oportunidades de los· ámbitos político, 
económico y social pero, sobre todo, en el afán de impartir justicia y 
equidad en el conjunto de la sociedad, en suma, y a partir de estas 
bases la función del gobierno es propiciar un ambiente democrático, 
no el de conservar el poder. La dicotomía partido-gobierno ha 
limitado alcances en diversas reformas, sin que las llevadas a cabo 
por Luis Echeverria Alvárez sean la excepción. Tan cierto esto a la 
luz del tiempo como el hecho de que tampoco los partidos pollticos 
pugnaron o llevaron hasta el límite de sus consecuencias su propósito 
básico: obtener el poder, y este es el tercer camino para el cambio 
social. Podríamos decir en frase concluyente que la sociedad 
cumplió, pero los otros dos actores de la reforma parcializaron su 
acción en el mejor de los casos. 
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tÍtuhidad, M ta f'tpai•llin, du.an-ollo f ~ MI pt-.o 
tJ.cror1I. 

A"in.fo .fo, L1 Címara cM Dipi.nadOll • con:ir- .. ~· 
Mnlan1u de la N1tiOn," 1t.no1 por .011d6n d1teet1, 1r117orilari& 
rtlaliu }' uninomin1I por din:ri1111 dtc1oral11 1 c.omplemai.d1 
cao dip1Uado1 O. puuJo •n IOll 1irmino1 del u1ic\Jo 54 c.ouri-
1¡¡~;0111L 

~t ~:~ ·~:;,s;:'d'~~i~~::a1~~~:110.m:a~~::CC'~ 
duéc11~~1'd:f:'j~'~'º'J,~ 1~j!~~~1::•::r,;~!~ :~·~~:'!:J~ 1 .. J¡.1. 
duo c¡ut M dcnomlaa Pn1idcn11 dt 101 E.ddo1 Unido.e Mn1c&• 
not,tlacropor•OIKi6nclinna)'ui1yorilari1nlaliu,1n1oclala 
Ripúbllca, 

~¡,.,ro11 

O. &u El.cci-1~,w,,~Eauao1di1Wriou 

Am'n.lo So. La11lecdonu cwilln..ria• • ul1br11ín ud1 1ru 

d:~:. p~~· .:~~~t:t'i!:d:¡•:::,:er~1:::,~1d~ Jui1:d:11 /11!1~~: 
corr11pon.d&. . 

Arlin.lo lo • .!n. ti cuo d1 YKlnltl dt mltmbror dtl Conl'tlll 
• la Un.lán, la dm111 dt 11111 H tntt conwoc11i 1 1letciC1nt1 
u1r111rdinlriu con li1M 111 1.1 fr1cclón IV del 1nlcul11 77 conul 
l:~::;:::.':'X uwh aiju~ • .. 11 lty r• la.tdUpo•icionu d• 

S.... 1llcdoa..• cnrao~ .¡u.1 • ut.lin11 cori anr¡lo 1111 

~fudb;!1~'!!~cb f: ::::::!~&!~: ·~·~.~~: =~~1~1 !i 
CoeptolkZ.Uiú&a. 

Artlnilo 1o. C!Wldo M d.clan •u.la wu 1!1Ccl6n, b 111n11r• 

e-::.1!'.:;1'tN :.~':'!~ i:\1.1~~~~0:1·~,;:0•1,'~ 
~=-~11!:_ ctt:Ja.Xcdn. d. otro de I01 45 d/11sipk111111 la 

UnJ1~i:f: :~: i.':;.7J:.1Qr'!r:11fa: :•,'i,~J~n~:f.:!:rtn:. 
rlu, no podrin n11ttln¡lt lot Unch111 CI~ 1111 l1y 0111r11 1 1111 
dlld1cfuo1 y 1 11111 panW01 pollticoe n.clonalu, ni 1hu1r 1111 

"A~~:10•'::.1l°'Cc.J~:t~· ,~.~'.f~11!~~~ral 1jun1ri, coníor· 
mt a la ficha •ftl4d1 m t. conl'OCHoril p111 la ctl1b11ciQn dr 
11i:"kln11u111ordinlriu,l111pl11011ij1do1cn111.&l1r1la1dií1· 
N•l1ttt1p11dtlptOCl10lkc1011I. ao•T== ~: ,-Ji•::¡;,~~~~UJS:l~.~::~~;;~c::1f~; 
dtnb'O .. •Uo .. 101 UIOI pan lo• c¡u• IC •llabl1Un.. L. Comt.lb 
F•útal publicui oponaaamim1• tn al "Diario oncW" ú b Ft
cll!r.:iDa. ti 1ellttdo •"' toma .1 rnptcto. 

c.pit11Zolll 

Drl Dt•tÜlo al Va/o A cli..o y Puioo 

Artinilo JO, !J9011111uniws11ll,dir•Uo'1Mctrlopu11odo• 
le.. C:"Iº' di! 1!.a:lón popWat. Coiuritu)'il u11 d•rtcho '1 Wll obli· 
pelón d•I dudidano. • 

do~':·:,ai;,~!;~,1d:~ºcJ:~~ :1~ i::m~~=~·.:.~:: 
ua 1 mujJru 11"' htyu cu.mp~o ti allot d1 l.lhd, "! tncvan· 
tno 1n •rrdcio U 1UJ1 dtredio• polit:ko1, uih lrucri1o& 111 11 
p.drón aMcic .. .i r no Wunu im tm~lmcnlo 1rpl. 
. 1.'~1:::ii,':;. :dob!iTa~:!!al¡ ciwiad&llOI: 

11. Yolu "' l.1 •'c.ciont1 populun tt1 t. cuilla qur "'"''"' 
po11dt 1 11,1 domicilio, iahoo Lu uupciono .¡111 uubko au kr; 

UJ. Dutmp1au 11111 CllJfll• d. U.Wó11 popul&i par• la••"' 
,..lta•tlKlo.,, 

i.,:!~w°:~ .!: :.~~·;-c;r:aw!;~º~ri.:'n:e 
dliil umaa eut11do • E-. 1• QU..M juuifictd1 o d.t f~nt. 
:.d.C:i. ..:.;-!ü'-' .. ia,....&o uta 11apnirao11111 Urt 

Art1º...&. IJ. b mpM.laato1,.,.. •• •'-ncw: 
l. No•aariaaQi&o .. d~NcloHJ: 
U • .laar ~llO 1 ~ Cf--.1 p_or iMliLO , .... --.el pt• 

.. co~.i.••l(IM•~auio .. r-.ipriADn: 

re: :::: :;:t::.!ri~':J;~t!i. o uil~o .. u11~l1tl• 
.... ui,Ulil&oo,.+rMo,1n101íc:óm1n11101nír1111111.,,1111..1\11¡ 

2IO 



I'. !'l:t 4u11ra 'o "~•~" o rbrlo irr1n1uc1u.Jinario, en lat drml
'no1.!c l:y, rn u11l('l ftt• haya rch1biliudOn1 

apr!~~n~r2:rh':~!·u~~,~~':Jc"U:~; t:~J1': ,!..~1• la orilcn de 
111. Etur condt111do por .. 11nd1•J•cu1orh1 la hnpcn1i6n 

o !'•4hW d• 101 drr1eho1 palfilc111, en unto 110 hr• rch1biliu 0 

d.:in,y · .. 
VIII. Lo1 denU1 'lllC 1efl&lc HU ley. 
Attl'r,.lo U. Lo1 dud111lcro1 "llC u(!"'" lot nquhhD8 c:o•ll•• 

nido11n loa1t1iculo1 55 y SI dclr.Con11iluci61110nclc¡iblc1111 
101 1imJ"°' d• 111a lcr. paH 101 ur¡a1 de dipuu401 y •n.cdo~ 
.il Com¡,:ruu de 11 lfnl~n rc1pccriv1m1n11. · 

!Ion 1:l~¡illl11 pua el "'I"" de rrtdd1n11 dr 101 E111do1 U11ldn1 
Muiuaoc. lotdud1cll1101 Qur .rwUAcn IOI re"uiallot q111 c1tablu~ 
al udnüo 12 co1whud0Ml y .. ajwun 1 lat úm!ao1 de au. 
111

:11dr,.fo f,f, r.c11 Jipuudo1 a 111 lc¡:l1la1"9'11 loulu ao 1111~ 
clc¡¡ibk1 pu1 dipu1ado1 fcdcral11 o ttnadorw1 ifiu1n11 cl ,.rioifo 
dc111111nr¡o. 

Tamporo toll 1kfhlu, .. i.o qui• t1p1r1n .Ll'lnltinm-.t• de 
IUI UISolo uil mn11 enc.1 dc la d1Ull111., b predd.ai. lis 
ayuntamkntoel • • 

l. O. muaicip.lldaila1 'il~ "'ud1117u 11110 o .U dbcrüoe 
alrc1011J11; · . 

rolf~~n ¡~d=0~ic~.':,.j~;-t1rv7111 la -.,111 puu •a. 
111. r'9 lu ub11re111 de 101 di .. rll11111'4octore.I•• 
APtit11fo 11. Lo1 mi.111lwa1 da la Comiai6n Fedcral EIK1onl, 

da Ju comillo1111 loralu J ele loe comhú diatriulu aili=tOl'.S.. 
IOft Jnclt111'lt1 p&l'll la. Utp dc 1lacd6n r:ular, .l&l'UIC. d 

~·~_e: .:.'ia"cl'tT.' r~t=i.~'l'l. ~':~i.t.._M múmo "'• -A· 

TITULO SEGUNDO 

//. 
do1111•11&1mitmbro11 

Jll. Lot 1htrm11 dt tlrcci6n ln1rnu para la rcnoqciQ11 dr 111.1 
cuadr111 dirl~n1u r pu1 I• 11ltcci6n dt I01 cadiduo1 '1111• po•· 
tule, 1!1101 li1t1mH no podrin eonli.ulr 111 arto• púbUca1 .. mt• 
juuu 1 lo1comkio1 con11huclon1lrt\ 

JV. Lc1 (uncionu, oblir,1cionu y (acuh1du dt sw 6r¡1nor, 
~Mrinc111nrJom11101ln1tl;uicn1u: 

1. Una1umblcen1c:lorul; 
:z. U11 c:omir:i nulontl, que ung. la rrprtun11cl0n del pa.rlldo 

n&ododp1ÍI: . · 
l. Un coinhl tn nd1 un•, e1111ndo mrno1, de lu do1 1srctru 

p1r111Mla1cnlldad11dtl1Fc.d1racl6n,J 
V. Lc1 uncloMt 1plkablu • 101 mltmbrot que Infrinjan rut 

dúpoelclonc1inrtm11. 

C.i't11loll 

Ccnulih1clón 



°"Íl¡olo/11. 

Drll.rií't"' 

Ath'n.lo 14. p,,,. 'Ollcltu 111 npuv como puti4o pol!riio 
nulo111I, Ju a¡r11p.clon11 iru1n11du d1b1n haber u1ilí1cho 101 
rt41Wlir01 1 q11t n nf1t1cn 101 11llc11lo1 dtl J9 •I :U ifldlllin, de 
uu fer, p1111nt1ndo .J cíccco •l. Sccrttu{1 dt GoMm.idOa lu 

· ºsi¡uhnru coiut1nd~: 
/, Lo. 1utimonhu norulalu, en 101 q1111 co111.r1 t. dtduadón 

d1 p1lndplo1, el propuu de uclón r Jo1uu111toa; 

rni!,'ic1~! ~"d:i.;:r2:~:·'1= !f~L¡.~: ~º/r,~d~n-11 ~·!:;;:~!~ 
pnud1n1t,y 

111. Lo1 crr11Rudo1 d1 ba uamhlcu nleb11du 1n lu tndd1• 
du Ífd11&d•H )' Ju ICIU ptolocoliudu de b aa.rnbln NCionaJ 
con1th111h·•· , · 

A11lc11/o ZS • .0.nuo del p410 de cl1n10 nlnc. diu natun.lu 
con11doa 1 pudr de b (ccli1 dt p11•nt1rión de 4 tolklrod dt 
r•;i1110, 1, Stcrntri1 d1 Gobt111•clón rt10IH1.i lo coach1c:sn11. 
Cu.indo proceda, ••p•dlri nrdíl"do hackndo co111tu 11 rc¡lt-

~io ~:,::,¡,:, ",t,!~~;;:i:,~:T':d'. ':::i:::t:d!t:i;~~ 
CIUe •n el "DYrio Oficilol" .. i.. Ftd.11dón. 

Arliti.lo ZI. C>t.1tnldo ti n¡imo 1 piib""'º' !111 pvddo1 
poli1lto1n1don1le111ndrin {H;rto11alidadjwldl" p po.lr&ii ad• 
11111lrirlot1dificlot1iqo111nindlapt11.11!ilhpv111.l1C16cin». 

Arlit11lo Z7. Le Stcu1ui1 d. Gokrnldóti comllAicani 1 ¡. 
ComWón Ftdual El1ctoral lo• tt¡iatrot !(1111 tÍ•ctút, ~·o 
canul1, A1lmluno lt Wcmn11.i, ciwu!o IO diciu, C!Wtt 10• loa 
p1nido1 polldco1 nadaa.s.rt~ 

A1tic11lo 11. W ~ll.l11dó11. de u• p.mclo polldco ._. 
nal ohl•• 1 na cotn11• a.1clorlll a dicltu uu la St'"tvla de 
Ciobctnaci6n ti tttf.ttto clt t. .,.11pad6• m1~1,ulci1U,. 
m1no1dt1n1lt7. 

~··"'~'" 
Dctft~I y 0641-"'°"'1 

A111'ri.lu l•. Lo1 p111ido1 polrtkot nacfo11.11.1 de11111 tJ dn 
cho r 4 cihli¡aclOn de 1n1t¡m• •la Comlliii11. Fedttal Zllcuw&I 
-dl1on111111 comillo11.1doco11 "°'y .-010. 

Lu1 p11tldo1 polítÑ:oa 1111elon1l11 '¡'"""ti dtrctlw:i de it11111u• 
Cotp1°hJoV ·-• • 41 cu1niüont1 Joulet p c-fcia clbcritaS.1 tllctorúet, ••· 

4.llaN\UIC0111"""""40CIDlll'alJ'9&o.Uu .. ·~al 

cv~':flr!tºj: 'l:%~~= :!'i!!:."'d....._.
0

. ,.:.'!~~';r:'· '::!~ polltkof 111oCio11•l11 ¡o&VÍn d• lu 

a aoniWu u rtDflMIUMll r C...W. ca tu ..u lllincdtu 49 l. ~t11.tiia~ lmp,,.1to1: :m. 



l. Se f'olaílM •I •mplla M 1l•MICl9. 9oe o •ad.oe .. u. 
•-•1rw:W..1 

11. S. prolilka W •qmlout ...n.su • Hnhu to•trariae a 
lamotal. o •U9 laclt1n al d .. orilen, J 

111. No M ,.rrnilt b nj.ción t if\K~61111• •ropa¡1n&.: 
1, El! lo• p1Mt11t1>1 .. lu callo, caludu, utTSUllU. acnu 

1 'i~h'h.".%:::=!1m y mo11111•nlot pú\Uua11 
dcrc:.~u::a!'~loto ......... F.,ad6a. .. loe~OIO 

4. !n lca1.&Uiclo1Jo\N•ll1 pnipkdal,Mdeulu,dnpcrrnlaa 
iUlproplnario. 

mvtoTl1'C:H.O 



l. H1m la •c.ltttelóa formal d• N lnaW..ciOn¡ 
11. Dt1ip1r al M"•urio d. la Comi;ión, 7 
111. A'ordu la 'chá dt lnlcl1cl6rl de ••ion11, la •"' dtbu¡ 

- &lit.ti da! di• 20 ild iadicado inu .. oc111b11. 
AHlnfo ''· P111 •u• la Comillb11 Ftdual ll•c1oral p11td1 

111iol'lu, o ntcn1rio •\H utifo prutnlH por lo m1no1 c11auo d1 
llU mitmbro1, 1n111 I01 •\M d1b4:rá tllu 11n comillon1do de c.&d• 
uno cle lot pod11t1rtprtunudo1.0.noconc111rirC1101,Mclu1á 

~:::id!i. 'd::i:i~: 1:.t::a1 c;'!!':::i!W"o:,d~::~':~~!~:~ 
;:=,~::~i'!i:"c.Tid~~~r'3.r;: • .Td'ln~~~· de '°°'º' y, •n cuo u 

Auit .. ki 47. La Comi1ión F1d111I Elcctonl 1n1ruá en recno 
el lo, d1 dicl1mbr1 dd aftod1 l11l1cclOn 01din1ril,c¡111dando1n 
(unclonu únium1n11 1u pruid1n1t, quirn podrá conTOcu a IOI •rnú comWon1do1 p1r• Mllonn u111ordlnariH. 

ArfÍn./o 41. CHndo d1b111 nl1b111nt tl1cdo.nt1 esiraordína• 
rlu, •I pmido11 de la ComiJiOn Fcdrr1l El"tonl conYOCuÍ • 
101 drmu comilion1do1 •junta proia. En c110 d1 nuntn c!1 !01 

!:di~;:~i~0~::~·:!i.' .. '-:~:::0J.i1~~~:.~:1d.dia ~~~~1~; 
d1q111h1pnl11dt1i¡n1cionucon11pondien1u. 

ral ~.~~~:!1'::0L,~~'.,i~"~'~':~~i~~·~:r~~~:1~1 .cr.;:i~•;ºq"u~j~t1; 
~·~·:,~~~,;~~~::~~·"'~~::~::~ ~~ r1~~~~~~~·· 1n 111 caao, por 

~11d11Uno1 y lo1 p1"1do1 politlco1,11lul•111lud11i¡naclo1111 
•• lu comlaiof\H lou1u 7 com1141 dinriuln¡ 

1UV. AclaHt ta. •....tu q111 • aiuduac• nu1d•od. lttnw .. 
pntadóa 7 apllc.ad6n••1t.ale7,1Uan¡\.,.1n1017 iltmálditpo
iidonu; 

.. ~!j.:~L!.~~~r:u!.!n·~~.:~°c;!':;::i·.· ~! r: 
ectu •d procuo, dtm•t• y úu&. •1cauio1 par1 ti C\lmpt· 
ai11110 .. 1U1 í1111donu1 ' • 

JCVI. Somtitf 1 Ir co..W...ld6a •1 !jtcud.o Ftdual drnuo 
d1 loe din íil tln11111 dC.. • oc1WiN, IN prrnap11u10 •• .,uo .. 1 
rrru!irc\1111Udet1lt1d1••a,llur:lón1 

XVII. R.l~iltn.r tu CONU&elu •• m1rorí1111tr>dM111porlor 
comida d.b1nialu d1ctoralll a lm dudldano1 c¡ur h17an ohtt• 
aWo m17orl1 d1 9CllOI 111 sltcdonu dt dipuudo1, lnfomu.ndo 1 
N dmwa IOliN '°' ,.UnOI ·- h1y1 dtcnado' 101 CllOI ... 
at1tth1¡ 

XVIII. Jnformu 1 la Comllión Jruuladora o 1 101 MCnt1ri111 
.. 111 Junw Pnp&111orial dr lu Umuu d1I Con1mo d1 la 
Ul!Jón, wbn 101 hccba. 311• pU1d1n lnnlllf co Ir nlinc1ci60 d1 

leJ ;~e::!;:: i!"~:J:-o:~~:~~:ICll:ll'llU CIHT'llfllll• 

IÜl!l.DI 1 MIÍOlllU lft!1101tlin1ri11, f 
XX. Lu d1m.ú e¡~ 11 coar11r.n t1t1 lrr 7 NI tc1lam1n1n1. 

'1'it .. lolll 

De W C:O...UioM1 Loctlu E&.ttotall1 

Stcri6npri'"tr• 



COl"liillin Fl4tral El1uoul. Dll noconcwrirfllflll,•cl11.r••un .. 
•1,.11 1 h m!l111 M cclrbrat' 'º" la ulaunda d.I pNdd1n1e y 
1111 com/iiorud111, cu.aluqultra, Lu dtddona • tomarán por 
a1•111i1 dt \'Olot y, •n cuo d. eaipatt, •d cM caUdad •I dd 
pt1•i4"111, 

Al/iriJo 1'. LAt carn~lonH loc.i. 1S.C1oulc11ntratb "' rt• 
c"uo ti Jo, dt dk!lmbtt: d1l 1fto dt 11 •J.«ión ordiAari.e, ploldkn• 
4o 111 ci1::iH por la Comlri&n F1dual 8i.c:1ord 1 ..ionet 11• 
uiordlnuiu • 

. h1ic11lo 17. hll 11 cd1b11el6n d. 1luc:lon• utrt0rd!Aariw 
L C0111i&l6n Federal Elcctoul, da acuudo can el conlrnldo • 11 
IW1•ou1orl1rS1ptclin, p1oc1dtrá 1laln1t&lulónd11ucomblo
•• localu 1l1noulu c¡ur corr11ponda. Su funciol\&mb:nto • 
1pl1•l a loa proe1dlm11nto1 ]¡ forMtlldadn 1111/labdo1 tn ui. 
~!.'.n~~~nr~l,i::lu"' y a In llpoakion11 qu. dim b propia 

C.,i••lolV 

o."' Cornftl• lHnrll.Ju aJtc1cnWt1 

$1(Z''6"'""'-

"'""r•• 
.ia!~'!Tc:!~nZ:'=.':!'n~=~·;:.,2. 
•unollo y wt¡illftcú clcl P'°"IO 111acu1t'Mo -.u. .. - CltCIM~ 

=.r;i:~con.J::&!~~~i:'~:..-...:=: •. 

Art{n.lo 11. Lo1 comh& dllahala 1Ttctoraln tMn1n 1&1 f1• 
cidcMIH 1cililipdann1ipln11n1 

~= ~~~:.:::.'1~.::r1t:~111,11alu~ ....,.cri .. 1 .· 
11. l•t-nlr, conÍonN •ni. J-r d1rirTC1 .. 1111 cilcunwrip• =-· .. b P"'f•ud6n, dc11rroüo 1 .,.U.Ddi .. l ptoc.1111 •llC• 

U/, N-lirw 1 I• ddaún• •• ...... Unrpv t.. rnau •!ncthal M lu cuUlu 1lec1onls1 4i ... nllf"'C'hot dluriloe: 

d6~·r::S:;!~~l::-"~~·~':.:a°;i::~~i; 
MtwCmcio11 .. 1 . •· · 

V, Coaoctr M lu rtclatnacki .. 111• ,,._1m loe duüd111111 
J I• pnddoa polCricCll. l't!PfUO • la india86n o t1dlafión di 
-..it111tt1 lat l•w aomlnalu d11!1c1on11: 

VI. Hnlt •I c6rnputo 41 1111 '111DI 1111i1Wo1 1n 1 .. 11.ccktftu 
4' lllp.taib, --.d- 1 Prtililllat1 di l. bpiiblka, •• 1111 ru 
........ drculcrifdaMa: .., 



•• ~:!:ro~';!:~~'r!: o\~:!~d~::;::r.dt,~;o~/º' CUllW.t~ 1 

Vllf. R•mid1 101 fl1IMllU 1ltc1or1la 1 loa 6r¡1no1 comp411H•• ... , 
IX. la(ormu 1 t. Comlll6n F1Mral EltnonJ 1 1 la locll i¡Ull 

c°X,{::t!:¡:;.=:.:::.-~:!!::.~~pi1delom~tnpu• 
•dinrhaM1delU&lecdonu1 . 

dd::,' ~fiJ:!.';' 16C::~".'~i!'.~!1t~C:.':~i,=!:"~~p*ot:!~ 
X.U. Nom1lr1r 1n cada m\alc:lplo o Ml•pc16n dll dlluho 

caaado tn.nom un 1iu::Ul.u f lo• 'llM MP 1M1c.tJ1tio1 p•u d •jtrd-
do llii 1iu fr.anc1DM1, y . 

X.UL ..... duW , .... OIOl"pll HUI S.r J •U ,..t.m•!'IM. 

~;1 .. 1ov 

O.¡., /rltUJ D~t1i11111 rlt CuiU. 

Secdánprí_,. 

~1tt1p10 

Arliculo H. Lu mJW dil"lcd'u clt c.uUla ton 101 orptÜltnOI 

~~!c!~~":i.:t~:.iC:~'°wla .!::l'o':::1::-.:~1&url.~ ~~'1.a:n:! 
titccoralu pua le rtttpdón Ml aaf1apo. 

s.criS,. .. ...-

""•rwdó" 

1pro1Nidu, úill11 f 1Mmn101 Na .. ria1 para 1l l1111doumlHIO 
ih la cuiU., dl\1kndo con.nula. ••Jo IN rupo111o1\lil11hd lluu 
NfNUbci6n1 . 

.J. Jdtndlk.er 1 lot '"~'º'" i¡111 • fHMftlln 11'0WI 
4. Ccrciorant de i¡u. 11 nombtt dd 1l1uor llf'Jn '" le U.U 

nomlnll con11paadi1n111 

la itcc~~i-~:. :_ ':: .. :
1
i.1u 1 loe 1&.clon• ld.111iriudo1, -aún 

6. M1n1tn111l orden d.rncro de la cuilla 11U11r1trlor con1I 
111.dlio de la Í11<1n1 públk.I .a caao n1e11&rio1 

".!~i.':'ir::::.11la .... ~~~~ks!:i cua da 1hmciiin dal orden 7 

l. C.0Mt"" 1l1jo IU N~nubl!Wad IOI p&e1u11u 1ltc101ilu y 
coplu dt la docum1nuc16n un1 ftl concluidU lu !abo,_ de ta 
cWlla, 11Í•cco da turrurloa al camll• dlmical q11• cotr11pond.i, r 

9. Lu dtm.» lf\UI diapon1n flla .. , r IUI "¡Lamtnlol. 

UI. O.I01•cr.tari01: 
l. J.nnw la1 ac1u d. ln11al1eión. dt ritn• d. Hl1ción. final 

• ncnnlnlo 7 tllmJ1 campl1m,...i,ria1, ui con10 diaui\111.iita.1 tn 
I01Unnino1dl11c.lty: 

aa7i!::~~ro:1;·i:,~~:.::n-:i 1d.~:.~: 1r!!'!d!:~ 
ooplN1 

n:iu~:d:' la":!~:Íó~~ol 1111 V.Cldtncu i¡ut p111dan alm11 a 

4. Anolu 11 "Nhado del ttcrulinio 1 1(1cN11 la compt,Lt1• 
dOn de los 901011middci1, 1 
. !, Lu ·~l ll!iUl 111conr•11n111.11 $ii7 J ""' rqlamcncoa. 

IV, O. l111 ucruudot111 . 

1. Comprob., d la u111W.d d. bolc111 dtpo1had11 1n e.di 
urna, connpon.ch 11 númfto dt 1l1e101u 1na11do1 1n la fina 
nomin1l,1ue1mhlcn:in1u•o10: 

2. Vtrilklf ti 11Umcro d11'011111mhido1 tn 1 .. 0, de u.di 

ª-:.it: ;.r::J:~ ~ .. conr11rc11 au. liir ' IUI n1lam1n1a1. 



TITULO CUARTO 

Drt lhllltrCl N•tio,..J di EJrt/ClNI 

c.p1'1utCll 

C"11:rpt"''""l'•t:il1" 

-trh"tulCl 77. 11 R•1hir11 N1clon11 dr !l1n11re1 ti.la lnHIN· 
ci611 dr í11nd611 p1tm1n1n11, dtP1nditntr d1 l1 CClml.dCln F1dn1I 
fl"11'11!, cnt.1r1•d• d1 rfrc1uar, duiílr:1-r )' m1r11rn1tr 1c1ua1iud1 
lain1cripci6nd1fo1ch1d1d1no11n1tl p1dr6n1l"111ral,atf1c1od1 

l~;.J:fci~!~.•:!:,:,'u:~~~r.!.lmlon11 pop11l11r1, coníorm• 1 las 

A•li• 111,1 71. r.I ltr¡:i111<1 N~dnn .. I Je- El""'"' u lnltJ:"IClll'I 
1111 J11rc1u1. nombrado p111 11 pruidrnir dr 11 Cnmi1ión F1d111I 
f/ec1oral y por fo1 í11ncion1rin1 y •mpl11do1 d• c11nri.1n111111• 
nomltte 1tl propio dirtclor con 1prob.1cl6n drl prt1id1n11t d1 la 
Comi1ión F1dru1. 

,i,,;,,.1., 7J, Et Kc¡;huo N1cion.1I dit Eltc!Ortl 11ndri un1 d•· 
l15 .. c1ón 111 la upiu\ de cada rncld1d ícdr11ti~1 y 111 1odo1 101 
d11u;1ot rlrnouln, municipio• y dd1¡1donn rn 11111 • dMd1 d 
1ruiloriodcl1M1públk1. 

Arlicuf" 10. La Comi116n F1d1r1I Elrc111ral dk11rá la1 m•• 
didu cond11ccn1n 11 rrfrccion1mlrn10 dd Rrstmo Nacional d1 

~~!~~~·s. ª~n~~~::·; ~~~~r~~:~~~1:~~re~"~:"!': ~~~~~~:: 
fu~:::ndt~ :::~,~~c",cr;; ::~~'J~::.:~~=~~I:~· lou?n y munlcip&lu, 

de 1.~''j~.':o!~i11~:~111'~1 'd7;f~1 f.1'~!:i~i6 ·~·~;:;::J ~i,,l:!:.tº,j 
flr¡;!11ro Nacion1I dt Elrcioru lrndrá 1u1onomia 1dmlnlur11!"ª' 

~:.1 :'f~~~1~;~!:í,:~~:~¡:,1r!~:,~·.1·tc~/.~11:~·~n,':',~~:c~.i~~.r:::::i 
~;,!~~. ~:~~11.·:~~~j~~c1t·.;~ºc::tl~··d;t• P~;:¡'J'!n~:·d~ i."C~r:1~ 
116" Frdrt4IEhcroul,1111l111111p1,...iur&au 1jtrddo. 

c:.,1·1 .. Jol/ 

FaeulJ"111;y Obl{ru'""• 

Arlltulo !2, El Res\1110 N1rional d• EJtc1ort1 tler11 lu lacuJ. 

ud;,' ~:~~1i~'t:.":,•.~:~~~~·~rrn111cnta d• rltc1or1 

11'1 ~~~~:¡~ ~.~:'::irn~·~ ~:~~t~ir T~~tt~l¿61:'d: 
1111 ciudadano1con funZ.in1nto•n 11anlculo50.con1ritlldonal, 
111 lo cond11c1nrr, 1' uudir • 1od011 1111 1911111101 lfsU.1 'llAI '9 
pitrmit111pt1Mrnrb:rtdrlid1ddelptdr6n1 

1. ';:¡.!:::.'!,!::!'a1': ::io.~.,;::r:;: i?r~uirlu • 
dU!!;· i.E.~~d6~11; fi!.oc==~°!n~C:..~b!!t'!!: 
~ . 

V. Rendir ln(ormu 1' ntmdtr lu ~ 11• por c
d11e10 el.e la ~lrión F1d.11l l!er1onl le aolklw 1o1-...-°' 
tlec1onJ11; . 

VI. Pr~nar a lot puddo1 pc_1Uric111 udo..S.. lu U.U. 
aCM11i111ln iJ• 1!1c1an1, cu1nd11 lo ioUcJuin •• lcu t&w.U.111 •"' '"'"'laca la Coin ii..S11 Ftdrral Elruo11I¡ 

1111, a.ua.r, m ca.ria 1lecci6ft, lu COAle&ndu mJ •IÍ.nl~ .. "'°' 11nidil111'" e.U .U.airo tltcion.J ,. 14IJOl1t 1M •tlllbtkaa 
con11,a.611rt1,J' 

VIJI. L.. drinh c¡1111 llflalu uta ~. IUI ,..i.IMl'!rOI ' ... 
4iyoalcillfta lllM dKie la Comlrih F.Ur.I Eltt!Onl. 

ac1u d1 í11/rcl"'.lliln10•)' lo1 Ju1c .. ~u• dlu1n n.aludonu 11111 

d'.~1!:W= ;:•:;:~::,: f.4!~~ci3.d!'~1~c!'t::t~~J.'arecc~::.:::~1~ 
· 'lllll dtclaN la ~rdldt dr n1cion.Ud.d, comunlcuin 111111 hrcho1 
por ..crilo 11 Rtahlro Nacional d1 e.!rt10111, en un pino dr 
c¡ulnndí11. . 

c11.11!d: 1 .~bli~:c~OZa~,c~1;'c:r!:d.~~~d.Í:.d~c~~=:n~~:~~d! 
a.I milm11 lempo loa d11111n1cellrio11 IU aJ;,nce, p1u 11 idtnri.j. 

"'!;,~¡~~~· J;~'i.::-'d1p1nd1nclu d•I Pcid1t E~uli'o F1d1;1I 

~~~:,~ñ~:r~::J.~~,f.!1::,i~:!'.11nal d1 llmore1 la lnfonnaclOn 

Ar1.-cul.:i IS. Todo1 lo1 f1111cliinario1 y rmpl11d01 ítd1ral11 lo
c.al11 )' '"unlcip1l1t1 ion aualllare1 dd Rtrfuro N1donal dr El.c10-
n1 1' ruán oblipdo1 • pr1111rl1 111 coopu1dó11 c111ndo 111 1u 
IOZicl1Mb. 

TTTOLO QUINTO 

C.,,1'tMfo/ 

EHJr/rucripc_lbt,..11 
R•,UITD N.r:ki,..1 de Et.ctoru 

.S.cd6111W111t,. 

DINd1Cll y O•l¡,.cioNI 

'"'~::f:~n·~~:!)'.::i~~'d:~7.~:h~~·~,,~,~~~:.:t~U;:. 
~:ti!,i~~1::bd,i!;:if~'d: ~·d~~j~¡~:.111e1oru. Al •Í1CIO, 

.ArrícMlo 17. Lo• m•alun11111ue 1tn rl1ll11d1l1rl1tcci6n1nln 
r,:>r t11mpUr 111lloa, •.nur 11 dla IS d1 junio 1' ti día d1 la 
'1eccló11,drben1111llciw1ul'l¡l.tlroconlad1•id1&11ric!J11clón1n 
la de~.cl6n c11m1pondien11. 

ne~=~~: r:;, 13.'1 ~:r~~1':1n ~~cb:, ';!~"a~~fi!1 ~~d¡,:.:,¡~ 
d6n 1 la Oinieclón dtl R1¡i11ro N1clonal d1 Eltc1orQ o dr/111• 
dón q111 camaponcb, anuand11 acta el.e aadmlrn101 ~a o cttd· 
ficado dt nadon1Udad mulu.11.1, p111 •Í•ct11 d1 lo dupurno P.or 
•l enlculo l6 (r1cción 1 ele la Co111tlt11cl611 polrllca d• 101 E1111fo1 
Unicio1 M1alt11101. Al int11n1rt1 rn llrrilorl11 111cfonal ddicrin 
1nidit prnon1lmmtt a b d.lr11clón corn1pondi1111t p1t1 uuni• 
tu la 1n1Np de tu cnditnci.il dt 1l1C1or, 11hibl111do copia dt 111 
1111iciNcl. 

.Artinilo "· Lo• dudad.no1 ?.ur di\ nllr (utr1 drl mrhorlo 

;i,".,W:,~.~f~~:E?:~!~! ~~~~~,1~b'Wcd.~(ul3,~~id:&:n.i:~~c! 
;:. • a!:~fu~ ~um~::J!'j!j.ri~~~·l.~,~~11:':t!~!b!1:!!: 
por lu 1u1 • tftC'\1tntr1n tinp1clido1. Pa11 b K!!Ulp d1 b n1d1n• 

~!Ío'n~~111~ ·~c:i:t:i c;,n~~~·~·~,:ir~:"'m":l°.fu :::¡:'~~: 
,.nlMn111. 

.Anínilo 10. Todo dud&dano Wcrlro rn ti l\e¡!arro NICÍCllU.I 

t!::';f:'mW! :~.:!~1ii:iz:,~1·,: to17:.:~i~:!!':~ 
íec;.~·~t' ,o;.;:·a Je. 1(m111 d1 J. laacrildk n al Rtpn:o 
NadonaJ d1 llec1oru, •rill ••didu panJwnau• 1 101 aud.e· 
úno1 lll urdr1nd11nu " co111tanciu 4• ¡. 11111 McaarW a1n 
Kft~Dr • i.itlnda, dlinpo de Ja IUlm1 r NJ'IHC. d. 1dad. 
Lu •utwfüm co111~tl1u11 r loi ncaraacfor •1 R.P.m» cml 
Mia•Wlt-••11pedirla.laprtlcióa-=rí1.a•lil_..ado • 

. S.ri11s.,..-. 

De" ~n.ll't,_..,. ••• ,, ... 
Arria.lo IJ, Loa mcarplOI .. 1 R ... tro Ori ... IUlOÑ:.. Arde-Jo JI, TMo Cfv.d..Mtw1lucrilo•111 ~ ftaciciul 

:r. 



~'~~:;:-d~r:":~:.~~ .~~~~. i !:ii~Tr.:i:~º~·;::: 
cho•O"Ottrrnl111!1cdonuí1dculu)' la1l1gibilld1dpar1cual· 
qW.r catp de 1!1cclOn popWu, In lo• &linnlno.1 dt la CoanllLI• 
cJOnFtdctal ydi.111111)'. 

Artfr11lo IJ. La cndrnclal p11m1111nt1 dt tltclllf 11 1Jwtui al 
modslo c¡u• lflnltliot ti pNlidiin1~ da 11 Com.ialón F1d1nl E11c10-
1al, d.btr• 11111um1rad.i p1111ru11'1m&n1t para. toda la lltpUblic1 
ycon11ndri:• 

/.Nombr1Y•P'llid.1u1 
ll.Domícllio1 
JU. En1iclad í10cmlu. di1uilo 1l1c1or&!. munlciph10 dele&•· 

d6n,loulid1dy11cclOnelcctor1h 
IV. H11clbdigi11I, 1 
V Lo.1 dtm.U d11ot dt orden 14cnico c¡ut 11 conaldtNn n1c ... ....,,, 
Alf .. C'lllo 14. La. cnd1nd&! fllmwltnlt dt electot ntá 1urori-

11d1 con t.. firma lmp1t11 del Director del Fl11ri1uo Naelorul de 
Elcc1oru y w hu! por cu1druplic1do. El origina!..- entrtgu¡ &! 
cl11d.uianocuyodettd101cn:dl11.~1copi11Minv&!11hrinconl1 

~:~to!mlcí'Re;~~o~1.1:d~~:p',1~u:.·;,r.t•1 ~ª~1d~~;~cio~ 
di1ni1&!, N•ptcriumaut. 

Ar1in1fo 9S. Lot cl11cl.adano1 que uuulrn 1u cttdtnclll ptt· 
nunen11de1lrc1ord1bcn r1ub1111nduphcado1nllddrg.clón 
del llr¡luro Naüonal de El1e101a c¡u1 corr11pond1 1 1u domld· 
Uo. 

Ani't,.fo U. Lo1 ci11dadano1 1 ~ulenn 111 111 ne1•Jo el rt¡i .. 
no en la dclep.c:IOn de 1u domlclho. drbtn dirigir.e 1 la dde1•· 
dón dlluiral eotttlpond.i•ntt. SI 1111 lo N1g1, ncurrilin al comj. 

~tt!~?~d.i::b ~:.j~. 11~ :%1:i~~r a:t·¡~ •5~ ~~1! 
drl k•¡lnro Nacional di Eltclortt a fin d1 c¡ut el cluduo MI 
lrucrllo y M k enut¡ur su c11dendJ de tlcc1or. Sl lua rqolrirrt 
c¡u• 110 proc1dl,1)10!icl11n11prtMnurí1\1 'tuej1port1cri1011a 
Comilión F•det&! Elcc10fa!. En loi rtcClot de 101 '°mlth cfu1rira
l11 la c¡111j1 M dirl¡jr¡ '!J.'-'ldtnt1 dc la p1opi.a ComUfOa F1d-rJ. 

~~~:i\~~~::i;::ll:m. •r uao1~0 por el putido política 

. .1tlfo1to 11. Toda cndtncbl d1 '11c1or que 10 ohjuo de 

:!'.''l~t. al~:!iª1i!!nia -~~:;i:¡nE~ d!:=~~~:· ~o~~~¡~:; 
~u':o~~~·J ::;.-:!!1~ p~n":~~ bº1~~p'i!°r¡n~dj':j'!;.~=ti!t'::. 
dófl1c¡iu:Mha¡11oe1111lor. 

Dt l.. DlllÍllórs T•trito.WI 1 d1 lu LIJW 
N.º"'""'"' rle Elacloru 

2111 

c.ada .d1l1pdón muald11l Rjui la lim nom~1I dt tlmon 

~i..~1:!·~~~d:i~'=h':ii;,:~:r1~!d;.:,;:roc:.~;orj¡::_:~ 

!n W 1nddadet tn c¡111 no h1y1 m11Afciplo1, la1 lluu .e ni 

!'._17,¡~~;.:11U:,~i::tJ:i;¡,:~0:1.d1l111dones com1pondis 

Art•c..lo 101. l>wPtt 11 lap10 1 qut 11 t'llf'icn d anfru 
an1crlor, lc. cludld1101 )' loa panldo1 politica1 nacionalu p• 
din ocurrir a W dtltpcion~ r .. pecli"' del P.rgi1uo dt fleuo 

::."o T, ~=~~i%d7:Zbllic~~~·;~o /,i1::~~~1~1"n~~ f::~~f::¡: 
~u';.~:~~/6~ 1d~1~1f~,:.;r;;::.11~uÍ:~·!~1~'l~::¡•¡~1t~,~~·i:~~: 
ponda. En Ulo dt IMJlli'l'Í., ti in111u1do prouderi tn lot 1irn 
11ot co•d~unm dd antcu.Jo 96. 

Art1'nlo 101. A mú lardar el d!a 15 dt m&)'O dd afto de 
1l1cd6n ordinaria. lu d1le11donn m11nici;1lt1 dc•oh-erin 1 1 
uutalu por '°ndvc10 dt lu dclc¡aciont1d1111i!alu la1 liuu ele 

~~; r.~~! =~h!doql:, c:i:de,T.:o'•ª~ '1~r:rc~:;:¡:~ ~r:,;:1~~ 
Artit1olo IOJ. Cualc¡ultr d1c1or, p.r1ido po~1ico, uruhCa10 

JUI l'lpl'llentUllQ, pueden SCUÍOllU, ftu•a a!Uu fiel prin•O d 
mingo de junio dd tfto d1 elccclonrJ ord1n11i11, anu ti coml 

~~·~7::!0~~·. ;:~:ri:::Í.~1:.':9~!'~::i¡;:d d: 1~.t~t~~:i6~¡d~ 
damcnll comprob1do1, d1 ~no de 101 ci11d1d1noi \n1cri101, o 
incluiiOn, en ru cuo. El comlti 111pccd•o lo liui del conocimic 
to d1 l1 Dirccc.i6n d1J ll11;iluo para 1011ícc101 condu"n1u. 

Artin/fQ 104. Lu dalrg.cionu 1na1a!t1 1nriuán lu linu 11 
mlnalt1 di 1l1c1on1 dt!Wrhu a Zu coml.rionu loc&!u tl1e1oraJ, 

!,,":,ti 1's d~~~::'~:'Ja 111!~¡:.1 :r~i!~1 ~·~!: 1;~01~!~~~r~ 
'"' mpcuo a loa pndd&n1u de cu.ilil, con(onne al 1rdc11lo ll 

Ua 1an10 de lu mlmtu lu •nTiuin a la Olncc.iOn dll lla(im 
N1clonald1El1e10111. 

El dl1 d1 la 11tcdón, cu.alqWcr clcuor, pmldo palillco. u. 
did.110 o NI rtprtMnrtntu, podrán prtnnur anic la rn111 t 
=~· las pro1uta1 111itr.u & la lncl111iOn o eaclu&iOn dt tl1 

c.ptt .. loll 

DtlJ!·t:;·:rp~~~~º'' 
Stcd:irsPrirrwta 

.tm"nfo IOS. El l'll¡inro de c.a.ndlda1011 dipuudo1 7 Mudo 
1'111 al Coas- de la Uaióa 7 a Ptt.1idt11u d1 101 E1t1do1 Ulliolo 
Mc:dcano1, •t11.i abMno del lo. &l Ud• 1bri1 lnclu11n, d•l di 
de t.. tlaccló11 ordinaria. Lo& QOmiÚI dinril.llu, caini~nu lou 
la 1 Comi&ióa F•lktu Eknon.I publicuin &n101, u llUJ n,11 
ti.u dmur.xripcioc.a, di la apemm del 11p.110. 

Art1'nJo 101. Lu undidaiwa1 ·para dipumlo• ícd1ul11 dd11 
l'll¡ilttar• an11 11 coml1I di11tiul drunul que c"'•r•~11J1.lio 
d.9 11nadoru di I• M.tpúbliu1n11 lauimuj,,j11loc1l elcc1 .. 11Urlo 
•11tid.ad rapt:nin 1 W do! Preli4.el'ltl cla I01 Euados Unul°' Mu~ 
CUIOI PW la. Comld.éi11 Federal El1e1011I. Lu candi1ill'W'll t 
dlpuwla1 1 •aadora lllÍll rw¡ilu1d.1 por fórmu.la.i, 111~ 
eaila lllZll P'Of WI pni1i.ltarioyu11 a.1plen1e. 

Arfinrlo 101. Sólo b pan:i.da1 poliricoa 11.1cionalu f""4's 
ñ~Cltldid.alot.. 1.at1,..¡;-•ano11ni1 

/.Nombrty1,.,w..lol1 
n. U..d, lupr ... ..UU..10., ilom~o¡ 
nt.CarpptratlcaaJ.ponula: 
IV. Y diiooanlnad.Oa, 11 cola1 o combiaacliin dt col-1 

•at~~~!~~kl-tierw¡ 
J.'1, N!Ünl1'0 di lt crd111d&l ptrman1nll dt tlcc1or. 
DI lt llO!ldcud dt ,.¡1.1110 ili et.11did1101 • d1p11udn1 y .,.,J, 

ta 11 niwi.ari. eop4 1 lli ConUllá• Ftd111I Elenor1I la i¡wrr::. 





.S'•cciJnS•1t1rvl• 

O.¡,., aog/'1 EYc1or•t.1 

A.fl{nifo 111. J.u bolu111 tltc1ouk• M hitin confomtt •I 

• "'1.'t,"~~&:~'.~~:~~~i!'::;J\i:~:!~'•l r con1cndrin1 

U. t!.I u1lor o comlolitaelón d1coloru1 crnbkm• qllf rl puti-

do f,;~~~c~r;~,~ ':1~'~~·:.0;~•t"4 • 101 e&ndidauu; ,,J::· Enii.dad, dlun10, m11.nlrlplo o drllpd011. 1 Mcc-1.ón •l.eto-

dO!"r!J:,~u:mu lmpmiu ifcl pruid•nu '/ •ucf.ario. dc l.t Cornl· 

11en'!Í~1~ ~!;ín~i i:t;~r:íJS: ;,::¡:;;;!~d.u!:ir. 
ctu\l.f., p1op11uni:1 r cupt.nt•, pouulld'ot por un p.vtl.do, dt tn•· 
ntra c¡uc no • "c¡11ku rnll que l. CIT!!Áéln dr un Ja&o YOto ·pua 
1Ufn1irpmvnbot. 

Jl'1ít111.::i Jll. E:n ukl dt Ut1«laci&n o l\lt1ltucí011 dt UttO o 
mb ct.11dld1101, lu holr1u q11e Y• n1urilrtn imp~tu 1uin co
t.t"'liJu •n la pmt tc4tl<ra. o -..Nilul.d,,. poc ovu. confol'fllot lo 
.S.1stmincl.tCOm.!tlónF14tralE/1c1ori.l, • -

Arh't:UW UO. Lu 1>ol1tu ckb-rin 11br.u rn padet d•I comlri 
di1tth1.l 1S dl111111n dt la 1ltcdOn ffCrin•laduporl.i•.Lo• 
npnat11Untu ti• undfd.1111 y fómiulu, li fo duua, podr.úl 

~;.~itnu;i':i"nt'.:04: ~,~:; ~:,:~·:~:"1&ac..i'!: d! 
ifldi1 flttna tmpld1 Al o~ diluibü"detl. 

Df 111 Diuri6wdó" Fi,..1 dd/tlctcritJ Elrr:tor.J 

Arti(w/o IJI. lcl• ~mh~ dínriWa Mitn¡ui11 a uda P'ft). 
dt1111 de ud!U. .i11 di• o e lo mú dnco el!lrtlf fh U. d1~1u 

l. U.ta nomln•l ck 1kt1on. dt t. ""'6a1 
11. J.,q bo.lc,.a para 1t roución, ti aümno ilual Ú de loe 

,J,m1ff:$ i¡ti• ripnri 10 la U.ta •olftWl clt tu aÍ.'.d6D, - u.a 
dinporcknto; • . 

/11. La.suma.,.,.. rfdfrk la90uclóll1 ue l!<'ttcti~udoa, otra 
t'!i,:ib~d,,..q!. u:,.-::. r ~e• M ~ lt.piibllc.a. ~ 

IV. DoalmmrldQi, foirnw 1prolt.iu. ~iiks de- ttltriu:iño J 
ds1nildrmtfltOJNt .. ano.. 

~ihJloW 

OI C.. i1UtMim ,¡,. c.dU.. Elilrtoralu, 
Yo1~.~1'°""''~ta:*ii" 

.ltuil:i.l'W-

f1t1ul.ctriK"-Cetlillllllw--'u 

o~•'t!r=.:~.,:~ .. ,:.w..~ 
•tntario J -na~mo pr:o"'wiol • te. c..il1u dlc1~ 
progdrtln1t1a!.analadlri.:1M-....1tab~~oa, n 
~ m: '°' ,.CtlAWI • Acw ~poHdcil. uidolla-
11u,..ti:':t.1i!~~:·~1~:i;i:-.: •.. 

Anindo '''· Dil' ftO ln1t:t.hnt t. Ulill& ccmÍM'fll• .l .nlNlo 
•l:triOI', " ... an 1 lu al,W1n1e. N¡lui 

l. Si. i.. 1:15 hD•M no H1Íftl':'•ltn1U ª'"'"°O •lf\a- dit 1111 
pR1ptt1:t.rl11t. ecuurln •• w lusu loa l'tll"l!cti"º' l\1plrn1ll: 

U, Si 1 lu 81JO f\Qfp "º ad irllt&nda t. m•• dlnicrin co,._ 
fonnt • U (c.c:ci6n llU.rior, ptro •11trlrre pr.untc 11l 'Pf111lditti1t 
o 111. ~pi.ni., proct.drtá ld• a bu11)vb du.lpaF.Jo a le11 fu•D
awiot •ncuriCM pu~ wp!i, • b •~11.tui 

ll/, b. ..u•11'!.a illl pnitldro.t• J d. fll t.iplirntt\ 1 b mimu 
haca, lt uftU1 mbuJ in&t1.tu. por 1111 111..1.ili.v d.J t:Omi1i cfln~ 
t:t.I, qulro. dir.tipatL 1 loa f!UICioauto. 011e1u.ri111 pu• 111plíf • loe 
a1uc111u: 

IV, Eo 1wead.11 drl 1uainu. 1 S. mhrn1 h.o-., lt:m0 rrprc:n11Ullllt'I 
df cullla dir 11:idoQt to~ panldot, u11did1u11 y fó1n1W.1 c¡11c 1u'7>tr1 
111 4 •cd01\, Wtignarin di! cain1"ri HURrd'o 1 Ws (ul'(ion.ari11t 
:~~ !':q:::!'i~' L. m,.• dirretiu t tn.auluin la cati!l.1,u 

11'-l~~t~!~!~b~i.ta,~io~ui ~~u1dJ:'d~~t·: 1~ 1:0;J!~ ftUS!i~!; 
JU'ho1.r 

2. Slt11' la localicl.id l\O h11.\iíert (W1cl01Ufk> al¡uno qur 1e11¡a. r. f'i'.ibliui, podr.i. lnm'ttnir el del lu¡u mh ptó.dmo: 

l& :;.~ •;;:n:;• c:i~:!~n~~~::~~:~11rei fo~':.~,~~~::~~~~~= 
~i-=~·~:i~:~~:Jo,1~'J:.~tc'!\:~~:dJ:"¿~= l~:t~::t:; 
ft.lw11. 

lit 1odo1 u1oa C&SOJ, a lot funciormio1 di' la ca&ilb.. p1opitt'll• 
rilU 11 rupt.t110, q11• 1uin ptu1nu1 lf lu rscoro.o.:.,in nu 110111· 
buinir111101. 

O. ocurrir t.!gur.11. de 101 ru¡111utof U>mprrndido.i '" d prt.am• 
u ~c,wo, .. iu:ii coiu1.u en ti a.cu d1 i11mlactó11.. 

. AriinJo IJ4. Si. • bt U:OO horu t\Q f1m• potlbU lnttdtr b 
c:.ulU, can(ormt 11 ...... ku)o •n.l•rlcTo 101 fu"donatioJ )' 1irCIOl'l'I 

f.fCICflltt rn la uiill.a. konl•ran u11 ar11en1-q"",. har4 ctir111ar °" huho1 rd1.ti•o•, ti nombi-1 r ti n\Ímtra d1 cndt11e.W dt 
dtt101 ck !°' ti.idJ1d1t111t que ~'""'"''"• milftla q,u.e uriuin tin 
d&tnon al comlti diatriul Oiree1u111111' o • nnS1 de un 111dl4r 
dli1u. 

A.l'finlfo IJS. b c&IQ dt qur U d~umtM•t'ón oficial no 
utvriue 111 pode.e dt lot funclcinarioJ de u.im,. W baluu y \u 
MI.U• lwi!I tD pap11J a:Unplt 1 •h IUIOtludu pGf ti ptuid.n
.. f •~&arfo • la lnd .. t:4 uta cu-.;W\IW!CV, IOI doc:urnmtOI 
.,.,. rili.b •un A1&11do M "'napon4.u11 •I mod.I~ 1prob1do 
por b Cornhll111 Ftdcr:t.I Elrnot1l. • 

A taha da la U.i. nomlnal' de 11!.ctwu, n11anl11 lo• c!utO.t1 

:C ~i:·;~Jo~~1fd:O~ :dj::::1;·,~::l~ T~~~: 
-c.:~·¡~ ~t~~idc!1i'~~~·utif:•;!t·lrl,obr la cum.-, 
.. in.auricl acai M h11111bdl,ili, c:on. lc.d.ito•Jl¡uleru'*: 

~.'l~~~ec:,.r.;~t·,: ~i:!:~~; ~;:::= 
ra §t f:'::,~~ de qui o\lf1n en podrt M la 'uilla b docu• 
... uiclón púti.lur.ua.viol f"I' laa!lcc'6111 

IV. La Catt!tic#dbn • c¡uc M 11>ritron 1» umu c11. ~"'cl.I 
• lo1 f'uiaclowici•. t'C~fl\1.11111 1 •lt'CIORI N4muci 1 qv• M 

CIOTi!6.r.:.·:-i:ü...":~·~\lf OtcP, Jir 101 lnc:idcMn 1 ... wi11dl"J 

ccm":!: t~~i!:,I ~.;:;o~u:~l~: ¡:,·}~'i:~flot 
:-mliLi!.° ~~kt::: 7~1'!:ri:1'1d.p~rtm'!~ l:'!!:Ai.~1i! 
,.pt&Jl'Dtl.tllH q\11" 111in ,.._.,.,, 7 la1 dirm.U c¡u1 ª''" ncP"1J1o ..... . 

Artfni!ll 111. lAslllMa J..~ loa"'"'"- fÑ le. rntN .,.a:in. •o 4'1's• ,.m.,.. m.o ta....,,,. .ca d.a-W, ul'l'O 
cm.. ds Ñtna 111eyoir. 

Jhti"'Jo JJI, Lo• 11kuon1 ~in ""- ti 01.kn n 11M' M 



prn;n11n ar'll• ta rneu dirtU1w1 dt la cullb, debiendo cumplitM 
p1nhm11111lo11i¡ui1n111rrquiai101: 

/.E1hibir1ucndrncialptf1!11n1D1•dttl«1or: 
u.1Jcntific.aneporal¡unodelo1sifuirnt11mtdio11 

~: ~:~j~~:~l1 :~::t°r:.rn10 di .. mo, a 111Uf1cción dr 101 fuo.· 
clon&rio1d1lamt11 dirtctiwa; 

J. Coirjo d1 la f"uma qij• collllt• •" N ct1dtncial ptnnan1n11 

t:. r~:i:n!ri:,~e~ ,:!!~1~111~"1?!!':~ tP:i:~~ ~~~n':W,lao dt 
4, Puttlconocimi1n1op1non1I que dcél 1rn¡&nlo1mitm. 

bro1d1 bma11. 
En nln¡úa uao •rrir•n pat1ldcn1ifüar1l rl1uor, cr.d.cnclat.1 

o documentoa upedldot por pi.1po1 o p1r1id111 politico1. 

111. El pn1id1nr. de b mu.a i.r crrcianri dr qur ti nomb11 del 
c•uol4J~no .notado 1n I• cmhncial pcrm•ncnu de rltclOI' fi¡;vn 
en l. hua dt tlruoru ch la s.rcciOn 1 qut conupondc b cwlla. 

~rc~:n~1~Í r;.a:~~~11°n:! d','?~~~o~ 11C:1i~u~~~~~1ndldot1•~i~nl~~ d~ 
¡¡:ul.~~ 1 Q.:e·~~·:nc111nu1n furra drl lupt da 1u domidllo 1\ dia de 
la clución, lo qui drbrrfo acrrdhar ckbidun1n11 a j111eio dd 
prciid'rnlt de la cuilla. La idendficnliln dr eno1 <r011nn1 tola• 
ITltr'lll podri hacer• rntdiantc dOC\lrntnto di,.u.o de la cnd1""' 
c1alj'tlrm1.,.n11dc 1lcc1or1111bí1cciOnuninimedelo1ln11¡r&n• 
1uJclamo.111d1 lo1rcp•cs.rn11n111d1ca1illadt lo1p111ido1. 

Lw tlrcto•n qua .. rncurn111n fuera del diatrhodr Ndomi
cilin pod1~n <row 1j111t.indl)ll a tu 1igulcn1u,..¡lu: 

1), Drbnin <r0U.r en La MUi.!111 que com1ponda al lupr dond. 
t11ruhorl1m1111criwan; 

li). No rodrin <rolar para dip11t1do1: 
e), Si nu han ulido 111 la tn1idad ítdcrulu d1 .. domlalio 

~',~bu::.'~ir 111 <rolo pua 1ltpr Mntdoru 'f Prnld1noc dt la 

•IK1or'H t. p.tabn ''totó .. a coruln11.adli11d•l11ombn dd •l•ctor. 
El prnid1111• d1 la cuW.. dnobtri a 1hrr 1u crwd111dal, con 
idi111!u anouclOn y la (1ch1 d1 la•*c!6n.Lamiamili1u nomi· 
1U1ld1rl1c1or•1wrvltí,•n1ucaso,paulaattu1l1cclonu. 

Am't><lo HO. La .-citadón pod1.i RCll&'nr por medio d1 m¡. 
qulnu cu<ro mod1lo "'ª aprobado pr1n.m11111 P°' la ComiuOn 
f1d1nl Elcc1oral, dtmpn qU01Mprantlnla1í1e1i<rid1d y 1rcrw. 

'º 1~1~rru~l.::i1:!:~1:!c~~~t~i11~1'i!1,quW 101 
db1ln1i•m d• 101 pattldot y 101 nombn1 d• loa candi.d1101 r-¡i1• 
trado.1; · 

11.!:~~;!ral& 1Íc~~u~;u~f!~ª ; 1,~':a;, 7;' :J. d~ d~'.•º ~~ 
1lqir Mn1dou1 'f dt mude unop1t1 Pn111d1n11 dr 4 R1pubf1c1: 

111. Qur ptrmiu al tleccor ~ur por candid110 durln10 dr 101 
rsglm1do1; 

IV. Que l"l¡inrt 1utonii1iicunfnlr 111 progretión aritmitita rl 
nWntro dr •01&ntu1a un marcada1 que pu1daocrlcidoduran11 
la.-ouci6n,y • 

V, Q\M hap ti ~tro lota! u[ Como !u IUmll parc\alu d1 
lm.-0101,ni1i.do11n r ... ard1cadacandida10,lnclu11ndo1lo1 

~:.l"l]h~';~~:~~d:~:!~l·n~U: .:~~~J~~cún ur lrfdcn una"' 
Am'cwlo 141. El pruidrnrr dt La cuilla ritnr la r"Hponubili· 

d.addam&nlrnt1tlordtndw1nulatlrcción,1vncon1l11u:ilio 
d1 la ít1o11ru pi.iblica 1\ lo ntima connnis1111, conforme 1 br 
dbpo1iciont11igvicn1111 

l. SOio pcnnanenrin •n la ca11ti. 1u1 íunclonarlo1, 101 ttpn. 
Mnl&nlH 1credha.do1 dt hu panido1ode101 candid11011 fórmu· 
las, no1ario 111 tjuddo dr IUl fondontl. o •n IU cuo jun o 
quien acti.ie por renpt04'C., y 11 ni.imtro de rlec1ore1 que pved&n 
Mr 111ndido1, a fin d1 Ul'JUllr la libuud y •l •ct110 d1l <ro10: 

ll,Noadrnititienlaca1ill1: 
l. Ai¡ul1nt1•p1"t11n11n1nn1da1: 
2. A pruonu .. 11udo di ebO.dad¡ <I). SI u1in Íutra dt La tntldad (1d1ml ... d1 1111 da.11k:illo 

üni;~Q:~1,f~~;~0;o:!~ ~¡~,~~;~d:;:i~I: ~c~i~~~~c~uro cuo ! ~ ~~~",!~ ~:'~!¡!~(:;.,~ ¡m110.dan coaccionar a 101 
pachá .-orar en la cuUb mi1 p161itna al lv¡u doNM d-psfta ..ot1111e1. · 

ni ~Q: ~d.~;!-J: ~,~:::·.~. dt I& rntll dlrtctf.a dt uril1a o. a..'~==:.r.zui: 111&ob.'!~k!~1º J:::!1i: ti~~= 
"r•tMntan111 dt un partido o dt un candidato, en C\l'fO cuo 11KtoraL A lm lnírac1ora'n no1u11n ni161d1n11!01m1ndari 
r1i.Mn wul•r In la miama cui11~ 111 que ac1i.irn. dellncr poi' medio di la pohda, qvi1n lm pondr.i 1 diapolliciOn Je 

El Kcrt111io da la mea.a hui una rclaclcin dt 101 .ota11n1 CDm• la t111oriClad compttt11ta¡ · 
prcndido1cn1111 lncUo1 pr1c1d1nu1, tn Z. qu1M&notar¡:110111~,. IV. CuJclad dii r • corutl'ft ti °'de" 111d111nior lnm1dl.I· 

!,:r,~~t;¡¡:,r;:,~~I~~~ ~:!'i.~:o~.t:'~ :4'!~~: !';.~:¡j4~ !t:or':.. ~ y ipe o.o 11 lmpLh o arotlit ti '"110 1 Lu 
d1cicurde•oUCión.7 

111. Cumplido. la. r-qw1h111 para ""dlur la calidad .. die· 
101, 111 idrncidad y ,.dd,sncl.I, compnndida.111 lu b.cdo-. l, 11 
'f 111, 11 pmid1n11 dt la uailla 1ntnptí al t1ac1111 tu klltu 
corrciponi!icn111 par.a. 1lr¡i.r d1puu.do1, ··K-1 rl'raidl11tc .. 

la ~~~t,h~J:i~."..:,~'::: .\::.::!~' b ,_ ......... ! 
l. El 1l1c1or, dol ~•ra .atta, llLlrC.ad coo. a.o.a n\11 H 111 

~:!:i~d·a:! ~íp~:~kt,:;'. d,n~n&:;lbcl¡:rool.ol:~:~~~ 
d11111 111 rl cuo de tlacclo.n .. cfir¡u.d111 y _.,._,, ~ 
i¡ulmtt YOll, o eauib&rí H d hlfu conapo .... n&a el._¡,,. .. 
1111candi.d..1ool6m1W.,ti"-90•nrÑTt.1~01. 

V. En todo CllO drddirí dt1d1 IUIJO 'f bajo lu rapotu.&bi!id..d 
laacutulo11eaqutt11l.lcu.illaM l\llCh,n. 

Arflclllo 141. El pnridtn1c da la 1o.e11 .wptndn.i b •01a.eió11 
•• caso d. qui afrwu pcnona mu de lntnwnit por La fue~ 
Cuando lo con•lde,., dilpao.dd qut • rqn11d. la ~uclilr'l, dtja""' 
do 00111'611da de lm bichoe n ti atta de cinft de ftltacióo.. 

An(nJo 14J, El •ctturio d. la cu.ilb debe rulblt tu pt0n. 
W i¡u1 por anito Ir f"elnllll lm tlactorU, 10il fu.iw:lonarlcl de 
b cuU1&, "- rtpn•oun1u 111:nditacl.o1 dt partido1, cudi.da101, 
fótmulaa y •D 111CllO11 ttpn•nunlt comúa 'f dnolnr íinnad.u 
lu copiu. Po.- aüip moriwo • pocL-¿ diacu1il tobrt 1111 bWio1 
c:ocui~ ID lai ndunu. O.ju¡ COGStani::ia da 1111 lDcida1111 rb -==~111~l~~J.:' 1.":o~~ aJLtnr et multado SI ti r'-"or 11 dlf:o o• IOQntra lmpedidO, podr:i a.mu. 

dr oaa ,.,.llAll ,. .. ~·en ..... ruli.iit la opandim aararior. 
El •kcl°' ... , 90 Mpl leer IÜ ncriblr podri tn111ilue&r1la•M An1'nJo lf4. Alu 6de la &lnfe,outa ti r• bubll:nn ftlwfo 

~~~~:O°';:li J;bi;~',:!~Í:.~1d!:rz~';:::!_ ~C:.: ~ ~":C°':ióa.~~°'1a Te:~ -:C: ===~o'. 
cWrn 4c niuci6n • hui11 COIUUI' atu dn:11t1•a11du. Lr C..W. tStctora llia l'OQt, • ani~ rKiliiln4a la .atac:i611 

Lt oílrialid&d, l.u cluc1, la vapa, ta. poUdu 'f lupM...na. ._..\"S todotbtM~ ,....."'llar .. ~"' 
rlaa, •M• P"'•••- u.liril!iaal.,...&a 1 Ntar, lill wmaa. r ao Anrc.Jcr 14J. ~lli .. b ~ • llfnaiari d Kta iM 

:::;::,:t.,·'::.td. ~~~. iupniar ·-·. n. ... ... m;,-i: .. :.uc .. ~~.~!oud6e1 
1/. El 1llnlll' pcnonalm1nu, o 11 1 •,,,..._ce .. - • U, Lmiaddt11tct ... •nlldoa..a.all.a1 

lmpedim1n10, iAnodudd la kllu tStcrotd .-pccli'ra H la utsa 111. W.. pn:ic.a. rt-•wlu. r 
;:~"J:;t!::~ .. "ni, ~~·;;!·~w:::': ~':.:lf:':'jü~'l: -."'· La ~ .. 1 cm...-1u .- .- 111 -ataca• llar• co.du._ 

•'¡~~1b41.'c:i::ªl:• L Qlllll uecari n 111 a.ca -iaal M ,..:'. '::cs:al.m¡:-.: :=:-.: ~mr: ::Tta. 't: ... 



rtJlnl•ntanln d1 cum. de loa panldo1, C&AdW&lot )' (6miu4t 
lflll 1sún pre•n111 )' lu •llf •an Becaiariu. 

S1u'6r.Tnu•• 

Dttl E1m11mlo 1 c:o,,.,_.taeW.. '"Ju c.nu... 
At11°t11fo lfl. Un. ... Ul'Tlda "r.. ..,11.d&a, '°' fr.iadollarloe de 

lluai/1apnM:1dtr•n1n1!1l¡viu11ordr111 

/. N111nrruán t.1bolci.at110bran1u, liunil.ldndolu por m1dlo 
Je do. upu dl.11on1ft1 con rint1: / 

//. líHN1rán lu opcudonn rtlali•u al acnnlnlo )' compu• 
c."511 dt 101 ..a101 1mhido1 pua dip111.1Jo1, confonn. 1 lu 11° 
pl.11.u111¡lu: 

l. St1brir• la IU'n.; • • 
2. S. comprobu.i li d 111imrro d. b"luu dtposi111W corru-

C-!-U:.=J:,..'!° =•~.iltd;º~':t~~ !~~,~~~ ~·b~i.':!!~cu!~C: 
dolu 1n '°' aha. tn unio q1141 el 01ro 1u:niudor, aJ mllmo 
r'-mpo, ¡,¡ rum.,..do tn la llar.a nom!Nl h eltclo,. d númtro de 
d11dadan111 que hubier1n woudo, conrignlndo• .a d ..:11 ~al 
.i.ucn11ir1io,1lruW11dode•wopcraeionH; 

J, Al urmlnar da u.cu la1 bolcw de la ~ M monranl a 

lod:.• ~Dtc~~Ün~1::1i~~ ~~'!!J:i~i.t.1 por boJeu, el primtr n• 
cn111dor lurá en Y01alta101 nombro de lo. cand.!da1ot 1n íuor 
d. fOlll ai.lu • l:n1bi1111 wolado, lo c¡u.t compro"" 11 otro tlCN• 
udor,y • 

5 • .El 111cr1urio, 11 mbmo dtmpo. lt& 1norando tn un papel 
lotto101 c¡u11l ucrut1dornr1leycrido1Afa•orde~daiai\dl· 
duo. 

Co'9 d ruul11do del uc:rwinlo 11 hui la comput1d6n clt b 
wo1011mlrldo11nl1c11illa. . 

Ani"c¡¡/o 147. Pira hacer la comp111aclón de 'l'OIOI 1mllidot 
p.ara •llslr cilpu11do1 a c¡ut • Hflftlltl ati!,uJoanuriot,MM• 
iulri11 lU n¡W 1lgulent11: • 

dar~s, ':n::~d~!":s~::o ';o~f:~~!:u~'J:~ de cancU. 
11. Si 11 1l1aor cnaa mU de un circulo, no 11 c:cimpuwi d 

toro. Sólo tn cuo c¡i.i1 l<M par1ido1 cuyo1clrul°"11 h1y1n CllAI• 
do po.utd1n d mbmo iwidida10 M con1pi.iwi c:cimo i.io wo10 ai Jo 
pcr1anal · 

El 'l'Olo Mr¡ vLlldo si 1111.ctor pant la J!Ul'C& dtnh'o MlcU&o 
cito 1n qi.i1111tnc111n1r1ncompnniUdo1cl nombrtdt lotundi• 
duot, propletuio y R1pl1n11, l' 11 1mblun1 d.I partido, d1 tal 
modo c¡111 de b &lrr:t• VÚU M d..prtnda cl. IDINtll lnch1biW.le 

~= :i!er!"s1~·:~ .c1mct:bi:!~~u1i:; ~~~:O:.: 
1n111t1n(culo. 

W. bcd1w •rin •Ym•Ñu tn onl.11 pr..,_aiYO. lllrindo• 

&.:t'~ :,~~~::_·~: ;:As::::;~EIWAdo. .. 
~~~ !~·r!i""i11w=:~!i!i:'211ti!6~º~ 
IA la ~lle • M,fi COIUtlr 1( có•pUO pntral 1 a¡claW'l\Qll 
\odoa IC:. i.wt•aaa ocwrrUof .,.._ al fn1U10 UI 19Cflld11io l' 
compuud6e.. uf co.ob ._. ~ p ... b b 117. 

El Kiii 8n.i M &la'Utlnio • llW.aUri colllfp1ndo I°" 11U1nt• 
JOI con cifra 1 "" .. Podrin f1rllllr SDt mllmltro1 dt b m1n 1, al 
Jo ÑMal\, Jol rt,....llWl"'9 lle fU!W.. pafük<M, Qnd.jdato1 1 • ~~~r=-~~=j~ Ntp0a.&1Wlfcfadh1ri!ltrrn. unro.adeJ 
Mtl lln.aJ dt 11eru1Wo pata b 1~0. d.lpi.i~, 11 comiti 
~l11!1"ctn11L 

Art1'clllo lf?. St (onnati 11 p¡i¡ullt dt la duciOn 0. dipuu• 

"°'¡_,;i:~:r::::. d: /:: C-.!i: :r!ii~1 

l1.U111nD1111nal4e1llctoru1 
JI/. U11i tjtmplu del acia cM WW.cUin d1 la c.eaill.t1 

~·J!i",~:,.m~'t11!i'.c~!'n"r:J~":=;~n1 
VI. L..1 liar.tu •111 COhtlftll.ll &o. WOIOI 1núlldot. la. uolad.u 

7l1uobn.o.111,y . 

~:~1!:df!:!n~:.'\!'t!1~-:::. b ':.?~C.-u.do ,c....t-

Ei,::::: 1:.:!'n~f~ i1:".rinbro': :::=b~!. •;:~ :.~:~:1.i'i~ 
r.!:an, Jn1 Nprt111n11n111 d1 J1uddo1, undidaio11 lOrmi.ilu • 

. .El p1qi.it11qur.d.ari1n P.Dd" J1I prr1idr11ir de 4 mna.quirn 
b•JO 111 rt1pona1b1lid1d lo har• ll1¡11,1n1ud1l 1l111iirn11 doinin• 

5~!,cn~~:tn ~~~~~· .'J,.':=i~:,-: 11!: f~¡~'rt it,c.~~l.&1 d1 b 

.. ~:i~·: .. 1~ ~!~·.,~(:"'¡:: l~i H~~· ;:;~:d;,~d::dJ:~;',¡ 
m•nsra, 1i.icai•.mcn1r, pata 1(1nuar 1l 11cr1111nio l' 11 comp1111· 
dón d1 h11 Hlo11milidoa 111la1lecctóa de r.n1Jor11 1 P1111drn. 
ud11.&R1púbUe1, 

En c:u:uuo a le compuucli611•911101•11~ir.in L.i 1iK11icn10 
11¡11.11 • 

l. En la 1l1cci6n dr "".dom 101 10101 M comp1111rin por 
(órmW... de candld..uo.a, co111ind011 un rolo por ud1 cirulo 
CNUdo: 
~nS~1 ;' 1l1c1or '1Vl.I mú d. do1 circi.ilo1. no 111 compi.irarí. 

///, .En b 1lacción da P,.1id1nrt de 11 Rrp\.bllca U al rlcctor 
cruza mú d111ndrcu10 no r.a:impuur.i r!Yo1011crp10 que 

!nO:~diL:,1:' ccu"':: c:~W.: c~,!;~:.~tc1:!~ ~~".~~: .. ~,;:1!~ 
lo ""'°nal. 
•n ~111~0:':~::.~~:ndc~::;.1~d~~~111i' :a,:b~:·d"11{~.~'J.~~;~': 
~r:'!• J.:!!:~'d,' ~:ln~:: 1 ~d~~~,;:r,mq0:1º -~~~ ~~ ~.~:p~: 
~:~ifi"'!":.~º J::i~r~1~o:r!~;.";~t. ~.,~~ 1~~~º:C ·=~L': ~11:.:~ 
ankiJo. 

m1:!~~~; ~;':::J:."::n"l:. 1d:~~~:o~~:~': :~~~:: .~ 
:io'.!!:i!ºd!4:~f1i," ;11C:f~~~nn~~n11~!i"d:'~í:~.~,:!º~ 11d,• !:~~~~; 
••darán•• ti p1<¡11111 da l:. 1lrcdOn dr di ... u1~Jo1. 

!n c:uoda lllCORltll'M 1'0IOI de Ulll tlccciOn •n b 11m1 COl'l''CI· 

C::.'o! ::~i.i·,J~h:l:~~ !~11 c:~p~!:i:nfar~~':,"=:~:; 
••neaarialp1i¡111111lec101"llntf1CIP.o. 

1a c':r~~~~ fu'!'~:;~"u!'; 1 b.';1:u·~r;~:.tú\/:; 1!t:~·~~: 
dbniul 1n1t1 dtl d¡iütnlt ~omln¡o. 

Ardcwfo ISI. Loa r.p1t•n11n111 d1 lia pu1ldo1,dtlo1 un.di· 
d&IOI )' (Ónnulu 1tndrin df:rtcho 1 qi.ir fl HClcUrio dt/a cuilla 
lll 1nn1¡111 cople e1rtiílC1d1 dal rui.ihado dt cada ucrurinio y 
C01T1pu1aci6n 0 i¡w•111cnd1daloa1olich1n1c1dupi.ii1dcln1n• 
tad.a1lacr.afln61d11Kru1Wo. 

A111nilmo, r1adrin derecho 1 i¡ut M lu 11pid1 copia dr todu 
t... acta.a lt...anr.aclu 111 la1 cuillU. E1t1.1 copi.at no nui.uin im· 

put~~~,·~~Jz, CoodWdu lu l.bo1u d1 l.t c11illu, iuu M clauautuia. 7 loosnpNMnuncu d.putido1,undid1101 y fCrm11· 
la, podrán uip lu pr1ndu nrtciaria.s p1u b MSWid.id dr" l~1 
llncwn1n1017pa.i¡uc1u1lcc1or1lu. 

c..,,.·, .. rov 

. Dafo1c.ó"'""'º'' 
lt•1ll•rodeO.dt11rU1lt1 

S.criO"IW,,,.,• 

Dalo1Citwpi.101irrt~Clnftiti.sl>llt•it.l.1 

Art1°nto IJJ. Cacb eotnki iliinflll cdrbnri 1o11lón ti •su""º 
.&omir.F lllajlLlio,pua1,......,Joep1~ut111 rl•c1orü11 yl11t1r 
•I c6nip1uo dilWil Nbdlo • ~ •~• •n ru cirainmipc'°"
Teaü ""'choaulalr .. c...udato. y f\11 ITJlt-.mWlra. 

Art1'núo JJf, lüdiib k -16.. 11 uml1ii proccÑri 1hae1r11 

=~•~ ::::.C".,!9.:::~;:t~~:11n 11 cllmilo, 

1. "!::::!Z'.C:idectwa*.•pu1ndo•~~mo1•111 -

TA'orld Sot •111 apanKu •1h11adón,li~lt"dollc11it~
•llltlbic:o M lal c1Allu r~••oc.ail1lo.1ti1ul11dr1111utcont-



lrn UI c,J. •U• ílrul Jt Ocnllinio, Si h11bl1H o\ljrc~n (11nd1d• 
cur:rr- I~• COl\IUncbJ dt fJf 1e1a, M flP"'til'i 1l ucr1111ni11 )' com• 
putMiln dt la tl"c16n d1 b t.aliU. dt qu • trllll 

ltt. Anouri, rup1c10 dt cada carilla, lu objtclon11 n!•~'" ~ 
•c:itu1 'º"'1'11udo1 o a n101 no coinp1111dc:11 tn •l ucNnnu~. 111 

~.;:i"·~~d:: C:~i1.~ z:;r~C::.~1!r "~'f!'t~:'!::.;nt:1 t~11::t1:nd•~ 
cOinp111..,di11ri11I; , 

IV, Abrir& 101 p1q111111 q•11 un¡an mutHru de 1.htudón. SI 
luac111fin1l11d111cn1!iniocolnc1d1nconlucopiu11110riudu 
1 •111r • uncre ti 111ic11lo 148 úhitnl put•. proc1dni 1 compu· 
u1 1111 re111h1do1 junto con 101 d1mi1. Si no coinciden.• h1ri 
conuar tn •I "" dt ccimpu10 di.uriul c¡ut M lt,1nt1, lin qut M 
compu11nc-.otoa; 

I'. f~wan11rJ tl .c11 dt cómputo dinrlul, con lu coplu 11ecr0 

tul.- ludrnJo con1t11 rn rll• In o¡.cuci111111 p1.c1iui.lu, lu 
olljr~hmu o PJOlllW c¡ut w h•y111 p11ttnud11 )'ti rc1u1udo dt 
laclccción; n. Eurndtri Ct111iuncU, dt a.cuttdo con ti moJtlo qut 
1rr111W la Comiti611 f'edttal Electora\, 1 101 und.ld.1101 • clipu· 
uJ01, propicurio1 y Npl1nttt, c¡ur haytn obtenido mtyorÍ• de 

'ºti·ir~" ~~:!;::¡ió:~ 1p1qu11t 1lec1011l con la docum1111.1ci6n el.e 

lai ~~~~~r! !~J~E~·r~ 1:1.dc~1!::Pl,1 ~::.i~!:~· r Prnidrnn dr la 
Rrpüloliu, p1tt afec1111t 11 c6mputo dlnriul IC Hr.ilri, 1Uc11in· 
m1n1r, el p1oc1dimlitn10 ductl10 •n el .rticulo 1ntu\or. No M 

:r:rcii;.~~';11d::~,~ ~.h'!::. "h¡bi1::d~ 11J; ~r:º:t:h:bi~~ 
con:.,~~1!:~: 1~~~."i!,~"!~~~~:' tr_:::r.f:: ~~~1~d:1:;u11do 
con lo qut diipo111 la fracc\On VII del utícu1o 154,nlatlw11 la 
tlac.c:IOn dt dip11tado1 r dt Pntidtnll dt la FltpÜb\le.a, 'Nnin •n• 

:i~~·Jd'¿o~.~=: 11i: ~~~6':;t!1d!t':1!~if:'d:'!.!~'=: 
1bcomiaiónloul1ltc1or1lresprcd..a. 

Arric .. fo IS1. Elirculfrio dtl Col'lhi dlttri11ldtbteru11drr, 
a loa p111ido1 politico11\1Clon1lnc¡111h1y1n partidp1dotn la 
1\1cci6n y a lo. c.andidatoe y S\11 ttpoununtu, lu coplu cenl.f\. 
c.adu dt la1 co11JLU1clu c¡111 obnn en N poder, cuindo llÍ lo 
1111\ch•n. . . 

ArlfrMln ISI. A mú tardar cl11co dlu dttpub de co11cluido 11 

:º:~1~~;,;~i~~~~~·;¿·c~d:.i':'r.1~~~!~id!t":: 1~=n~:. 
du en cadt cullla t11c1011I, ele lu pn>lttW p1•1n1td.u 1111• ti 

:ai:,1!~11; ::i,: ~ ~~i::!:r=:':ºp~~=:: o.d:11~1 r:r::: 
tn~·~7;.j~'tJi.la~"'c!"i!~~dt~:~~t!::btundrÍll 'ú callrieat 
fo1 ftclo1 o trn¡ubrid.tdu i¡u1 tncue11CTtn$ft ti enic•o t1-:1onl. 
liinilindoic 1 h.U.c1l<J11 connu mal atu dt c6mpuro dbutul. 

Stuibll.s.,_.&il 

Df&¡,,Có,..,..1•nllrC~ 
Loc.ic. IUrnor..i.. ' 

At1."c .. lo ''º· b laalatz.Oa .. ....._,Alla....wóolocel 
tkuonl u .. bnri .i&11 ti tareft mmiftao - julio. • la 1111• 

~::i::r!~:TI :!i2~1~:::id. ': ~'!:'W:.~~~r:~.~t!! 
1114t~a1u: 

l. llll'liuri ... 11:111 61: cómputo dbtrkal U>manlo aou dt loe 
..-..l1.1do1 lt'M' n tl\u CONllnl , 

11. H11i ti r:6mp1no dt .ac•t•kWot n .. ndU.l.7 m111.1ri 
ti .cu dt c61npu10 loul con lu copila Mcaariu h.n.ado ,_ 
ur en tU. IN objtdonu o prowwp • ••ru rr-ata.do J al 
rtf\.lh...toMla11icciOn; 

&. .. ·~~~,~::•~ :,~,To~~J! ~~o!!J:!i::.-t.:i:~~·;?;: •i.c .. 111 la 11ic.ci011 • •oadoru ~ 11 Dlarho P"'-1 n9'ará 
11,.11,,..111l1e101al a b Comia:i6a ,_._w,,.,. .. ._..... 

111uo1•101 in11snn111 dt la t6rmW.. qu1 l'llf& ob1111ido m11oti• 
d1 •01111. En N cuo lo rcmiurá al Con¡tt111 dt la Unión par• loi 
mlama.1(1cio1; 

.p!~b. ~:·~~~"~°F:~.~~rE1~:,:.r~1:. :::df'L1i:.~!~.,~~ 
111, pt0piuario1 y 1upl1n10, qut turan ol111n1do m1yorl1 dt 
w101111latlauión,r 

V. El Mcr111rio d1 la comilión locel Mlttrá •ncndtr 1 la. 

F!~~:·d:ol'._ri~~~.~::c~~~·, y~:n ~!':'~tr~~i:;~~ :ti~ 
"111Uch111. · 

Le 11ai6n pua 11 c6mputo loc1I dt lu comilionn localn wri 
ptrm.tntnt1. SOio padri. lnttnumpint por c11111 juatificada, y 
titmprc qut no qu1d1 pt11dit11t1 la rubion y1 lnicbilt del p1q111• 
11tLéctonldtundi1ui10. 

ArlitMla 161. A m.i1 wdu cinco diu dup11C1 de conclu.ido 11 
c6mpuro locel, la1 Ct1mirionu localu dtbtn tnvilr 1 la CamWOn 
f'td111lunlníorm1dt1tlladodeldu1n0Uodtlprocuotl1c1011I 
1n1u11nridadorunacopbdrlac:11d1ltef¡mpti1oloul. 

Arrit&ofo 161. L11 comialonn klulu tltctonln • 11m1ndri.11 

: :~1!~::~0U~~~:i:::~~~,t~~~~:;:~:t:~i: d: c1l~~°:: 
local. 

.Dd lhtllfTO iÚ Ccoul.in.J JrJ.f11yorÍ11 
dt Va101'"Lica ... Lsi'.in 

F14',1/E!.t1ord 

Ar1it .. lo t U. Lo1 dudad.tnat a q11!1nti ti comhi dU1ri11! tn• 

t'~~:~~pid4: &"~1':do~ tt·:-;,:~.1:~;~: ;.~1•0:~· ~:u~~º~·~ 
Coml.!1611 Ftdtr.f Electoral, la que podri 11t¡11lo cuando'tncutn• 
trtln1pllrid1dn;r1n11n1lproc1101lcuoral. 

Le Camiai6n f'td•11l iníorm11i a la c:&mtn de Dlpuuda1 10-
lln l111rcP.trc11tíec1111d.ory108 "'°1 dt ntpdn, hac:1e11do COl\I· 
ur ruptcio a i11111, lu crw.u c¡ut la ma1r,1ron. 

Arti'twlo 1'4. L1 Comillón Ftdtnl Eltcloral, c11111do nim 
mo1¡...of.indadop111condd1ra11111ttl'l•l¡un1d1lu1l1tcio11nha 
h1bidoftolaclándt\.,010,loh11¡ddconoclmir111od1 lat'1ocu11· 
d111{1C1ntnldtlaP.tp!Íblit1,p111!01tí1cio1co11duC"111111. 

C.1'111lo
0

VI 

Dt l.r C.UfiatiOn th fu 
E#cci-• 1 M Y Drclllr1rorill 

Stcd51tUnlt1 

Dt/Proctdl..,;e.,i1a'"Lia...1,•dt 
l>ipllt.Jo111r1MdeStnalof'lr 

Arl1'ailo 16S. La Cáman d1 Dipu11do1 calificar& b tlttci611 dt 

....a r.,~pl:1c.m':J¡~r~~.rc:l:~:·,t~(it:¡"'.i~~n:::;•~~Poli· 
rioau: 

l. En flrhnlr drmino n.clnri tcbn: la tlHdón dt 101 diputa• 
doe lllM h11bitM11 oh11n1do m1yorí1 d1 'º'º' '" ud• dimito 
1ltctonl; 

1/, A con1\nu.acl&t1 1Ítc1U1ti al c6mpu10 101.J d1 •oto• 1ml
ddo1 t11 la Rtpüb\ic.a, P:'" wnditu 1 l..: lllpu11do1 dt partido; 

111. Con b•• '" el U1ÍNlo 54 dt la Co111ri1ud011 Fcdtrtl, 

~~~-:J~~\&~ii¡.,:';:dd~~~~::.: ~~~ ".: dt.1::·,~~ 
.otoe de loa dianitoa do1ul1 hubitrn alcaa&ado lrllfotia: 

IV. A co11ri11u.ad6n, (ormu.l.atá 11111 Una d1 loe c111did11iu dt 
ctd.t puddo q111 raultattn coa drrteho 1 In Kndiudo1 como 
ll.ip1111d111dtptt1ido,1111otindolo1111f'isw'oioord1n,tlc1C111tdo 
COft1!11üm11odunci11111dclo1111Í11"·°"1!Uth1y1nlo¡uJ0111 
"Lic'611 a 1 .. drm.ú undidtta. del mwno ptrdllo tn todo 11 
paÍI, r pn:icedni • bcar b llulat11oria "lflC1it1, 1' 

' .., 



C.,lr.lol 
DtJtNalltMl•Yo•~ 

ArtlaJta IH. L.~,..... .... t..m.~lftil ..... , . . 
t. c.aMao • ..,,, .... uWol.wiDa•\rcrcnJ H4ildl.CO ..... 

... -.Woo•t..._tllftna••lu•u•lacWl&,...UA ..,., ·. . . 
· a. C..-. "-1• ~ coMclto.~o ,..W,•• .uatG. 
rWMo Jll".lkW.., ~Mu.a la...W- .. i. ...... couft• ........._.........,, 

c.pi1.1011 

o-&. .tuw-.m dr N1díd.Jd 

An(Clllo 11,. P•r• t. mlamadótt d. la nulid1d dr u111 ele,. 
~:611. o ü lo• «1ro. 11ml11do11ft i. f11bm•, te""'ª 1 I01 li4\1ICJUU 
tifmlAOtl 

• l. Tratú4- • •liKckiM• o t1:1U• 111n!tU01 pm dipuia~" 
f0!1rU .._..~ .. auJW.cl.at1tt Li c:&mu1 O• O.pu· 
Üi4o .... prt~\WI 

t. Q.J. ... a..~ .. ndudtdanottN~Oll.,. 
2. ~ li. rtdaaad6111 • bp co" .-•,.cio a la .d.cdli111(..:. 

~,.el dlacrito •'-'toHI 011• u rita 1-..di11fufo11 
11. la,,. llllll ••da.n iu..:,,. recUmadono f.I!,~ la. Ci.rnu1 di 

S.Uiioi:ta ca 11 cuo •die.die o rocoe erQ!tldo. pan •aaioru, 
•d-.U.riol 

1, Que~- lu lapa #U cli¡4.dan11t awdcano1, y 
.. t.~=~~oala1lml6u(cdua 

DI. hfa al c.ao • .s.cdoac• o \'Otoil am.ltidos,.... frada.ni• 
• k a..pú.~ c•1,ulcr ch1cl.cluo --'0110 rald1111c c11 b 
=~==-kCá-..n6'Diput1do1Jutnbrn•· 

.!':fo"'Z ~.r.:::it'~J' o.,. '!ic~j~°!_~:;! 
lo i::.r,~71. IA ............ • t....W.d '°"'' i.onpoMu• 
:u=,;~::::::-.:.::~- ilUl;lda. 110 ,,..,. tldo 

........................ Conulid.tiaf~ 

.Tn'ULO aunMO 
c..tMll. .. ~11Mdo•• 

c.t'tslol 

~,~, 



pu;1:.:ar lu d!llpaciH c:orrupanditnrt .. cundo• lo dtM&11d111 

=:.~~:d!.·'J:r=~~.~~!n"!'Zi:tm~:~~:.;!~:~ 
putib mc.dnr t. Jnupaclcbd d. IC1111 uiwlidatot o a.linar 11 n1VJ• 

"~r~c~r!~~~~'t.a (uc:rm anm.du J fot c:v.rpo• dt •plÍdad 

~.1::: ~{ ~~!~:r.::,ób, t::¡¡!•::d!r.f i..°!::i,¡1;1c-~ 
~.~: !1r~':!º.=n·~:~:311~:.1ur!:'~~c:C~~=L' .... w,. 

..trt1 .. ~ llZ. Nin;u~ autoridad pu1dt 114!1 dt la eleed&• 
1pr1hclldcr 1 •• tlutor, llno hura •1pul1 41 q1a1 ha)'a •OUÑ, 
.. 1,0 101 QMll • lbp1111• delilo o por ordan HP"I& del pnñ
llcn1a dt l&NI caálla o "' M;,id dt NSOfud6n dictada por 1111ori-
41d Judlcbl co'"P"lrfll .. 

Ar1lu1lo 111. No M ~rmhlrJ. la i=o1M1rul6n dt mlrine1, nv. 
nlnnn riiL!iu .. al C:Wl~uicr otro ICIO di propaa-nda pol(dq ti 
dl1deb1trcd6" )'loa Ull ~ lt pnc.tdan. 

Att{t111lo 114. El d(a .. ll 1lecd0n )' 1l prtc•dm11, ~· 
c:crin urudoi todos lo1 11t1bl1rimltn1os qut npcndlJ\ Ltl1idu 
:.~~:~~k'!~~l uuri Pfolilbid..a L. "nta dli lu bebida. 'I'°' con• 

At1fn.la 111. El dí1dtL.1ltccl6n tólo t!Md.tn ponu anaaa 

~~d:~~~,~~,11~!~dJ~t1ot'u;1~~u.."~~u~j!!'t:do~ 
rio1 d111oralu o dt Nalqidn dudaclano, dt d.1&m1&1 • qul111t1 
itií1inj1n111adbpo1ici6n. 

AUkwfo 111. Lot j111¡ado1 d1 dl11ri10 J los locd11 )' munl
clp1l11. l'!"'""'c•1¡n abi1nos durlJ\tt 11 día dt la d1u16n..1f:! 
~~~~;!,: ~~':~.~· 1¡cncl11 d.I mlrWisrio p\abllco J 111 olk 

11111~11/o 117. LOI nciurioe público- •n ljsrcldo J lOI (wiclo-

:,ri:¡.:¡::1!i~(! ~i.'!i:cdra,'d!t:i!~1:"~i ~= 
101 (ul\clonarlo• de u1Ula, de bi ntpRMnUnln O. partida., C&lto 

did11111 )' (ñ1mul11 o d1 lcu cludadan°"' para dar (1 di •schOI O 
ccnlíi~r 4ocumuuo1 conccmM111•1 a 11 1Lucl0n. 

dtl1¡,~r;u:!-n ".~~!'~':,~~ =~ ~·~:a '!~':':r'!:t~I!!!~~~ 
M1plan1a1n1llor.1racl6n1l1c1oral: · 

IV, A qi.dtn Oblll\I• o pr111nd1 obllsar 1 wour P°' deurmlne. 
do candi~10 1 b1 ptnonu qu• M 1ncutr11,.n bajo 1u auloridad o 
dtp1nd1nd11co110mlu1 
, V, A quMn íah.lftqut, 1h11•, runralp o .. mur• crcd1nci1lo 
prrm1ntntncll1ftctor1 

VI. A c¡Wan 1n un• altcri6n •j1C11ft o f!'ltnd1 1jecu1ar un 

~,:': ;~,~~bf~:~ ~:1J'!i.!=n~:.~t!~;;~.~=·~"1 

VI/. A c¡ul1n prt1l11\da obli¡ar 1 oua 1 9'0111 pos d111r1nln1do 
A11did110 m1dian1& coh1cho, 1oborno o pru16n¡ 

VIII. A qu.ltn Impida qut Ul\I cadlh de.:toral M l11ual1 opor· 
tunam1nu u obllnicclon.e 1u íunclcmamltnto o su c1auiura con• 
Íl>fmt1L.l1yi · 

IX. A rtu11nu 01un11n 1 una ªl'up1ci6n como parddo pnl(. 
deo n11clonal 1ln i¡u1 1t1i rcpnrada co1no 111 sn 101 1lrmino1 d1 
uultJ,J 

X. A r¡ulll\U 0111nt1n 1 p11ddo1~lrtlcolo1grup1clon11 CUI• 
lu~ular1, cOu\o c:oní1d1uci6n d1 panido1 po1idco• n1clon1lu o 

:¡;.~~~º ~~~:'!1:f.:J!'~ºi'o~·;~¡~~~~· ;; iJ~ ~~r:,~,0~1;.nido 
1trti'c11fo 110. S1 Impondrá mulu dt 1111cl11\to11 mU do1dtl\• · 

j!jJ:':!1º1!:!:1~n d~~~:cl6!'!lei cd•~~~1~!;1~~1n":ac~o~~· ! 
n11pcruiónd1drrccho1p0Urico1dcul\O&l,.11J\ot: 

l. A 101(unciol\ario•1ncar¡1d01 del P.1¡iuro CMI que omhin 
Informar 1 la Dirección del Rc¡huo NaciGnalde Elcc1ort10•lll 
auroridcdu 1ltc1o~lu 1ob11 L.:1dcíunclona1 d1 que 1tn¡an cano-
dmlan10: . 

U.Alo1(undon.ariosJudldaluqucH1b11111pnd1comU11lcu 
•lu au1orid1d111ltitaraS.1•~111olucioiw1 qur imporllhlU•· 
p1nd6n o pl1dld1 dt de11cho1 polídcoi; 

111. Al fundon1rio municipll, •n111I o í1dnal qui na prtni 
conll~dablda,l..1ruda.oliclt1dapotlal1urondadu 
.lcctonlC1: 

Ele~~~~ !: ~~dm~O: ¡::c~rct::a'C:.~i!.::;.:.'1:! 1d:~u~1~ 
~~·~~l::.~lucriLI0•01clm11111 

V, A lol (uulo..no. •M.upioe •1 kf.lltrO Nadoall dt 
E.ci.. 'llilf 1.h•rtn. ondttn o ilurn.ia:ui loa docu-n10111!111-
.ftll alpW6-d1C11onl.u~ancn4t~4t1lcc1ot1ptnonu 

.-.r,_:-.:~-:.!'~~ca.°'==ii."t!.oponu • 

...... laa ~tu •lenonla. o •o W utnptn •• lot 14rmino1 
-.tiltdrloi a &o. pnlldt11r11•1.1 aalllll1 . 

V]J, A lot fwicloaari01 lltctink1 'lllf ~ ICIDt U ornldonq ..-... a. mlllld6ti • UM cuül. 15inoraJ nco1rn-i6n1 .................. ,.~ 



trita!, llkjt 4' fil.Ir nptfNr111do "' do1 •llonu c:on1uutl•u dr 
orpniuno n1f"nl•o, no ob1un1e h1bintl1 t101lr1udo la prl•na 
•11•nc:l1 •"' comlllonado. SI le falta ocunr ha111111IH<lrl Ji.1 
de la el"clOn, laaiiprn11ón n1r1ir.ielrn111l11111r1fuh11r.1url 
proc:tao tkctoral tn cuno 1 d jua acon11re.dupuC1 drl d1.1 J, La 
eJ.ccló•, J.tu1ptn1iónc:omprea4ua tlproccao •ltcto1aJ1i¡:11irn· 
lt. Ea111 uncicinu •aplicati• ala p1rjillciode l1M,,1l1d1o;n1l 
aniculoanurlor. 

Aniolo lOI. La Stcr1111f1 de Colnrn .. clOn pnd,¡ 1u1r<'ll•ftr 

•1 •:~~1° !i~~L:'!1t: ~;!:krc:.!~1d1r~l~1Ír:1,f::::1v 1 V d1I 
u1(culolJdtt1taler1 • 

11. Cu.ando lnrumpla 101 1Cut1do1 t1;1mado1 f"' la C'm11bM'1n 
Federal o 11 orpnbmo tS.e101.J 1111t rl c¡uc urnr .1u<Ji11Ju1 
comilion1do1,r 

111. Qwldo dt11inf lu fraAquictu po111lt1 o ulrgr.ifün ~uf 
• t. 01orp11, o la1 denchot i¡ut un¡ a fn la radio 111 11l11i1ion, 
panf.nu1jt1101alot•l\llado1porHlllf)')'IUI rr¡lam1nlo1. 

Arrínilo lOl. Proc:tdfl' la c:1nubci.ín 11d 11¡i1110 ch 1111 pu• 

tld/. •:;1~:i:1~C:: :ti;•;¿~'od:l~1~u conunidu en b1 Íraccionu 
J,ll y llld1ludculoJJd11111lty,)' 

11. Por nlndd1nd1 111 b c:omls!Dn dt lot hrch•:u 1 qur M 
r.ficr.el111lculo1n1trior. 

Anin1/o lDJ, Nin¡11n1 1uspindón o unnlaclún Je n¡:imo Je 

: ~:r!i:.P~~~I~ P,~Jid~b':,1".!~ :Í:.~~~ t'(¡'~'d.'"~~ ~~~.~~~: 
'°' T:t:~:r.:!'.!i6!' 011:.~~~.i6!::i;:bi~~:¡11:!h~~~C¿""' 
• .,..J,.1h110. 

Art1'r"fo l04. L.. Comhlón Frdrral El1c1oul Nsptndcrl d 

f:':~~1~ot 1."i~º;,:;~o ! ~~ ~~;~ó:¡;~~h:n;~;,•~:~· I~ 
umpatlt 1ttc1or1I r.1p1ed•1, en CllO de riol1donc11 In dbpurun 
por uu ky, o 1 b1 ci1r11 dilpc.lcionc. IJllC rr¡;ubn Lu 111111111i•i" ••por radio)' ult.Wón. 

Tr111lilario1: 

Artín.lo Primtro. La pr11tn11lcy1n1nrl en <wi&or 11 dia Je 1u pt1bliuclón en 11 "Diario Ofid.al" de 11 f1J1mión. 

E1~:!:~~f~:!:i"~~· ;td:~i:~:t~~·;i~c,':s ,:~ .. ~~~:.i!'.~f!i 
.. Dllrio Oficial" de la Ftdtraci6n al ~l1 ll¡uicn11 )' darv¡; ... b.J b1 

ile~.~};f:~~~;.it;!i'! i!'::~~~:i!~~:d~I: :r~~nl1mo, 1l1c-
loraln, rwali1ulu con 11111rloridlll 1 la 'l'i¡tncia de la p1111ñ1f &.y. 
•rúQlldur111nir.in1u.ae!cc101Lt11lcs. 

Mblco, D. F., JO de dicitmbrc de 1972.-"A-'" dr Jui· ns".-••!•' aQt/rlpu ,,,.,., D. P.-R•'"ltu Y.Vk: Cú1J.,...,, 
~!;¡:t~.~~ .. u S..layo, 0. S.-ArMo C1111Nro Oni1, S 

19: ~u11c~;~,t'd:i: Li~'~':;~;¡~,'~:!k'!!~~I; 
:::o ":nd~b!:J:.bJad.i{';or.~~':';!·;,'J,1~j, :~ ~;'ci~J:J'J, 
Mi&ko, 1*lri10 Fedan.1, 1 los dos di11 dtl ma ilt mero de mi 
nowtchnlOI 111ent1 1 trir1.-L11ú Erhrw"W A/wru.-H.U 
bri~L-11 Stetalario ck Gobemaclón, M•ia M••1oJ l 1J/r""',1.
RUbricL 
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