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I N T R o o u e e I o N 

En el presente trabajo recepcional, se intenta buscar el 

concepto de democracia que ha reinado en M~xico, partiendo 

desde las formas mh primitivas de Estado, pasando por la ~P-º. 

ca prehisp!nica, la colonial, la del M~xico independiente ha~ 

ta 1 a actual id ad, tratando de averiguar el factor causal ex-

pl icativo que nos diga el porqu~ nuestro pa!s se encuentra en 

el estadio democr!tico que sustenta actualmente. 

Tomando en consideraci6n que las leyes son el resultado

de un nexo que existe entre un poder central, el pueblo y los 

factores económicos, los cuales interrelacionados dan como r~ 

sultado la pr3ct1ca o desuso de una legislación, nos avocamos 

a presentar un antecedente de lo que fu~ la democracia en M~

xico antes de su conquista por España, as1 como un estudio de 

la ~poca colonial, y la del M~xico del siglo XIX, ya que con

sideramos que los antecedentes hist6ricos dados aqu!, son de

capital importancia para el desarrollo sociol6gico y cu~tural 

del mexicana contemporaneo, y, sobre todo, ponen en relieve y 

explican las leyes actuales. 

Ahora bien, el factor sociológico que se maneja dentro -

de este estudio, tambi~n actaa dentro de la idiosincracia del 

desarrollo democr5tico en nuestro pa1s, ya que se denotan den 

tro de los diferentes estractos sociales preferencias por de-



terminadas, partidos_ pal)ti~os·~--Y.ª_.~ea.,es.to por_ adaptac i On --

ideológica, o _bien po~;secuelas hist6;;icas.·· .. 

. siglo ·xx. se dió ·dentro _de un· campo de cultivo que permitió -

un rfipido desarrollo cuantitativo, no as\ un desarrollo de -

partidos de calidad, que se fundamentaran en las necesidades

ideológicas propias de los mexicanos, importando l.a mayorla -

de ellos la ideologla polltica de diferentes paises con un m~ 

yor grado evolutivo, convirtiendo esta ideologla en obsoleta-

para nuestro M~xico, ya que simplemente no hubo ni hay campa-

tibilidad entre la ideologla importada y la idiosincracia na-

cional. La educación pal ttica que recibimos los mexicanos es 

demasiado p~bre, es por esto, que la inmensa mayorta no com-

prende en toda su extensión el significado de la ideologla pQ 

11tica que se trata de implantar, lo que acarrea como result~ 

do sOlo la confusión entre el pueblo. 

Mucho de lo que se ha hecho en pro de la democracia, o -

bien en su contra, ha dependido de los partidos pollticos, -

los cuales como se han referido en el anterior pfirrafo, han -

dejado mucho que desear, para que haya un desarrollo ideo16gl 

ca, social y democr~tico en nuestro pats; esto es explicable

por dos factores, el primero de ellos es la fortaleza del par. 

tido en el poder, el cual trata de mantener el estatus qua, -

y por otra parte la debilidad de los partidos de oposición, 

que han sido incapaces de romperlo. 



Considero que las diferentes regulaciones jur!dicas que

han operado para el desarrollo de la democracia en M~xico, -

aunque han sido evolutivas, han contado con serias deficien-

cias, que han limitado el desenvolvimiento cabal de la demo-

cracia, no es mi posici6n calificar si a trav~s de los dife-

rentes procesos electorales que han sustentado M~xico, ha ha

bido fraudes o no, pero si queremos dejar claro que ~stas re

gulaciones han tenido lagunas, las cuales han sid• aprovecha

das por el partido del gobierno, y que le han dado triunfos -

demasiado cuestionables. 

El poner en practica nuevas formas para evitar estos vi

cios, ha sido tarea de mucha gente, cuyos frutos han ido mad~ 

rando a tray~s de muchos aílos, y ~sta lenta evoluci6n ha per

mitido, hasta cierta medida, que se vayan ganando espacios pQ 

l!ticos a favor de la oposici6n, tambi~n es incuestionable, -

que la presi6n extranjera, tanto pol!tica como econ6mica, ha

bida hacia el gobierno ha encausado algunos de estos espa---

cios, sin embargo e~ un hecho que el avance democratico en M~ 

xico, a pesar de darse con pasos vacilantes, y aunque dista -

mucho del ideal democratico, se ha venido dando con la ayuda

del pueblo, que esta despertando de un letargo al que fu~ so

metido. 



CAP 1 TULO 1 

LAS FORMAS DE GOBIERNO ANTERIORES A LA REVOLUCION. 



!) LA EPOCA PREHISPANICA 

Antes de hacer un an~lisis de las formas de gobierno de

el México prehisp~nico, es __ c_onveniente remontarnos hacia un -

pasado m~s lej~no aOn, para tra~ar de establecer el nacimien

to del Estado arcaico, asf como las formas de Gobierno de és

tas remotas épocas que son la semilla de donde germinaron los 

estados modernos y las formas de gobierno actuales, no olvi-

dando que nuestro tema es s6lo el tipo de gobierno democr~ti

co que sustenta nuestro pafs. 

No se puede ignorar que los avances m~s significativos -

en materia de gobierno, se dan a partir del renacimiento y, -

son m3s espectaculares desde la revoluc15n francesa, ya que -

ésta actQa para acelerar la liberaci6n e independencia de los 

pueblos de mesoam~rica. Actualmente, son dos las formas de -

gobierno principales, las cuales est~n estrechamente ligadas

con el tipo de econom!a, y éstas son la capitalista y la so--

cialista y, aunque hay muchos pafses con serias carencias ecQ 

nOmicas, tienen tendencias que los hacen ponerse de un lado u 

otro. 

Cualquier pueblo antes de llegar a una condici6n pol!ti

ca tiene que pasar por lo que se puede denominar una situa-

ci6n prepol!tica, caracterizada por una muy fuerte uni6n faml 

liar, organizada en forma de clan. Al llegar el hombre a t~ 



ner una forma de vida sedentaria y al poseer un concepto _de 

propiedad, nace una idea de estado y al completar un pueblo -

una cultura, se da una relaci6n pol!tica e~ s!. 

-La mas antigua forma de organizaci6n gregaria que se conQ 

ce es- el clan, el cual se define como: 

"Una organizaci6n de individuos que 
est§n ligados entre s! por lazos -
de parentesco; todos ellos suponen 
descender de un antepasado comOn 1 -

que p11ede ser un animal, una plan
ta, un mineral y a veces hasta un
fen6meno de la naturaleza. Este -
antepasado legendarios se llama tQ 
tem, es tabO -sagrado-, y se le -
cree dotado de poder m§gico -mana-~ 
(1) 

Partiendo de esta teor!a como base, hay que señalar la --

evoluci6n que tuvo el clan, como se apunt6, el clan lo forman

individuos que tienen lazos de parentesco; sin embargo, los -

miembros varones de un clan no podfan tener relaciones sexua-

les con las mujeres de su mismo clan, por lo que hubo la nece

sidad de tenerlas con mujeres de su mismo clan, por lo que hu

bo la necesidad de tenerlas con las mujeres de otro clan que -

tuvieran alguna similitud en cuanto a la religi6n, a este tipo 

de relaci6n se le llama exog§mica. Por esta situaci6n eran las 

(!) Moreno, Manuel M., La organizaci6n pol!tica y social de -

los aztecas, Secretaría de la Reforma Agraria, M~xico 1981, --

p. 20. 



mujeres las que se encargaban de ver por sus hijos, por lo que 

~sta fu~ una ~poca de matriarcado. Sin embargo, cuando alg0n

var6n de un clan secuestraba a una mujer la desconfianza y su

pobre concepto de propiedad lo hacia cuidarla, as! como a su -

descendencia, esta figura del matriarcado desaparece poco a PQ 

co, y nace el patriarcado, al mismo tiempo que la endogamia 

sustituye a la exogamia. Al conocerse el padre y la madre, la 

familia se va individualizando, y es cuando surge~ en un grupo 

de formas m§s refinadas de relaci6n, cabe señalar tambi~n que

las ~pocas de abundancia y escasez, daban pauta para que exis

tiera la poligamia en el primer caso, o bien, la monogamia en

en el segundo. 

Un grupo o una comunidad para poder desarrollar una vida

sedentaria, necesita por fuerza establecerse en un territorio

y tambi~n necesita para su organizaci6n Interna la dirección -

de un 11der, ~sto trae como consecuencia el establecimiento de 

lazos pol!ticos primitivos y, como se apunt6 anteriormente los 

elementos b&sicos ~el concepto de Estado, que en este caso son 

el territorio y un poder de mando originario. 

Es importante hacer resaltar que el concepto de propiedad 

como consecuencia que exista dentro del grupo u11a actividad -

econ6mica, y ~sta e~ piedra angular para que exista una evolu~ 

ci6n social din§mica ya que, tal y como hace referencia la -

obra de Manuel Moreno: 



11 La aparici6n del comercio y de la 
industria, vienen a favorecer con 
siderablemente la diferenciaciOn
pol ltica. En efecto, el intercafil 
bio de productos dentro y fuera -
del grupo, no solamente crea la-
zos de solidaridad, sino que for
tifica la autoridad que represen
te esta solidaridad, porque las -
transacciones y servicios rec1prQ 
cos que son la consecuencia de la 
especializaciOn profesional, exi
gen el orden y por consecuencia,
el ejercicio del poder que lo man 
tenga," (2) 

Es as1 como a grandes rasgos, nace el estado y como forma 

de mando originario un gobierno, que en el devenir de la histQ 

ria pasa a de ser un sometimiento del mas d~bil ante el mas 

fuerte, a una forma mas sutil y compleja. 

Una vez que se ha visto la fisonomla casi universal de c~ 

mo se origina el estado-gobierno, se puede hacer un estudio ya 

de las formas en que se gobernaron las culturas m!s importantes 

de nuestro pals. 

Para los españoles en la época de la conquista, fué difi

cil entender las formas de organizaci6n de los antiguos habi-

tantes de lo que hoy conforma el territorio nacional, tanto en 

su forma social como pol!tica. La gran diferencia de estruct& 

ra organizativa europea y americana, aunado a que los primeros 

conquistadores carec1an de criterio para entender las formas de 

(2) Moreno, Manuel M., ob. cit. p.30 



gobierno indfgenas; hiele.ron que l.os ,espanoles dieran expl ic.! 

clones que ellos consideraron pr!cil~as para definir y enten

der a su manera los usos polftlcos indfgenas, no dando a las-

1 nteracc iones pal ft i cas aut6ctorias el :.val ar necesarl os, degr_! 

daron y en muchos casos confundieron diferentes actividades -

de gobierno, asf como a las organizaciones sociales y polfti

cas. Si a esta malversi6n informativa, sumamos la destruc---

ci6n slstem!tica de todo elemento cultural y de c~nciencia a

que estaban sujetos las cosas de los 1ndtgenas como ellos mi~ 

mas, la idea cl!sica del tipo de gobierno indfgena se afian~6 

el sistema describfa con un rey o un emperador el cual radi

caba escencial y originalmente el poder, despu~s venta toda -

una pl~yade de personajes pertenecientes a las m~s ilustres -

familias, ~stas constitutan la nobleza, compuesta principal-

mente de sacerdotes y guerreros, los cuales gozaban de todo -

género de privilegios y distinciones transmitibles heredita-

riamente1 concedidos por el rey o emperador como premio o re

compensa a sus accione~. Por Oltimo venta la masa popular, -

los cuales no gozaban de ningOn privilegio, muy por el contr_! 

rlo sobre ellos pesaban todas las cargas y tributos. 

Esta es la forma en que los conquistadores se explicaron 

la organización pol1t1ca de los antiguos mexicanos; sin emba~ 

go, el grado cultural al que llegaron algunas civilizaciones 

precolombinas convierten a esta idea en ridfcula, ya que esta 

idea hace suponer diferencias clasistas abismales, lo que ac! 

rrearfa problemas de gran magnitud que no hubieran permitido-



el desarrollo al que llegaron. 

La foríná 'de gÓbÍ~/~o de ·los inayas ya en un per do. polt-
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oprimen a 1 pueb~l o ~y'; ·;;y iif~o ~;¡.. 'cic~ ~~~º ;o~c i edacf .s 1 n grand es -

diferencias social es. 

En lo particular, nos inclinamos por el segundo punto de 

vista, por que cuando menos en un principio, fue el que marc5 

la pauta en la vida de los mayas, ya que como lo hemos soste

nido antes, apoyamos que ninguna sociedad puede llegar a un -

gran florecimiento, si la mayor parte de los que la Integran -

viven en un estado de opres16n. Asf pues, en un comienzo po

lftico tuvo que haber armonla entre los sectores que confor-

maban la sociedad maya, lo que se ejemplifica con la sigufen-

te cita: 

"el coman del pueblo y los individuos 
socialmente m~s elevados convivlan, y 
que no existla en la sociedad maya ª.!l 
tlgua la diferenciación categ6rlca,-
que se ha dicho, entre una clase domJ. 
nante, rica y poderosa, y un campesi
nado miserable y oprimido." (3) 

(3) Ruz Lhulller. Alberto, Aristocracia o democracia entre los 

antiguos mayas, Sobretiro de anales de antropologta 1 VolOmen 1, 

Instituto Nacional de Antropolog!a e Historia, México 1964 p.65 



"Cuando llega el tiempo hacia el fin 
de la sequla, todos los hombres van 
al monte y escogen un trozo de tie
rra para cultivar" (4) 

8 

Es as1 cOmo el campesino maya podfa escoger la tierra y,-

la extensl6n que la misma alcanzaba era la que el campesino PQ 

dla cultivar, y después de asegurar sus cosechas, deblan obli

gadamente de trabajar en levantamiento y mantenimiento de cen-

tras ceremoniales y las residencias de la realeza, por lo que

ten1an una relaci6n constante con ellos y se empapaban de sus

conocimientos¡ los sacerdotes y la realeza tenfan consigo los-

conocimientos de la época, por lo que también les servia un PQ 

ca la escuel~ a los que realizaban estos trabajos. 

La pobiac16n maya no vivla concentrada en un s6lo lugar -

en cambio vivfa dispersa en aldeas, y las grandes construccio

nes eran mas bien centros ceremoniales, teniendo ese fin las -

grandes ciudades en lugar de centros urbanos, o sea, que a pe

sar de vivir diseminadamente, los mayas tenfan un centro reli-

gloso y polltico, adem§s que entre sus pequeñas comunidades t~ 

nfan humildes centros ceremoniales. Los cargos religiosos y -

poltticos se cubr1an temporalmente y tentan una rotación, por

supuesto estos cargos no 1nterfer1an totalmente con el del mQ 

narca, teniendo el coman de la gente acceso a ellos. Como las 

(4) Blom Frans, Ferdinand, La vida de los mayas, Biblioteca, -

enciclopedia popular, tomo 25, Secretarla de Educaci6n PObli-

ca México 1944, p. 13 



comunid~de.s t~·~·ían P~.queñ·C:J.S ~entrps c·eremoniales, la gente ce 

conocim~entos:; ··1os sacerdo_tes y la realeza tenían consigo los 

conocfmlentos:·cie l'a ép~oca-, pÓr lo,que tambHn les servia 

po~·o d.e ·esC'uel ~: ·~ ;~·l os-·~·qu~-·.:·rea·1'.i i\~--~-an., est~~ trabajos. 

un -

La poblacl-6n -niayil no- vhla concentrada en un solo lugar

en-camblo ~lvla .dispersa en aldeas,~ las grandes construc---

ciones eran m3s bien centros ceremoniales, teniendo ese fin -

las grandes ciudades en lugar de centros urbanos, o sea, que

a pesar de vivir diseminadamente, los mayas tentan un centro

rel lgloso y polltlco, adem§s que entre sus pequeñas comunld~ 

destentan humildes centros ceremoniales. Los cargos religiQ 

sos y políticos se cubrían temporalmente y tenían una rota--

ci6n, por supuesto estos cargos no interferían totalmente 

con el del monarca, teniendo el coman de la gente acceso a 

ellos. Como las comunidades tenían pequeños centros ceremo--

nlales, la gente de esa comunidad participaba en el culto, y-

poco a poco, podían irse acomodando como sacerdotes de cen--

tros ceremoniales de mayor importancia; sin embargo, existía

una clase sacerdotal encumbrada, y ~sta era totalmente terra

da y dominaba en sí la ciencia de los mayas, esta clase sace~ 

dotal tenla una educacl6n especial, dada la complejidad clen

tlflca a la que llegaron los mayas. Cabe aclarar que aunque

había cargos hereditarios, que en sí, eran los que m3s influen 

cia tenían; no se tiene ningOn concepto de democracia en sí, -

ya que aOn cuando el coman de la gente tenía acceso a cargos pQ 

blicos, ~stos eran rotativos y no electivos, y dependía de ca-



da un~-escalar. hacia una jerarqu1a superior. 

'Un complicado e Intrincado sistema 
de gobierno es señal de clvlllzac16n 
En esto también merecen llamarse cl 
vil Izados los mayas. Los puestos~ 
gubernamentales eran muchos.n (5) 

10 

Cada una de las ciudades-estado del pueblo maya era gobe~ 

nada por un Halach-Ulnlc, era el nombre real, est~.personaje -

heredaba el puesto a su hijo mayor, y en caso de que no tuvlé

se, el hermano mayor del Halach-Ulnlc se hacTa cargo del goble~ 

no, y si éste no tenTa hermanos, el nuevo Halach-Ulnlc era de

signado por un consejo, 

El Halach-Ulnic, se hacTa cargo de la polTtlca Interior y 

exterior de su ciudad-estado, ayudandose de los Ah Cuch Caboob, 

o sea, un consejo compuesto por jefes principales, sacerdotes

consejeros especiales. El Halach-U1nlc, se encargaba tam--

blén de aplicar examenes a los aspirantes a cargos pObllcos. 

Los parientes del Halach-Ulnlc, ocupaban puestos de lmpo~ 

tancia como el de los Bacab, o señores de los contornos, lo -

que viene a ser una especie.de gobernador, que ayudaba a gobe~ 

nar en las partes donde no resldTa el Halach-U1nlc. Este Ba-

cab era ayudado a su vez por el Ah Kulel o subseñor. 

(5) Blom Fans, Ferdlnand, ob. cit. p. 43. 
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Las ob]igacione,s del Ah Kulel eran, ver que se llevaran a 

cabo ,l_as '6rde'ries d'e,l Halach-Uinic y 'del Bacab, rindiendo a ~2. 

tos inforineS''~á16ilicos;' -

Por 

tarse en ~l~a-f1e:.ÍecM~~lco,'salieron de Aztlan, lugar donde

formaban ,s-iete cl,~:n~'{:-difeáiiies que ten!an un 1 enguaje y un-

culto coman, tal e~ é:la'nes' er~n: Yopica, Tlacochcalca, Huitz-

nahu-ac, Chihuatecp'á~~~a, Cha_l_meca, Tlacatecpaneca e ItzcuintJl. 

ca tl. 

Cada uno de est~~ cl•ries tenla independencia respecto d~ 

los otros, y cada clan era comandado por un jefe, el cual jun

to con los jefes de los otros clanes formaban una especie de

junta de gobierno. 

Al llegar a Chapultepec, y para protegerse de los ata---

ques de los pueblos de la comarca, se determin6 nombrar como-

jefe Onico a Hultzilihuitl, para una organlzacl6n m~s r~pida-

en la defensa; sin embargo, los aztecas fueron dominados y 

Huitzilihuitl fue muerto, sucedl~ndole en el mando Tenoch, el 

cual libera a su pueblo y funda Tenochtltl~n. Esta ciudad se 

fund6 teniendo como centro los templos, y el resto se divldi6 

en cuatro barrios principales, cuyos nombres eran: Moyotla,

Teopan, Atlacualco y Cueopan, a su vez, ~stos se divid~an en

barrios menores, en un nOmero aproximado de veinte, el nombre 

que recibieron las circunscripciones territoriales en Tenoch-
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titl~n fue el de calpullis, palabra que etimolOgicamente,se dA 

riva de. dos,vocáblo.s, el pr!mero es CALL! que signiffra "casa", 

y el de PUl..~1 ~'po{b 'l'úe'da Í?ea de agrupaci6n de cosas seme

jantes, sién'do/su •signffkado in~s completo el:de.vecindário o
barr:i.·o;.' .. , ),;•:: ,,. ·e. •·c .. ·C•.,.c 

, ·:~º~:_ ~::~;::·- ~·'.''• ';,"-;~· 
ce.;~--,~~_:;:_ ... ~,' ,-, 

·_ .•.',."•' 

De ·está 

rio y tenie~do :un g~b~'#ña~;~, nace el estado Mexié.a. 

Al conquistar los aztecas a sus vecinos, las tierras de -

astas se repartieron, primero a los guerreros, a los calpu111, 

al gobierno y a los dioses. 

Cabe s~ftalar que entre los aztecas exist,an cuatro clanes 

principales, y ~stas son: la militar, la sacerdotal, los me~ 

caderes, y por Oltimo el comOn del pueblo. Las tres primeras

son las que gozaban de los mayores privilegios. 

El gobernante supremo era el Tlacatecuhtli o Hueytlatoani, 

el cual ten'• un muy dmplio poder de mando, y para apuntalar -

su poder nombraba a los Tecuhtlis (seftores en otras tierras),

los cuales a cambio de este privilegio apoyaban pol,tica y ecQ 

nOmicamente al Tlacatecuhtli. 

Al principio, la base de gobierno era la teocracia, que -

despu~s camb16 hacia un modo monárquico, no obstante, a pesar

de tener el Tlacatecuhtli amplio poder, gobernaba junto con el 
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Tlatocan o consejo formado por los nobles y pr.incipales• de M~

xico. El ·primer TlacatecuhtU fue ·Acamapichtli ;._quien.·subi6 ~ 

al poder por elec,ci6n, .en la qu.i·int'ervino ~odo•elpu~blo; ~e-' 
ro lamentablemen.te no se fiJ6· una. forma· de 

do muriera ~ste. -·. -. ·-· - _-;-_:· 

Cuando muri6 Acamap-fchtl i, se d.ecidi6 que el gobierno --

fuera Ad Perpetuam, pero era_ una forma especial de sucesiOn, -

ya que dentro de esta sucesf6n, podfan intervenir los hermanos 

o primos del Tlacatecuhtli, los cuales eran designados por cu~ 

tro electores que s6lo ejercf an su funci6n por una sola vez y

eran removidos de su cargo, los non1bres que se les asignaban_a 

estos electores eran: Tlacochalcatl, Tlacatecatl, Ezhuatla-

catl, y Tlicancalqui, que eran parientes del Tlacatecuhtli. 

El Tlacatecuhtli, era el representante directo de los di.Q. 

ses en la tierra, y su poder no tenfa paralelo; sin embargo, -

no llegaban a ser desp6t1co, ya que su elecc10n se basaban en-

m~r1tos personales, adem~s del auxilio que recibla del Tlato-

can, el cual se componta por doce personas que, ademas de las

funciones electorales anteriormente mencionadas, auxiliaban al 

Tlacatecuhtli en sus funciones y lo asesoraban en asuntos com-

plejos. Este cuerpo era de car~cter olig~rquico por no ser -

elegido en una forma democr~tica o popular. 
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2) LA EPOCA COLONIAL 

Europa en el siglo XVI, se encontraba con diversos cam--

tifoi é~ iu ~structura debido a mOltiples factores que se ha---

btan desarrollado en ella, uno de estos factores, y tal vez el 

mas significativo haya sido el renacimiento, que se deriv6 de

un profundo estudio de los antiguos griegos y rom~nos, dando -

oportunidad a un resurgimiento del humanismo, una nueva con-

cepc16n del mundo y la naturaleza. La ruina de la econom1a -

feudal, y nuevas concepciones teo16gicas, incluyeron el crear-

una sociedad dinamica que no habla sido conocida hasta enton-

ces. Particularmente en Españe la unificaci6n de los reinos· 

de Castilla.Y Arag6n, signific6 un paso muy importante para -

que se constituyera la centraliz~ci6n de este pals, lo consoll 

d6 la monarqu1a y por supuesto al Rey como m5xima autoridad. 

Esta unificaci6n se di6 gracias a la boda de los llamados Re-

yes Cat6licos, Fernando e Isabel. 

Dificil tarea tuvieron que realizar los Reyes Cat6licos -

para tnstalar su gobierno en las tierras reci~n descubiertas,

ya que se encontraban pr5cticamente en bancarrota, por lo que

tuvieron que implantar instituciones de gran flexibilidad, que 

debla adaptarse a dos culturas distintas, y a la quiebra de la 

corona. 

Como los reyes no podlan financiar las expediciones, las-
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primeras Instituciones tuvieron que obedecer al apuntalamiento 

de la conquista, 

·las-expediciones exploradoras y colonizadoras 
de nuevas tierras generalmente fueron empre
sas privadas, cuya Gnlca Ingerencia oficial
era el permiso que otorgaba la Corona por m~ 
dio de las Capitulaciones, o sea, los contr~ 
tos celebrados entre la Corona y el conquis
tador ••• • (7) 

otro sistema que se apllc6 con los albores de la conquista, 

fu~ el de .las encomiendas. 

"Por medio de la conces16n formal de -
una encomienda, determinadas familias 
Indias, generalmente los habitantes -
de un pueblo o de un grupo de pueblos, 
eran confiados al ciudado de un colo
no español, que de este modo se con-
vert!a en encomendado." (8) 

En el contrato de capltulacl6n, ademas de que se estable-

c1an los derechos, tanto de la corona, como de los conquistadQ 

res, se adjudicaba a la corona el total dominio de las tierras 

por conquistar, ast como la quinta parte de los beneficios que 

obten1an los conquistadores, a cambio, ~stos Oltimos tentan 

grandes privilegios, es por ésto que los primeros gobiernos de 

{7) Huerta Preciado, Marta Teresa, Rebeliones indfgenas en el

noreste de M~xico en la ~poca colonial, Instituto Nacio1tal de-

Antropolog!a e Historia, México 1966, p.60. 

(8) Glbson, Charles, España en América, Ediciones Grljalbo, M! 

xlco, 1977 p.90. 
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la Nueva España se realizaron con r~glmenes pfactlcamente fe~ 

dales, especialmente el de Hernan Cort~s. 

En la encomienda, qul~nes realmente disfrutaron de este

sistema fueron los encomendados o encomenderos, ya que podfan 

imponer tributQs, tanto en especie, como en prestaciones a 

los 1nd1os, por lo que consegutan los encomendados mano de 

obra practlcamente gratis, es 16glco que este sistema acarre6 

consigo una sobreexplotaci6n tremenda por parte de los enco-

mendados para con los aut6ctonos, la condición Onica del encQ 

mendado, era que prestara servicios militares, en caso de que 

hubi~se sublevaci6n por parte de los indios, y ayudar a la c~ 

tolizaci6n de los indfgenas. 

Ante tan poco control, los colonos españoles empezaron a 

excederse en los abusos, lo Onico que les importaba era ganar 

y obtener grandes riquezas, no importando a costa de qu@, o -

de qul~nes, por lo que la corona española tuvo que debilitar-

poco a poco los mounstrosos sistemas que creo. El virreina-

to se convirti6 en este r~gimen, donde la maxima •utori~ad --

era el Virrey, quien era el representante directo del Rey en

las tierras descubiertas, teniendo dos atribuciones relevan--

tes, la primera era la gubernativa, y la segunda la militar.

ya que para lo judicial se cre6 un 6rgano especial llamado 

Real Audiencia. La r~pida extensi6n debido a la conquista y-

descubrimiento de nuevos territorios, tuvo como resultado el

surgimiento de reinos y provincias, asignando a ~ste para su-
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mando pol!tico a los gobernadores, y a otras autoridades sub

alternas como los corregidores y los alcaldes, por supuesto,-

estas figuras estab~n bajo el mando del Virrey. 

La lucha interna m!s encarnizada en la Nueva España, no

se libraba entre los españoles y los indios, sino que se li-

braba s61o entre los españoles, destac~ndose tres elementos -

en conflicto, el primero de ellos fue 1 a clase de J.os en comen 

deros, el segundo de la Iglesia, y por Cltimo el Estado secu

lar español. 

En efecto, dada una de estas clases tenfa intereses por -

defender, intereses que en muchos casos chocaban entre sf, y

tratan como .consecuencia fricciones muy fuertes entre estas -

partes. En primer lugar, los encomenderos querfan riquezas, 

fue la clase ar1st0crata del Nuevo Mundo, necesitaba explotar 

tanto el territorio, como a los indios para acumular fortuna. 

La Iglesia cuya preocupaci6n especial era la evangelizaci6n,

constftufr una sociedad cristiana, y procurar que los encamen 

deros no explotaran inmisericordamente a los indios. Y por-

Oltimo, la burocracia, representantes del Rey que trataban a

tada costa de ejercer un control absoluto sobre Tos colonos,-

Iglesia e indios en Am~rica. 

"El anhelo real era que el Estado 
extendiera su lnfl uenc1a sobre ca 
da fase de la vida r.oloni al." (9T 

(9) Gibson, Charles, ~p. 156. 



18 

La encomienda fúe uii sistema de: gran vana :a ·los princ1-

pios de la conq~i~ta\>'_es.te_slstema 'proporcfonaba a los colonos 

una Ucil is'ol~~iÍin para. el problema de la mano de ·obra, los C.Q. 

lonos.erari:::~oco..:.;_ fa :.tarea de construir era muy grande, por -

lo que".los'in<1}os_pasaron a ocupar la fuerza laboral que las -

nac1 ent:e~s'-'C:j\i<l¡fde;-necesítaban, tanto para eri g1 rse, como para 

ali~e~tar~e~ ·~in emb~rgo, hay que considerar que cada vez era

mayor él namero de españoles que llegaban al Nuevo..Mundo, dan

do como resultado la explotaci6n de la mano de obra india, co

sa que di6 pauta a que se practicara, y se diera por legal la

esclavitud. Sln embargo, la Corona espanola trat6 de que ~s-

tos h!b1tos no se llevaran al cabo, por ejemplo, en las Leyes

de Burgos se condicionaba a que en las encomiendas no se debta 

maltratarª. los indios, que los encomendados proveyeran todo -

lo necesario para la evangelizacl6n de los 1ndlos, que los i.rr 

dios sujetos a una encomienda no debfan ser esclavizados~ y se 

impon!a un nOmero limitado de encomiendas. La aplicac16n de-

estos ~uenos deseos (sólo as! se les puede llamar) result6 im

posible, ya que el poder de los primeros virreyes carecla de--

fuerza para aplicarlos. Carlos trat6 de terminar con la en-

comienda, pero no result6, ya que los encomenderos podrlan 

sublevarse, por lo que se resolv16 no conceder m~s encomiendas 

a los civiles, y s1 a los gobernantes y representantes de la ~ 

Corona, haciéndose éstos adem~s de las encomiendas civiles, ag 

sorviéndolas poco a poco. La muerte masiva de los indios por 

las enfermedades europeas, también coopera a que las encomien

das fueran minadas, ya que al escasear la mano de obra, la en-
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comienda lleg6 a ser poco>rentable,.y"•por:en·dE!.l~s. e.n.comende:
: :·.·;-. ; ~.:: '. -:-- -,~ .. -. '' :- .:. · ... · . -

ros fueron perdiendo 'póder .. :poi:o a .púo.· 

~-.;_ . ' - . 
Los primeros c.at61.l co.'s que 11 egaron a.l. Nuevo. Mundci ··para··- -

cristianlZar a los naturales, ventan llerios_de gra'ne~tus_iasmo 

recorriendo todas las partes de Am~rica descalzos y sin armas, 

con un e"plritu muy grande para evangelizar, la poblaci6n indl 

gena los aceptaba a medias, por lo que el catolicismo tuvo -

que adaptarse a ciertas costumbres prehispanicas, aQn hoy en -

dta, el catolicismo que se practica en M~xico esta impregnado-

de algunos usos precolombinos. 

En el "Patronato Real" (10) te6ricamente el estado ponla

por debajo de ~l a la Iglesia, pero permitla la intromisi6n de 

~sta en los asuntos civiles y pollticos y ya que lo intrincado 

de la ley por un lado, y la costumbre por el otro, no habla --

claramente definido un lineamiento que indicara en d6nde terml 

naba la autoridad eclesi~stica y empezaba la del estado, ya -

que civilmente habfa justificaciones y sanciones netamente ca-

t6licas y viceversa. Comunmente se nombraba a eclesiásticos-

a ocupar altos cargos del gobierno, esto como propagación de -

f~ en un estado altamente religioso, ast 1a corona podta legi~ 

lar en materia eclesi~stica; sin embargo, esto trata como con-

(10) Documento por el cual España se hacia responsable de los-

misioneros de la Nueva España, no permitiendo con esto intromJ 

si6n alguna del Vaticano en asuntos misioneros del Nuevo Mundr1 
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secuencia directa que los eciesiAst\c~s dominaran y opinaran-
- ,--· ·,-- .. '._.,_;_- .-_; __ -.•' '.'' 

en un Ambito de gobierno, 're¿lmente·m~chos Virreyes sufrieron 

de las lntomisio~es reJigi
0

osas ':~~}sG'itos' de gobierno. 

-._,,>l...::-

" Las disputa\ entre- Virréyes -Y Obispos, 
a menudo ostensibles~sobre asuntos de -
protocolo, interpretaci6n, slmbolos ex
ternos _o prreferrencia·s personales, re
flejan los pugnas __ r-eáles entre la Igle
sia y el Estado.'~-(11_) --

El frenesl de la cristianlzacl6n continQo en los limites 

del territorio, y fue gracias a esto que la colonia pudo se-

guir extendi~ndose, ya que los cat6licos estableclan gobier-

nos seculares, y posteriormente eran sustitu~dos por gobier--

nos civiles. 

A finales del siglo XVIII, de acuerdo con las ideas 1 mp_g 

antes -en -Europa y la aplicaci6n de ~stas en Es pana, hicieron-

que en las colonias españolas, y en especial en la Nueva Esp~ 

~a' se sufrieran algunos cambios en la estructura polltica, -
tendientes a centra·l izar a Qn mh el poder, y 11 evar a cabo 

una serie de reformas sociales y económicas que redundar~n en 

beneficio de la sociedad en general. 

La principal transformaci6n llevada al cabo en el terre

no polltico-administrativo, fue la implantaci6n del sistema -

de Intendencia, que tendla a la uniformidad de la estructura-

(11) Gibson, Charles, ob.cit. p. 136 



estatal y una me or administración de la hacienda pübfico. En 
,. - . 

la realización d estas refor~ú tuvie'ron~~inge-rencia ifre'Cta -'_ 

el V)rrey de Croix y el:v;sfi:ad~r Ji"s~''de Gal vez, q'ue .con este 

e.xc.1 u si v9 obfetil arr'ivó a: la Nu~_va -Esp~~ •• :'zE---~~-~~.~ :•L 
~- ~';;~~~>]~~~¡;~~ --,-.,--~ -- -;-:, ;"-_<·;::-. ::::-~:~·i 

_L~ ~}Lllar¡¡JÜ~ ~spañol a se basó primera1nente~{en'''e1<:C-conseJo 
de Cast(!_l:a':parra que le auxiliara en la l~~isÍ.aciisii, /e/el

nombr,a_mi;~·to<de burócratas para 1 a Nueva España y sus territo

_rfo.s .. en el Nuevo Mundo, mas tarde se creó el Consejo de In---

dias que realizó las mismas funciones que el Consejo de Casti

lla; sin embargo, el Consejo de Indias adoleció de los mismos-

errores que su órgano predecesor, no sabfan la realidad de la-

Nueva España, y~ que este consejo vivfa en Europa. El Rey P.Q. 

dfa reemplazar a sus miembros y nombrar nuevos a placer, lo 

que no perm1tfa una continuidad de labores y un acercamiento a 

la problem§tica americana. 

Los m~~imos representantes de la corona espaílola en Am~ri 

ca eran los Virreyes, que tenfan a su cargo funciones como la 

ejecución de leyes coloniales, mantenimiento del orden civil y 

militar, el bienestar de los indios, nombramiento de subordin~ 

dos y reglas laborales, entre las m~s importantes. Es común-

el caso en que los Virreyes tenfan que adecuar las leyes del -

Consejo de Indias a la realidad americana, tambi~n tenfa la --

atribución de legislar en forma temporal. El cuerpo auxiliar 

del Virrey era llamado Audiencia, con la que dado el poder de

~sta, habla tiempos en que nÓ concordaban y habfa confltctos -
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entre ellos, ya que 1 as Aud ienc-i as- e-stabifn_ sutiordi nadils -a-ni ca-
mente al Consejo de Indias y al- Rey. 

~ >'·" . • 

tu1an en forma temporal al Virrey cuando habfa vaéfo de pÓder-. 

comunmente los miembros de las AúÜe~~i~s'coc'~p_ab~'n l~; cargos

de gobernadores o capitanes generales de-sUs zonas. 

Las Audiencias se subdlvld!an en zonas para su mejor man~ 

jo, y estas zonas eran presididas por los alcaldes. mayores, C.Q. 

rregldores o gobernadores, en un principio el Virrey era el -

encargado de hacer estos nombramientos, pero m~s tarde el Rey-

se atribuy6 esta funci6n. 

La estructura gubernativa de la Nueva España de mayor a -

menor jerar_qu!a era as!: el Virrey, la Audiencia, el corregj_ 

do, los Consejos Municipales, integrados principalmente por -

los Alcaldes y Regidores. 

En ningan nivel pol!tico se practic6 la democracia, salvo 

con pequeñas excepciones, la primera de ellas en 1520, donde -

se perm1t16 a 1 os ciudadanos votar por el consejo local, pero-

lamentablemente no se llevó a la pr~ctica. La otra fue con la 

Constituci6n de C~diz, promulgada en el año de 1812, la cual -

realmente no tuvo mayor aplicabilidad en nuestro pa!s afin no -

emancipado de España. es importante que recalquemos que nues-

tro pa!s comenz6 su lucha de independencia en el año de 1810,

y public6 su primera constituci6n (la de Apatzingan) en 1814,

por lo que su vigencia fue muy relativa, otro aspecto a consid~ 
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rar es que en el año de 1814, el Rey español Fernando VII abr.Q. 

gó esta constitución por lo que en sT tuvo dos años de aplica

bilidad en México, y en 1820 se impuso de nuevo esta constltu

c16n, pero recordemos que nuestro pafs se independizo en 1821, 

por lo que el Impacto de esta constitución sobre el grueso de

la población en cuanto a elecciones fue pr~ctlcamente nulo, -

sin embargo, de una u otra forma influyó en las leyes mexlca-

nas como en la constitución de 1814, que tomó de la de C~dlz -

elementos como las juntas electorales de parroquia, de partido, 

y de provincia, las cuales explicaremos con mayor amplitud --

cuando hablemos de esta constitución. 

3) LA EPOCA DEL MEX!CO INDEPENDIENTE 

Los acontecimientos como la independencia de los Estados

Unid6s de América, la revolución francesa, y diferentes movl-

mlentos Independientes en América, trajeron a la Nueva España

espectatlvas de Independencia, las Ideas de la ilustra¿lón que 

se importaron desde Europa a trav~s de publicaciones, empeza-

ron a despertar en los criollos sobre todo, la Intención de li 

berarse de la tutela y el yugo español. 

La meta de la lucha de independencia en primera instancia, 

fué escencialmente que el gobierno de la Nueva España sólo cafil 

biarfa de manos, es decir, que los peninsulares perdieran todo 
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el control y los c,riollos lo tomaran, ya que ~stos nunca fUe-

-ron tomados eri~é:ueriti para decisiones de importancia que afee-
- ' ' 

taran el arnbito -¿'oloriial. y siempre hubo preferencia para los-

espaHo1.es con.respecto a los puestos gubernamentales, relegan-
' ·-·· : . 

dua- fos ·crlollOs'siempre a puestos de segunda a tercera cate-

gorta• por--lo:que:.sus deseos_de poder siempre se vetan frustr.!!_ 

dos, y las ansias de estar en un primer plano de poder fueron

cada vez mas-grandes, ~or lo que s6lo se esperaba.el momento -

oportuno p-ara eséalar a Ya cima y 'quitar a los espaíloles que -

aht estuvieran. 

En su~ inicios fueron dos las corrientes que habta entre

los independistas, ambas coincidtan en un seguimiento monarqui 

co, pero su~ ideas del que deb1a ser el monarca las separaban, 

es ast como la primera unidad de pensamiento lndependista se

dlvidta, fracturando en un principio este movimiento. 

_La primera de ellas, contemplaba la idea de una monarquta 

de criollos, con el "establecimiento de un imperio mexicano, -

substituyendo los criollos a la aristocracia azteca• (12), ~s

to seguramente Inspirado por las descripciones hist6ricas de -

la grandeza del imperio mexica. 

La segunda en cambio, tenta una visl6n dirigida hacia un-

(12) Bulnes, Francisco, La guerra de independencia, Talleres -

linotipograflcos de "el diario", M~xico lglO, p. 41. 
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fanatismo tanto a lo cat6lico, como al Rey de España Fernando 

Vil, tenemos que recordar que en esta ~poca,~apole6n Bonapar

te se aprestaba a invadir España, y la posibilidad de que la

dominara era muy grande, por lo que los criollos prepararlan

a la Nueva España, para que al ser expulsado Fernando VI 1 de

España, éste se' dirigiera a M~xlco directamente a gobernar, -

no obstante, la lntencl6n era que ya no hubl~se peninsulares, 

sino s6lo criollos, lamentablemente para los seguidores de e~ 

te plan nunca fue llevado a cabo, ya que cuando fue vencido -

Fernando VII por Napole6n, se opt6 en México por liberarse tQ 

talmente de los españoles, ya que si se aceptaba a Fernando -

VII como Rey se pondrtan en peligro el catolicismo, por la -

sencilla raz6n de que Fernando VII al ser vencido ya no era -

el escogido por dios para gobernar. 

Con la asistencia de Ignacio Aldama, Altamirano, Josefa

Orttz de Oomtnguez y Miguel Hidalgo y Costilla entre otros, -

comenz6 a organizarse en Querétaro la primera Idea de conspl

raci6n que fu~ m~s all! del subjetivismo, en una de estas juil 

tas, se present6 un plan Ideado por lturriaga, que debla emp,g_ 

zar el primero de octubre de 1810, pero los conspiradores fu~ 

ron descubiertos, por lo que este plan se adelanta, encarce-

lando a los conspiradores que habla en Quer@taro, sin embargo, 

Josefa Orttz de Oomtnguez logr6 dar aviso a Aldama de su lnml 

nente captura, por lo que éste se traslad6 a Dolores, Guana--

juato puso en alerta a Allende y a Hidalgo, siendo éste 01-

timo el que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con-
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greg6~a sús feligreses~. y.es, a.qu(donde se di6 el famoso grito 

de independenéia;. para iniciar la" misma. 

(1 ·dla 2.6'de· Junio de 1811, fueron fusil ad os en Chihua--

hua Allende Aldama, y el 30 de julio del mismo año fue tam--

bl~n fusilado Hidalgo, d§ndose ~stos hechos, se crefa sofocada 

la Insurgencia, sin embargo, la figura de Morelos se agiganta

ba en el sur, y venfa a constituirse en el contln~ador de la -

lucha de Independencia, el año de 1813 ante el congreso de --

Chllpancingo expone este luchador los "Sentimientos de la Na-

ci6n", en 1814 se da a conocer la Constltucl6n de Apatzlngan,-

la cual en sus art1culos quinto y sexto, marca que la sobera--

11ta reside en el pueblo. y su ejercicio de representac16n na--· 

cional ser~. a trav~s de diputados electos por los ciudadanos. 

Los poderes son tres, clasificados como el supremo congrg 

so mexicano, el supremo gobierno, y el supremo tribunal de ju]_ 

tlcla. El primero de ellos se compuso de diputados segGn el 

articulo 48 de esta. constituci6n, mismos que eran elegidos, a

raz6n de uno por provincia, y cuyo per1odo era por dos años. 

Oebido a lo dificil de la ~poca en que ~sta constituci6n-

fu~ promulgada, cabe recordar que nuestro pats aOn no se habta 

emancipado del dominio español, el supremo congreso tenla fa

cultad de nombrar diputados interinos para aqu~llas provincias 

que a(in ocupaban los colonialistas; no obstante, en las provi.!l 

cias libres de Influencia española, se realizaban elecciones -
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para diputados, que se explican 'en (os capftulos IV, V, VI y -

VII de la constituci6n que nos ocupa. ET mecanismo de Ta 

elecci6n fue de forma indirecta; en primer lugar, se hacfan -

juntas di parroquia, en ,las cuales Tos ciudadanos que eran - -

aqu~llos mayores de dieciocho anos, o antes si fu~sen casados, 

que acreditara~ su adhesi6n a Ta santa oausa, TT~mese catoli-

c1smo, que tuvieran empleo o un modo honesto de vivir, que no

cayese sobre ellos Infamia pObllca, y finalmente que no estu-

vferan sujetos a proceso criminal; ~stos ciudadanos, todos - -

ellos varones, congregados en la parroquia de la localidad, -

donde se elegfa a un elector, los ciudadanos pasaban al frente 

y de viva voz decfa el nombre de tres personas, que a su par~

cer sertan 1d6neas para hacer el papel de elector, siendo el -

ganador aqu~l que tuvf~se un mayor n01nero de votos en su haber. 

Una vez que se habfan integrado Tos electores de parroquia,~~ 

tos se concentraban en la mayor parroquia del partido, que era 

una subdlvlsi6n polftica, aquf se llevaba a cabo otra eleccl6n, 

~sta era de electores de partido. La mec~nlca de esta junta-

electoral de partido, era muy similar a Ta descrita anterior-

mente, salvo que en la de partido, la elecci6n se hacfa por cf 

dulas, en las cuales se escribfa el nombre de tres personas 

que se crefan m3s capaces para ir a la tercera junta electoral, 

que era Ta de provincia, Ta cual sigue Ta t6nica de Tas c~du

las, votando el elector por tres personas que a su juicio fu~

sen Tas mejores para llegar a Ta diputacl6n, siendo el diputa

do electo, aqu~l que sumase m~s nominaciones a su favor, y su-

suplente aqu~T que quede en segundo lugar. El nOmero de dipJ!. 
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tados era de diecisiete, que era elctotal de ~rovlncias en M~

xico en aqu~l entonces, y dentro de las atribuciones de estos

diputados en el supremo congreso, era el de elegir a los compQ 

nentes del supremo gobieno, integrado por tres personas que se 

alternaban la presidencia cada cuatro meses y con duracf6n en

el cargo de un año, asf como a tres secretarios de estado, que 

eran los de guerra, hacienda, y de gobierno, los cuales tenTan 

cuatro años en su cargo. Hacia el año de 1815 nue~tro pa!s tQ 

m6 el nombre de M~xico, en este mismo año fue capturado y fu

silado Morelos, de los años 1815 a 1820 los insurgentes no tu-

vieron grandes campañas, pero continuaron la lucha. En 1818, 

Vicente Guerrero 1ogr6 reunirse con el alto clero y algunos -

funcionarios de la colonia, que al verse afectados por la si-

tuaci6n de España (reforma constitucional), empezaron a gestar 

un mayor poderfo para la insurgencia, la cual pudo consumar la 

independencia con el famoso abrazo de Acatempan entre Vicente

Guerrero y Agust!n de Iturbide, entrando triunfal a la Ciudad

de M~xlco el d!a 27 de septiembre de 1821 el ej~rcito trigaran 

te, decret~ndose al d!a siguiente el Acta de Independencia del 

Imperio Mexicano. 

El Congreso Constituyente que se form6 en M~xico despu~s 

de la Independencia, estaba dividido en tres bandos; por un la 

do los lturbldlstas, por otro m~s los borbonlstas, y el terce

ro lo constitu!an los republicanos; sin embargo, ante la nega

tiva de la casa Borb6n a aceptar el Plan de Iguala, se carg6 -

la balanza a favor de los lturbidlstas, con esto Agust!n de --
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Iturbide fue.nombrado emperador con. el. nombre de Agustln 1, el 

dla 21 de' jul lo ·.··de ia2·2: .1ii; que··o:·igin6 que el congreso se 

vldl~ra' en conse~vadores y liberales. 

di 

Realmente poco tiempo dur6 el Imperio Mexicano como tal,

ya que Agustln ·¡ fu~ derrocado, y tom6 su lugar un Supremo Pa 

der Ejecutivo, que subi6 al poder el dla 31 de marzo de 1823,

~ste se conformaba por Pedro Celestino Negrete, Nicol!s Bravo

y Guadalupe Victoria, quienes fueron nombrados por el congre-

so. 

El dla 4 de octubre de 1824 se dl6 a conocer la Constltu-

ci6n Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se d! 

facilidad a cada uno de los estados de tener su propia ley - -

electoral, en lo general, las elecciones ten1an el mismo proc~ 

dimiento que tenlan con anterioridad, es decir, la elecci6n sg 

gula siendo indirecta. 

Asimismo, en esta constituci6n se regula el nOmero de di

putados que corresponde por determinado namero de perso~as, --

siendo ~ste nOmero de 80,000 a fraccl6n mayor de 40,000. Tam-

bi~n se enuncia categ6r1camente, como ya se habfa mencionado -

anteriomente, que la elecci6n debla ser indirecta, siendo cada 

c!mara (senadores y diputados) la Onlca instancia para califi

car la elecciOn de sus miembros, resolviendo ~stas las dudas -

que haya. La c~mara de senadores se conformaba de dos sena-

dores por cada estado, los cuales eran elegidos por mayorfa aQ 
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Para la" elec~ion del ,ejecutivo de la federaciOn, cada l_g_ 

gislátufrídt.{~'¡' ríll~braba a mayorla de votos a dos personas,-

de -1as--cua.1e·s una ·al menos no era vecina del estado, remifi~n-

dese' esta votaciOn al presidente del consejo de gob1erno, y an 

te la presenc1a de las dos camaras reunidas, se abrlan dichas

votaciones y se lelan, y una comls10n de un diputado y un senE_ 

dor de cada estado las computaban, nombrandose Presidente a -

aqu~l Individuo que reunl~se la mayorla absoluta, y como Vice

presidente a su m~s cercano perseguidor en votos. 

El primer Presidente Constitucional de M~xico, fue GuadE_ 

lupe Victoria, quien finalizo su periodo presidencial el dla -

primero de abril de 1829, siendo un periodo que no sufrlO con

tratiempos. 

A Guadalupe Victoria le sucedlO en la presidencia Vicen-

te Guerrero, quien fue designado por el congreso, ya que Anto

nio LOpez de Santa Ana, presiono a ~ste para que designara a

Guerrero como Presidente, de esta manera las elecciones hechas 

por las legislaturas estatales pasaron a segundo t~rmino en e~ 

ta ocaslOn, este movimiento constituyo la primera agreslOn en

centra de lo dictado por la Constltuc10n de 1824, ya que las -

legislaturas estatales hablan designado a GOmez Pedraza como -

Presidente Constitucional, sin embargo, Guerrero es nombrado -

Presidente el primero de abril de 1829. 
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Este mismo aílo Vicente Guerrero pidió una licencia para -

ir a combatir ·una ·su.blevación que habfa en su contra, por lo -

que quedó a cargo .de la presidencia Jos~ Marfa Bocanegra, quien 

actu6 como p-;eside.nt~ interino, hasta que fue derrocado por el

golpe' milftar que· trató de so.focar Guerrero el dfa 23 de diciem

bre de 182g, tomando el mando un gobierno provisional compuesto 

por Pedro Velez, Luis Quintanar y Lucas Alam§n que duró hasta -

el Oltimo dla de l82g, este dla fue ratificado por el congreso-

Anastasio Bustamante como Presidente Constitucional, cabe acla-

rar que ~1 era Vicepresidente y adem§s encabez6 el golpe mili-

tar que derroc6 al gobierno anterior; Bustamante al igual que -

~uerrero, solicit6 licencia para combatir una insurrecci6n, qu~ 

dnndo como presidente interino Melchor Muzquiz, sin embargo, -

Anastasia Bustamante no tuvo suerte en contener la sublevac16n-

y fue depuesto por ~sta. Pasado este capftulo, Manuel G6mez -

Pedraza es nombrado Presidente Constitucional, tomando posesi6n 

el dfa 24 de diciembre de 1832, hasta el dla primero de abril -

de 1833, ~ste perfodo tan corto fue debido a que el congreso con 

sider6 que sólo debla cubrir hasta el siguiente periodo presi-

dencial, como si hubi~se sido nombrado desde 182g, al terminar

este periodo tomo la silla presidencial Valentfn Gómez Farlas,

quien fue electo Vicepresidente y fungi6 en la presidencia en -

forma interina hasta el 16 de mayo de 1833. 

Antonio López de Santa Anna, ocupó por primera vez el 16-

de mayo de 1833 la silla presidencia, la forma en que Jleg6 a -

~sta, fue por elección de las legislaturas estatales, posesio--
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n§ndose de la presidencia s6lo por 18 d!as, ya que solicit6 li-

cencia para combatir una rebeli6n, por lo que su vicepresidente 

Valent1n G6mez Fartas tom6 su cargo en forma temporal, regresan 

do Santa Anna a su cargo el d!a 18 de junio de 1833, pero nueVA 

mente pide licencia para combatir otra insurrecci6n, quedando -

nuevamente G6mez Farfas a cargo del poder ejecutivo, regresando 

Santa Anna el d!a 27 de octubre de 1833, pero el 15 de diciem-

bre de ese mismo año pide licencia por enfermedad,_tomando G6-

mez Far!as el cargo presidencial hasta el d!a 24 de abril de -

1834, cuando en un autogolpe de estado, las riendas del poder PA 

saon a manos de Santa Anna; quien fue presidente en once ocas1Q 

nes diferentes, incluyendo las ya descritas, por lo que es el -

hombre que m§s veces ha tenido a su cargo la silla presidencial. 

En el año de 1836 naci6 una nueva constituci6n, la cual -

por primera vez, cita a la concurrencia a votar como un derecho 

del ciudadano. La base de la elecci6n diputados, era la poblA 

ci6n, eligi~ndose a un diputado por cada 150,000 habitantes, o

fracci6n de 80,000 y esta c§mara se renovaba por mitad cada dos 

años, se di6 facilidad a los estados para que impusieran el mo

do y forma de las elecciones, naturalmente, ~stas siguieron las 

tendencias de la anterior constituci6n, la calificaci6n de las

elecciones de diputados era encargada a la c3mara de senadores, 

las elecciones se realizaban el primer domingo de octubre del -

aílo anterior a la renovac16n, comenzando a trabajar los diputa

dos electos el mes de enero siguiente. 



La c~mara ~e ~e·nadores -_se componfa de _24 personas~ siendo 

elegidos de la sigui~nte•manera~ - la éamara-·de 'ciiputados.c.el -

gobierno en j1;nta_de'.·~in;st;os, y la Suprema Cort~ úi.Jusfici~; 
a pluralidad de v'atoi~ r-ealizaban una lista.de un nOin~rode pe¡-

s o na s>J g ú·~;· _ ~-1 :~,-~d-~-~~~~--~:¿trs e-~-a do~~ s: ~U evi:;s ~-- yá -~-íi e ~.~to~-:~ ~f :~~-n~o-vI~~--
ba n po~ te;ce1) l'Úte cada dos años, y de las tres li~t"ú.men~~ 
ci~nad·/~.-;-s-e remftTana--~ .. Juntas departamentales, eli--g;erilo -

~st_as d_e lBs listas a .-los senadores necesarios, ~sta lis-ta se -

m~_n~apa:. al~ suPremo poder conservador, el cual, declaraba- a 1 os-

-ganadores;~egOn el nOmero de votos que haya recibido de las -• 

Juntas. 

El presidente de la repOblica, se eleg!a el d!a 16 de - -

agosto del año anterior a la renovación. El presidente mismo, 

en junta de consejo y de ministros, el senado y la alta Corte -

de Justicia, cada uno realizaban una terna de individuos, que -

desde su punto de vista eran gente notable para ocupar la silla 

presidencial, esta terna el mismo dfa se pasaba a la c~mara de-

diputados, la cual al d!a siguiente escog!• a tres individuos -

de los especificados en las ternas, remitiendo esta lista a las 

juntas departamentales. El d!a 15 de octubre de ese mismo 

a~o. las juntas tenfan que remitir a la secretarfa de la camara 

de diputados, por medio de un pliego certificado, la elecci6n -

hecha de un individuo de los tres propuestos, reuni~ndose el --

d!a 15 de diciembre las dos camaras a abrir los pliegos certifi 

cadas, nombrando estas c~maras a una comisión de ci·nco indivf-

duos para que califiquen y examinen las elecciones, hagan la r~ 
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gulaclOn d_e los vo~os--y presenten el dict!men correspond ente, 

Las c!maras discuUr!ri y aprobar!n dicho dicUmen-, dei:la !ndose 

como_ j)"reslden1ie d~ h repObl lea a aquil que haya_- reunido el· ma

yornom"ero cde v~t~s, ~s importante mene i onar qu~~dJ ádlla-~ te

nf~~ que--r~speÍ:ars:~ total mente, ya que de 1 o_ contrar.fo-'_fodo-s -" 

losac~~~ ~erfa~ ~Ónslderados nulos. 

Existfan otras elecciones como la del cons~jo de gobier

no, el cual elegfa el presidente de la repObllca en una terna -

representada por el congreso. Y otra m!s 1 a del supremo poder 

conservador, que se t1acta por medio de ternas que las juntas dI 

partamentales remltfan a la c§mara de diputados, ~sta junto con 

la c!mara de senadores elegfan a los individuos idOneos, dando" 

aviso al pr~sldente de la repObllca, para que diera a su vez a

las ganadores el aviso de su nombramiento. 

Anastasia Bustamante fue nombrado presidente con esta - -

constituciOn, siendo destltufdo totalmente por Santa Anna el --

dfa 10 de octubre de 1841. 

En el año de 1843, se promulga una nueva constituci6n, --

siendo el primer presidente elegido bajo el sistema de esta con~ 

tituciOn Santa Anna, lo que hace pensar que la influencia que -

tuvo ~l para con la constituclOn es demasiado fuerte, ya que --

Santa Anna tuvo un gobierno de facto en 1841. Esta constltu--

ciOn marca que cada quinientos habitantes podr!n elegir, por m~ 

dio de boletas a un elector llamado primario, y en un nOmero de 
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veinte, l!stos, a su ve'z nombr~·ban~~.- un_:-e(ect~:~~::.se_curid-a~fo, los

cuales formaban el ~olégio~le'é:-tor~l; m-i~m'i/ q'IJ~ h~:~-1~ la elec-

ci6n de diputados al congreso, y vÓ~al~s· de.1~:~S~~~blea .departi!. 

mental, habfa un- diputa-do ~por -c-aCLi"-.s~~~:~.t-~-,-~-1-'l·(~a-b'f_t~·~tes-,- o --

fracci6n mayor de 35,000 habitante~; 

La c~mara de senadores se componfa por 63 personas, de_-

los cuales las dos terceras partes eran elegidos por las asam-

bleas departamentales, y el tercio restante era elegido por el

presidente de la repOblica, la camara de diputados, y la supre

ma corte de justicia, sufragando cada una de estas autoridades-

por un nOmero igual de las personas que hayan de integrar el 

tercio de la camara, remitiendo a la camara de diputados o a la 

d1putaci6n permanente esta lista, para que ~sta e11jade entre 

los postulados, a las personas por las que se haya sufragado por 

las tres autoridades postulantes. 

Las asambleas departamentales elegfan a los senadores, --

nombrando a cinco individuos, siendo ~stos elegidos entre las -

siguientes clases sociales: agricultores, mineros, pro-pfeta--

rios o comerciantes y fabricantes. 

El d!a primero de noviembre del año anterior a la elec---

cf6n de presidente, las asambleas departamentales, por mayorfa

de votos elegiran a una persona que cumpla los requisitos para

ser presidente, enviando el acta de elecci6n a la camara de di

putados, y el d!a 2 de enero del año de la renovaci6n de presi-

1 
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dente, las d~s cama~·as_reunfdas abr.ir!n·los pliegos y'calific_! 
. ,:- ..' . ' - ' ,__.· .. 

ran los sufragios, siendó'el'egi ó'pre·s-iderÍté--atjÜ~l-~que:ti·aya re.!! 

nido el mayor nOmero devotos, ejec~Undose~st'~s~a¿~io~~s en··~·-
~ .:~~' ,:_'.~;__~_ 

·una sola sesiOn."· 
·. ~ :;:;_ 

·---.-- _-c·c---

Durante los anos que siguieron a esta constitucií5'n, contJ. 

nuaban d!ndose en M~xico problemas de golpes de estado, :y a pe

sar de esto en el ano de 1857, se promulgo una nue.va consti.tu-

c16n en la cual se estipulaba entre otras cosas que era· volun--

tad del pueblo constituirse en una repOblica representativa, -

democr!tica y federal, el sistema de elecciOn segu!a siendo in-

directo, sin mayores variaciones de la legislaci6n anterior. 

El tiempo de vigencia de esta constituciOn fue tremendamente dJ. 

f!cil, ya que se recordara que en 1854 Maximiliano de Habsburgo 

lleg6 a M~xico como emperador, por lo que hubo una duplicidad -

de gobiernos, el primero de ellos, al que podemos llamar el im

perial, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, y el segundo -

el de los liberales, encabezado por Benito Ju5rez, que en su CA 

r!cter de Presidente de la Suprema Corte tomo posesiOn de la 

presidencia, segOn lo establecfa la constltuciOn del 57. Esta 

dualidad de gobiernos se dió hasta el ano de 1867, en el que fue 

derrocado y fusilado Maximiliano de Habsburgo, y ya constituido 

en forma un Onico gobierno en M~xico, el mismo Benito Juarez se 

hizo cargo de ~1, hasta el d!a de su muerte en el ano de 1872,

relev!ndolo en el poder Sebasti!n Lerdo de Tejada, como Presi-

dente de la Suprema Corte a cargo del ejecutivo, y fue ratific_! 

do en su cargo como Presidente Constitucional en 1876, pero fue 
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derrocado por Porfirio Otaz, quien se autonombra presidente, d~ 

jando el poder despu~s a Juan N. Mi;nde_z, ya que Olaz salió a 

combatir una sublevac16n.a la. cuaL venc.ió; al regreso de Dlaz 

~ste toma el cargo p~ei~d~ncial n~evamente y es designado Pres! 
: ·. :<'' 

dente ConstitucionaLel·:s;_dé:;mayo'.de.1877, finalizando un perl.Q. 

do el dla 30 de nov_ie:m,.bre 'de :1_880, despu~s Otaz es nombrado de-
- -- - . ---- ---

nuevo Pre si den_te. Co_nsti túci anal, si en do re elegido nuevamente en 

este cargo en los aílos de 1888, 1892, 18g6, 1900, 1904 y en ---

1910, hasta que fue derrocado por la revolución. 

Las elecciones del M~xico del siglo XIX tenlan sólo un -

t~nue matiz democrHico, ya que lo indirecto del voto y la ma.1-

ver~16n de ~ste, s01o serv,an para legitimar gobiernos que poco-

o nada hicieron por su pueblo, tal vez esto haya sido la excusa 

para que se dieran sublevaciones tan conttnuas, lamentablemente 

en muchas de ~stas sublevaciones na se dieron beneficios direc-

tos al grueso de la población, sino que ~stas fueron dadas por 

ansias de poder a tttulo personal, que de ninguna manera ayuda

ron a la democracia. 



CAPITULO 11 

LAS JORMAS DE GOBIERNO Y LA SOCIOLOGIA DE MEXICO. 
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1) LOS· SISTEMAS POLITJCOS. 

. . 

El conjunto de Institúi:io~es·que \ece~Cu'entfr e~,vlg~r en 

un pats, en un momento dado, constituyen.u~ .. ·~~!me~~p~bl!Üco; 
En el estado co'ntemporSneo se pueden enco~trar

0

dif~r~}t.eiti~os 
de regtmenes polHicos, los cuales pueden·ser.·clas:ifi'cados en -

democracias liberales, regtmenes social'ista.s º'dictaduras·conser. 

vadoras y monarqutas tradicionales. 

Tomando como referencia la dlstribucl6n geogrSfica se puA 

de' afirmar que las democracias liberales funcionan prlncipal~en 

te en los Estados Unidos de Am~rica, Canad~, Francia, Alemania, 

Italia, Australia y Jap6n, paises en los cuales la democracia -

se encuen'tra b.asada en un proceso de selección, a travl?s del - -

cual los gobernantes son elegidos por medio de sufragio univer

sal directo, a una o dos vueltas; el poder pol1tico se encuen--

tra basado en la soberanía popular y el sistema de partidos es-

plural, siendo las elecciones mas o menos claras, y sin presta~ 

se a fraudes de tipo electoral. 

De acuerdo a lo anterior, las democracias liberales son -

aquéllas que se fundamentan en el libero-individualismo y tie--

nen su g~nesis en los estados mon~rquicos europeos. Su premi-

sa fundamental es el liberalismo ecun6mico, que significa la -

libertad de producci6n y la libertad de consumo de ah! que su -

desarrollo se dé exclusivamente en paises capitalistas. 
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Nuestro pa!s, se.supone que entra .dentro ·de las democra-

cias liberal~s ya que contiene te6ricame~te los elementos deª• 

tas, sin embargo, M~x1co se ha sumido en cont1nuos· fracasos ecQ 

n6Ínicos que 1 e han impedido acceder' ·a 'considerarse una sociedad 

dem6crata l1beral. 

Los reg!menes socialistas, son aquªllos en que los medios 

de produccilfn se encuentran en manos del Estado, eJ exponente -

mas claro de este s1stema pol!tico actualmente es Cuba, ya que

la Uni6n Soviªtica demostr6 con su resquebrajam1ento, que este

rªgimen es 1noperante para la econom!a. 

Los pueblos m~s pobres, se encuentran gobernados por die~ 

taduras con~ervadoras, como es el caso de Haitf, en el cual sus 

gobernantes se enriquecen a titulo personal, y tratan de mante

nerse en el poder reprimiendo toda expresi6n pol!tica del pue-

blo, y as! mismo impide a ªstos acceder a medios de producci6n

para conservar un estatus qua. 

Por Oltimo, las monarqu!as tradicionales tienen su repre

sentante m~s conocido en Inglaterra, en la cual la figura del -

monarca pasa a ser un mero papel de adorno, ya que en s'f se ri-

gen por un fuerte rªg1men parlamentario encabezado por un pri-

mer Ministro. 
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Los modelos 'cHsicos ·de las .formas de gobierno nacidas -

con Arlst6teles, nos marc.a a la monarquh como la forma de go-

bierno pura de· una· sola persona, la cual tiene como forma impu

ra, o contraposic16n a la t1ran1a; sin embargo, dentro de este

trabaj~, hemos recogido el nombre de autocracia, que creemos es 

la forma mas gen~rlca de llamar al gobierno de una sola persona, 

ya que la monarqu!a, a decir de Nicolas Maqulavelo se da por h~ 

rencia, o por impos1c16n, lo que nos trae como problema la forma 

en ·que debemos designar a la tiranfa moderna nacida de los go-

biernos de facto. Maurice Duverger 1 nos señala que los moder

nos tiranos pueden de hecho transformar su poder en monarqu1a,

transmitl~ndolo a miembros de su familia, pero se debe acotar -

que no se le puede llamar monarqu1a, porque simplemente no se -

autodenomina gobierno dictatorial de ~sta manera. 

En nuestro pafs tenemos ejemplos de autocracia, durante -

la ~poca colonial, es claro que se impuso este sistema ·en su -

forma mon3rqu1ca, ten1endo al rey español como monarca, con su

representante d1recto, el v1rrey. En el México independiente, 

también tenemos ejemplos de autocracia, siendo los m5s represen 

tativos como monarqula a Agustln !, y a Maximiliano de Habsbur

go, a partir de 1864, hasta el d1a de su muerte, y el ejemplo -

mSs palpable de gobierno Impuesto de una sola persona, tenemos

el de Porfirio Dlaz. 
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La evoluci6n de los gobiernos aut6cratas en la modalidad 

de monarqu1a, tuvo un desarrollo muy lento, basta recordar que 

civilizaciones muy antiguas como la del egipto fara6nico, ya -

la utiliz~ba, y que el poder del rey era tremendamente grande, 

sin embargo, a trav~s del tiempo, este poder tendió a dismi--

nuir, y para sobrevivir este sistema tuvo que adoptar nuevas -

medidas, con lo que naciO el feudalismo, en la que se supone -

que los señores feudales le juraban fidelidad al ~ey, y le da

ban protección y soldados para las guerras, y ~ste a cambio -

les otorgaba el usufructo de la tierra, perdurando este m~todo 

por toda la edad media, hasta que surgió una nueva clase so--

cial, la de los burgueses, clase qu~ poco a poco rompió el fe~ 

dalismo con su fuerza económica, y creó una nueva clase de ari~ 

tocracia, 1~ aristocracia parlamentaria, que era encargada de

normar las actividades del rey, y controlar sus abusos, rele-

gando este parlamento al rey poco a poco, dejándolo como mera

figura decorativa como sucede hoy en d1a en Inglaterra y Espa

ña por ejemplo. 

3) LA ARISTOCRACIA. 

La segunda de las formas puras de gobierno a que hace -

menci6n Arist6teles es la aristocracia, en la cual el gobierno• 

recae sobre un grupo selecto de personas que procuran el bien -

de toda la colectividad; este grupo est~ formado por hombres -· 
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que son de gran valla intelectual. 

La forma impura de la aristocr_a_cia es la oligarqu!a, se -

forma por personas con grandes for-tu,nas, por lo que su comport,! 

miento desp6tlco para la comunidad, ya que el inter~s principal 

de aqu~llos es 'la de acrecentar sus fortunas, normalmente la -

aristocracia no se da como una forma de gobierno aut6noma, sino 

que subsiste junto a la figura de un monarca, se alfa con ~ste

para preservar privilegios, y se puede decir que es una forma -

de gobierno extinta, salvo que en casos especiales, en algunos

patses se estilan realizar juntas de gobierno para que no haya

un v~cfo de poder, pero como se dijo, sucede en casos extrao~di 

narios y s6lo son temporales. 

4) LA DEMOCRACIA. 

La Oltima forma de gobierno que maneja Arist6teles es la

repOblica o gobierno constitucional, cuya forma impura, parad6-

gicamente es la democracia. 

Arist6teles se bas6 para hacer esta afirmaci6n en que la

repOblica es el gobierno de la mayor!a, para el beneficio de tQ 

dos los de la colectividad; en cambio, la democracia es el go-

bierno de la mayorta, para beneficio de la mayorfa misma, esto

nos acarrea el problema de explicar, el porqu~ se conceptOa hoy 
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en dla a lu democracia como una forma de gobierno (parafrasean 

do a Arist6teles) pura, esta se da creemos nosotros en cuesti6n 

a intereses, es m~s f~cil manejar la expres16n de que la mayorta 

tiene el poder, lo que en cierto sentido es la democracia, que

~sta se beneficia con ello, a implantar un sistema en el que se 

afirme que hasta los que m§s tienen se benefician del gobierno, 

lo que crearta un choque entre los que menos tienen, ahora - -

bien, si la democracia es el poder de la mayorta, ~ se le nom-

bra como una forma pura de gobierno, se le tiene que dotar de -

una contra, de una forma impura, que en este caso recae en la -

demagogia, que es el poder de la mayorfa, pero que beneficia sQ 

lo a una clase determinada. Pero nuestro problema central es -

el definir qué es la democracia, para lo cual tenemos que irnos 

a la etimolog!a de la palabra, cuyas ralees son los vocablos DI 

MDS, que significa pueblo, y CRATOS, que significa poder, por -

lo que su significado etimol6gico es simple y llanamente poJer· 

del pueblo, lo cual nos trae como consecuencia que cualquier d~ 

finiciOn que se dé de democracia que contenga como elementos 

las palabras poder y pueblo es totalmente correcta. 

5) SOCIOLOG!A DE MEXICO. 

A) EL MEXICANO 

M~xico es un pa!s dificil de entender, los habitantes que 
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lo conformamos tambi~n somos diflciles de entender, lo primero

es reflijo ~iel de lo segundo, y viceversa. 

~se ha pedido a poetas, novelistas, 
filOsofos, sociOlogos, antropOlogos 
y psicOlogos que definan la -mexicE 
nidad-, pero incluso ellos se con-
funden cuando tratan de distinguir-
1 as -m~scaras- de los rostros -rea
les- de la personalidad mexicana. 

~~hr~~1ªl~e,~~g~~~{c~~g~~bleY,cf~1: 
que es m~s frustrante aOn, cuando--
1 lega a ser captado por una descriQ 
ci6n, se disfraza de caricatura.'' 
( 13) 

M~xico fue conquistado por los españoles en el primer ---

cuarto del siglo XVI, a pesar de haber pasado tantos años, los

mex1canos aan no aceptamos que somos mestizos; que la gran mayQ 

rta no somos ni españoles ni indios, que somos simple y llana-

mente el resultado de la mezcla de ~stas dos razas, a pesar de

ser un 90% de los mexicanos mestizos (14), no aceptamos esta ve~ 

dad, tratamos de ocultar lo evidente. La personalidad del me-

xicano no est~ bien definida, fluctOa entre dos polos distintos 

totalmente opuestos, que dependen en gran medida del humor en-

que nos encontremos. 

(13) Riding, Alan, Vecinos Distintes, un retrato de los mexica

.!l.92...>. Joaqu~n Mortiz-Planeta, M~xico 1985, p.p. 13 y 14. 

(14) Riding, Alan, ob.cit. p. 13. 
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La clave de este problema de Identidad se encuentra en un 

pasado subconciente, que es contTnuo en su ambivalencia, pero -

no es consistente en nlngOn polo, en el hecho de ser conquista

dos y conquistadores, glorificando a nuestro pasado prehlspanl

co, al mismo tiempo que practicamos costumbres espaílolas como -

su idioma y el catolicismo, siendo reacios a los cambios, y de-

jandonos llevar por una Inercia daftlna que no permite que nos -

desenvolvamos con todo nuestro potencial, envolvilndonos en un

verdadero remolino de emociones que se adecuan al momento, sien 

do una personalidad cambiante y conflictiva, sin un ideal fijo. 

1'Es cierto que hubo un mestizaje, 
pero no de culturas, pues al po-
nerse en contacto los conquistadQ 
res con los indTgenas, la cultura 
de ~stos qued6 destruida.• (15) 

La no aceptacl6n del mestizaje es uno de los grandes pro--

blemas que tenemos en nuestro paTs, no incluye objetivamente en-

la economla, la cultura o la legalidad en M~xlco; sin embargo, -

se encuentran al lado de estos como una escoria, ya que se toman 

posturas que no van con nuestra idiosincracia y, por este s61o -

hecho, los mas de los planes se frustran. 

(15) Ramos, Samuel, El perfil del hombre y la cultura en M~xlco. 

14a edlcl6n, Espasa-Calpe, M~xlco 1986, p. 28. 
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Otra.problemHlca que. enfr'eriú::·nuütro pafs es el de la -

famll la, que cábecseHalar'' no:·'~s·~~ ~~l exclusivo de M~xico, si

no que se. da ·~~ ~~do;~: e~; casi; tcid~\~1 n1undo~ 
;~:::.:_>t~f/;~;~f~~~¡:f:;~:/,· ~-~;~~;·,-_· ~'ff; }~~~i~ ~ 

!··~18~'~.;s:~a(b,~-;·~ de ,1ií sociedad, en M~xlco hay muchos 
~--

eii'.los¡"queféx.iste.:,una··desorgúizaél6n o una desunl6n f"ª" 

mil lar ;muy'fu~rte ;'-~stos dos se convierten en 1 os puntos neur3l 

gicos'ijui~~e~tan a la fa~illa. 

En primer lugar, un hogar se encuentra desorganizado, cua~ 

do sus miembros se hayan f!slcamente juntos, pero su tensl6n -

emoci~nal es muy grande, lo que trae aparejado un mal funci~nA 

miento y una mala integracl6n familiar, ~sto generalmente viene 

desde la elecci6n de la pareja, si bien en esta declsi6n tiene

que Intervenir el -amor-, se tiene que ser objetivo tambi~n. se 

tiene que pensar si se escoge la mejor opción, meditar en el f~ 

turo y en la armon1a que se puede tener con la pareja para -

afrontar los problemas que necesariamente se les presentar3n en 

la vida conyugal. Cuando una pareja con hijos no tiene cuneo~ 

dia, repercute ~sto necesariamente en ellos, alterando as1 su -

desarrolla emocional, éste es un mal que se da en todos los es

tratos sociales, teniendo dram~ticas consecuencias en cada uno-

de ellos, es un mal que existe y que debe afrontar, la falta de 

amor entre los padres, la falta de exclusividad sexual en la PA 

reja y los conflictos personales, son los que comunmente disgr~ 

gan al matrimonio, las tensiones de los padres se transmiten a

los hijos y, si bien desde el momento en que el matrimonio no -
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supo o no pudo afrontar sus problemas, empiezá li-aber·:desorg-ani

zaci6n fami 1 i ár, ésta se agudiza cuando 1 os--li1j<i_s -·-se ·.'cia~-:~u-.enta 

de éstos problemas y los hacen suyos; trata~\d~(í'en'er __ es_capes-,, ; .. ::; ~~·.:~ 

refugHndose primeramente en sus cfrculo-5-'"ámfsfo•;·.:1s_i: muy pr_g_ 
_ _._:__:-··· 

bablemente después en el alcohol o la.droga-; füi:o0q'ue·-tr'ae apare-

jado mas problemas que beneficios. 

La desuni6n famil lar se da cuando uno dÓ-los··miembros as-

cendientes directos no existe o no est~ presente, es decir, 

cuando falta en forma total o parcial el padre o la madre, aun

que en México, generalmente el que hace falta es el padre y co

munmente es por abandono, en este caso la solución es un tanto

m:'is f~cfl, s1 asT se puede decir, ya que la madre o el padre en 

su caso, tiene que dar el mayor amor y comprens16n a los hijos

que le sea posible, para que ~stos no se desarrollen con reper

cusiones psfco16gicas adversas, sustituyendo de esta manera al-

ascendiente faltante. 

México es un pafs que hered6 la religi6n cat6lica de los-

españoles; sin embargo, heredó tambi~n su fanatismo y, peor aan. 
agreg6 mas fanatisto a ésta rellgl6n. Durante la !'?poca colo--

nial no hubo otra rellgl6n mas que la cat6lica, incluso se estA 

bleci6 un tribunal de la santa inqulsici6n, el poder econ6mico

que la iglesia lleg6 a tener en ésta época fue excesivo y su p.Q. 

der pol!tico también lo fue; a partir de la independencia, la -

iglesia conservó sus privilegios, y no fue sino hasta la refor• 

ma cuando su poder empez6 a decaer. En éste siglo, la época -
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de los cristeros trat6 .de t~aer .para el' catolicismo los anti--

guos privilegios;. sin e~bar!Jo,.Ü f~/r~~ vol.untá.d del gobierno

de no permitirlo.trajo c:omo/c~nsecue.nc1~; una pequeña guerra in-

terna. 

sus habitantes son cat61 icós-,' µ·cirnci~Yanto esUn impregnados d• 

un fanatismo heredado qu~ p~co ~··poc•()'· h'a ido perdiendo poder, -

el autoritarismo de los sacerdotes.cat6licos ha entrado en una

etapa menguante, por lo que la iglesia se esU volviendo mas s~ 

c1al, dandose dentro del seno clerical varias corrientes inter

nas, siendo innegable que la influencia que ha tenido el catoll 

cismo en nuestro pueblo es muy grande, no es nuestra posic16n -

el calificar o tratar de calificar si la influencia ha sido ~a

ra bien o para mal, simplemente seílalaremos que dentro de la --

1dios1ncracia del mexicano se encuentra arraigado un profundo -

sentimiento cat611co. 

Otro de los mayores males que aquejan a nuestro México es 

sin duda alguna la corrupci6n, la cual se da en todos los nive-

les, tanto en el sector pOblico como en el privado. Mucho se-

ha dicho acerca de d6nde proviene la corrupci6n en nuestro pa1s. 

si es una herrencia indtgena o bien española, pues bien, es una 

herencia totalmente española, ya que como se apunt6 anteriormen 

te la cultura indfgena qued6 completamente destrufda, es por -

eso que tenemos que centrarnos en lo espanol. Durante el vi--

rreinato fue una pr~ctica muy comOn el vender puestos pOblicos

como el de regidor, corregidor o gobernador, inclusive Fernando 

VII Rey de Espaíla prohibi6 que €sta practica se llevara a cah•. 
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pero no ,par·a desterrarla, en cambio para que él fuera el Onico 

benefic{ado~ ya que al impedir que el virrey vendiera éstos -

puestos, Fernando VII los vendla, lo que di6 grandes ganancias, 

es obvio que quien compraba un puesto lo explotaba al m~ximo,

Jos bur6cratas de ésta ~poca al tener tan alta inseguridad tr;t 

tarron de consolidar su posici6n econ6mica r~pidamente, siendo 

la manera m~s fac11 y directa el corromperse, durante el siglo 

XIX, siendo M~xico un pals ya independiente su bur-ocracia est~ 

vo por el mismo tenor, ya que como se sabe fue una ~poca de mQ 

chas cambios pollticos. 

El México de hoy acepta como cotidiana la corrupci6n, la 

inercia que ésta tiene y la falta de una verdadera voluntad p;t 

ra erradicarla, la afianzan; ciertamente hay bajos sueldos pa

ra los bur6cratas de mediana a baja categor1a; sin embargo> --

tambi~n hay corrupciOn en la cOpula de la burocracia, entonces 

se corrompen no s6lo los que tienen bajos sueldos, los que ti~ 

nen buenos sueldos lo hacen tamb1l!n, por lo que ~sta mal es 9.!t 

neralizado. 

Creemos que el que se corrompe es una persona mediocre,

ª la cual no le gusta su trabajo, es agachista con sus superi.Q. 

res y pisa a quien se deje hacerlo, vive con miedo, aprovecha

el momento para recibir una d~diva y no mide las consecuencias 

sociales y personales que ~sto acarrea; dentro de las sociales 

se puede mencionar a la desconfianza de los ciudadanos para -

con las autoridades, y en el ~mbito personal la insatisfacci6n 
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de no poder. real.f,zarse como un ser Otil ·a su comúnidad, .un ser ~ 

socia), pleno,, .po;.,.su.puesto, Jod~·~st.o.:·s~:puede 'disfrazar con el 

cinismo. 

A m~s de cincuenta años: de proclamarse en nuestro pa1s Ja __ 

educaciOn primaria como obligátoria, é~te fdeal no se ha podido_ 

llevar a cabo, a pesar de que ~sta es gratuita cuando la Imparte 

el Estado, constitucionalmente se establecio ~sto desde 1g34, -

hoy en d1a lamentablemente no ha sido posible hacerlo, peor aon_ 

el Indice de decersiOn a nivel primaria escala peldaños debido a 

las presiones econOmicas que se viven en México, actualmente - -

nuestro' promedio de escolaridad es tan s61o de tres años a nivel 

primaria (16), por lo que la educación no es un atributo en M~xj_ 

co. 

Finalmente citaremos algo de lo expuesto anteriormente, ya 

que no sOlo tratamos de nombrar defectos, en cambio, es oblfga-

cfOn tratar de aportar soluciones. Mencionamos que no tenemos --

una personalidad bien definida, es obvio que tendremos que refor. 

zar ~sto con la im1taci0n de otra personalidad, pero lá persona

lidad a imitar no puede ser nacional, ya que naturalmente estar1a 

en la misma sftuacfOn que todos, se recurre entonces a una persQ 

nalidad extranjera, en el siglo pasado el modelo a imitar era el 

francés, siguiendo este estilo, en la actualidad se trata de im1-

(16) Revista Docencia, año !, nOmero 5, julio de 1989, articulo: 

11 La Prioridad: una educaclOn realfsta 11
1 p.5. 
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tar el estilo de vida 4~ los norteamericanos, ~sto se debe -

principalmente a su poderTo econ6mico y al constante bombardeo

de los medios~~ comuni¿~¿fOri ~l que estamos expuestos en M~xi-

co~ con esto nos identificamos con modismos sociales que no son 

los nuestros, e -imitam-os esos modelos y caemos en la confusi6n-

y en la autodenigraci6n, ya que no entendemos la forma de vida-

extranjera y la idealizamos, creemos que es mejor en otros lug~ 

res que en nuestro pa1s 1 que las personas son mejor.es en el ex

tranjero y las personas de nuestro pafs valen menos, hay despr~ 

cio hacia nosotros mismos, no hay ur1a conciencia clara de lo -

que es el mexicano, nos creemos inferiores y somos simplemente

iguales, ni mejores ni peores, somos iguales a todos los huma--

nos que habitan en 1 a tierra. Cientfficamente no se ha comprQ 

bada que haya una raza superior a otra, todos los hombres pose~ 

mos en promedio la misma inteligencia, es el medo de asimilar -

la cultura que ofrece un pueblo como se puede diferenciar una -

naci6n de otra, entonces tenemos que evaluar el grado de cultu-

ra que tiene Mhico. Creemos que la hay en poca escala, nues-

tros conocimientos técnicos, cientfficos y humanistas no son -

grandes, ciertamente que heredamos una cultura prehisp~nica am

plia , pero al no ser pragm~tica se vuelve mística~ sin embargo. 

este no es un mal exclusivo, todos los países del tercer mundo

lo tienen, pero desde que un pafs se autodenomina del tercer -

mundo lo tienen, pero desde que un país se autodenomina del teL 

cer mundo ya, con este simple hecho empieza a ser derrotista, -

por lo tanto la poblaci6n que lo compone tambi~n por lo que la

alternativa serta romper con ~sto, en forma abstracta es simple 
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cultad, se necesita romper con un derrotismo en el que nPs he-

mos metido por siglos, necesitamos saber qu~ es lo que tenemos

y_qu~ es lo que queremos, para poder llegar hasta ahf con nues

tros propios medios y con nuestros propios modelos, establecer

una verdadera personalidad mexicana, progresiva e impulsadora -

del bien coman, buscar y encontrar alternativas de desarrollo -

intelectual 1 cultural y económico, trabajar para encontrar sa-

tisfactores personales en primer t~rmino y sociales como conse

~uencia, librarnos de la mediocridad, ser positivos, tener dis

ciplina, vivir para el trabajo, y no simplemente trabajar para

vivir, hay una gran diferencia en esto; dar a México la proyec

ción de pafs que nosotros querHmos que tenga, la de una nación

laboriosa, pujante, optimista, positiva, pero no retóricament~, 

s1no de hechos consumados, de una real1dad tang1ble. S1 bien -

tenemos muchos defectos como nación, tenemos tambi~n muchas vi~ 

tudes, por lo que hay que desterrar los defectos y pulir nues

tras virtudes como mexicanos. 

B) LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD. 

M~x1co, el pa!s de los mat1ces, se d1st1ngue tamb1én por -

tener un muy contrastante poder de adquisición entre los. que lo

hab1tan, Alexander Von Hunboldt, bar6n alemán que tuvo una espe

cial fascinaci6n por nuestro pafs, se sorprendió sobremanera de

que algunos vivieran en la opulencia total, mientras que muchos-
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vivtan en la mas absoluta miseria, siendo que M~xico tiene un

gran potencial de _recursos, tanto naiurales, como humanos. Es 

por ~sto que tenemos que analizar el funcionamiento econ6mico

de M~xico en su ba>.e constitucional, ~sto con el objeto de en

contrar una explicaci6n sobre las diferencias que existen en-

tre el medio urbano y el medio rural. 

La constituci6n que actualmente rige los de~tinos de - -

nuestro pafs, trata de que la riqueza nacional se reparta de -

una manera justa y equitativa, dando una especial libertad pa

ra que nos que se encuentran dentro del territorio nacional se 

dediquen pr3cticamente a lo que gusten, siempre y cuando no 

contravengan las leyes. 

La libertad de que las personas se dediquen a la profe-

si6n, industria, comercio o trabajo que les acomode siendo lí

citos, se consagra como una garant1a individual que se compren 

de en el art1culo quinto constitucional, por lo que en nuestro 

país existe un liberalismo en cuanto a trabajo, no teniendo el 

estado una intervención directa en los trabajos personales, la 

excepción para la intervenci6n, puede darse en cuanto que el -

trabajo que se realice no sea 11cito, o bien, medie una orden

judicial para que no se ejerza un trabajo determinado, pero -

hay que tomar en cuenta que para que se de una orden tiene que 

mediar un procedimiento dentro de los mismos 6rganos judicia-

les, los cuales deben tener bases legales para que dicha orden 

sea ejecutada. 
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El hombre par~.sobrevivir ~orno persona digna dentro de -

una sociedad, tiene q"ué tener un. trabajo que sea digno tambHn, 

el ser Otil, en prim.era instancia a uno mismo y despu~s a la -

sociedad, es un paliativo de suma importancia para que la con

v1venc1~ humana s~ de ·en ·1os t~rminos que conocemos¡ en una SQ 

ciedad altamente e~tratificada como la actual, la libertad de

trabajo viene a significar la 1 ibertad de tratar de ser Otil ,

ahora bien, el mismo artfculo quinto nos marca que nadie puede 

ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retr! 

bución y pleno consentimiento de quien lo ejecuta, ~sto da una 

seguridad al que vende su fuerza de trabajo, ya que puede te-

ner la certeza de que no se le podr~ obligar a algo que no le

guste o le acomode en cuanto a cuesti6n laboral, o bien, en -

cuanto a la retr1buci6n que tenga respecto al mismo; aan cuan

do ld autoridad judicial tiene la facultad de imponer un trab~ 

jo como pena, ~sta tiene que apegarse a lo que marcan las fra~ 

clones l y ll del arttculo 123 constitucional, que es donde se 

marcan las garantfas mfnimas que deben de tener los trabajado

res, dichas fracciones se refieren a la duración m~xima de las 

jornadas de trabajo en dtas y horas. 

Continuando con el an~lisis de las bases jurtdicas cons

titucionales que llevan el rumbo econOmico, debemos estudiar -

el attculo 27 constitucional, el cual designa a la naci~n la -

propiedad de las tierras y aguas que est~n comprendidas dentro 

del territorio nacional, lo que impltcitamente le da a la esf~ 

ra gubernamental, sobre todo al ejecutivo, amplias facultades-
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para disponer del territorio nacional, siempre y cuando se ape

gue a lo dispuesto por la_leyi· la'_prophdad privada se reconoce 

como una transmisiOn ~e domi~1o que da la nac16n ~l particular, 

debiéndose l im1tar hte _á/10_-;q,úe marcan las leyes para el uso -

de su propiedad, Como la- naciOn tiene derecho sobre la exten

siiin del terr1torio-'ñ-a~i-onal, se lé concede también el derecho

de expoplar la propiedad privada, para lo cual tiene que justi

ficarse con una causa de utilidad pOblica, esto e~ que el inte

rés pOblico tiene suma importancia para que se consume una ex-

propiaci6n, se usan los considerados de expropiaci6n para des-

cribir el porqué de dicha expropiaci6n. Si la utilidad pOblica 

a que se destina lo expropiado no se ejecuta en cinco años, el

particular podr~ apelar para que su posesi6n sea devuelta, par

lo que las .expropiaciones tienen que ser estudiadas perfectame~ 

te. El particular también tiene derecho a que se le d~ una in

demnizaci6n por lo expropiado, la cual en la mayorla de las ve-

ces no corresponde a la realidad, ya que el valor intrínseco de 

una propiedad es muy pequeño con respecto al valor comerciil. 

En este art1culo la nac16n se compromete a regular el --

aprovechamiento de los recursos naturales, para distribuir la -

riqueza que generan ~stos en una forma equitativa, al mismo --

tiempo se compromete a cuidar de su conservac16n para lograr el 

desarrollo equilibrado del sector rural y urbano en cuanto a 

las condiones de vida y eco16gicas, ya que los concesionarios • 

en muchas ocasiones actOan como verdaderos salvajes, no previen 
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do que la~ conservacl6n ecol6glca es de una lmporta~cla vital pa

ra la supervivencia del hombre en la tierra, lo Onlco Importante 

para ellos es la ganancia que se obtenga, por lo que no se preo

cupan si desforestan un bosque o contaminan por algQn otro medio. 

La Oltlma reforma a ~ste arttculo prevee la conservacl6n ecol6gl 

ca, sin embargo, es muy pronto aOn para hablar de resultados po

sitivos. 

Motivar la produccl6n ejidal, comunal y de la pequefia pro

piedad, al mismo tiempo que fraccionar latifundios para dotar de 

tierras a ~stas formas jurldicas de tenencia de la tierra, es 

tambi~n una obligaci6n estatal, sin embargo, el latifundismo••

un hecho en nuestro pa1s, lo cual seguramente crecer~ con las -

nuevas reformas habidas sobre ~ste arttculo, lo cual tendr~ be

neficios seguramente a corto plazo en la producc16n de b~sicos,

se pueden hace conjeturas sobre este tópico, pero no es nuestro

tema. 

El aprovechamiento de los lagos, minas, lagunas, mares, i~ 

las, cayos, esteros, vetas minerales, en fin, de todo lo que pu~ 

da ser susceptible como recurso natural, y algunas otras como la 

enegla el~ctrica, nuclear y de hidrocarburo, tambi~n pertenecen

ª la nacl6n,la cual no ha sabido aprovechar en plenitud toda la

riqueza de nuestro pa1s, o bien la concesión para explotar estos 

recursos se da en forma indiscriminada, y los concesionarios en

su af3n de ganancia no contribuyen como debieran al engrandeci-

miento económico de la sociedad mexicana, la cual tiene derecho-
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a que la distrlbuci6n de la- riqueza que tienen estos productos

se haga de una manera equitativa, ya que esta contemplado en -

nuestra carta magna que as1 sea_~ 

Ahora bl en, l ·a C:o-nstl tuc16n 'en su arttcul o 28, da pauta -

para que el libre comercio florezca, ya que prohibe los monopo-

11os, a excepci6n hecha de los que se reserva la naci6n por con 

siderarlos de alguna manera estratégicas para el <1.esarrollo del 

pah. La ley perseguir3 con eficacia segOn marca este artlcu-

lo, todo acaparamiento o concentraci6n de producto~ que se con

sideren de primera necesidad, con el objeto de poder subir el -

precio a éstos, as! también perseguir~ todo acto que tienda a -

entorpecer la libre concurrencia en la producci~n, industria o

comecio par~ evitar que haya un libre comercio, ya que se consl 

dera que la competencia es un factor de importancia para redu-

cir el precio que pagar5 el consumidor en cualquier art1culc de 

consumo, as1 mismo de ciertas libertades para que las clases dt_ 

biles puedan tinirse para proteger sus propios intereses, como -

el vender directamente en los mercados, exportar todos sus pro

ductos, siempre y cuando no sean de primera necesidad, y bajo -

autorizaci6n y vigilancia estatal. 

Algunas facultades otorgadas al congreso por el artlculo-

73 constitucional, también se refieren a la forma en que deben

serr explotados los recursos nacionales, ya que el congreso pu~ 

de establecer contribuciones que recibieran los estados por seL 

vicios pOblicos concesionados o explotados por la federaci6n. 
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Otro articulo constitucional que influye en la economla

nac1onal es el nOmero 25 1 en el cual el estado se nombra como-

conductor, coordinador y orientador de la actividad econ6mica

naciona1, reconoce asimismo tres sectores de influencia en la-_ 

economla tales sectores son el pOblico, el social y el privado-
- -

los cuales conjugando sus fuerzas dan al Méxic~ de hoy ~l desA 

rrollo econOmico. 

Este preambulo que podemos-de~oml
0

nar- como-:'la--plataforma

econ6mica del pals, nos da cuenta d~ que las diferencias que

existen entre el campo y la ciudad, pa_rten principalmente del 

impulso que' le dé el gobierno a uno o a otro. 

No podemos excluirnos de la realidad para se~alar que el 

desarrollo del campo ha sido inferior al desarrollo urbano, SQ 

bre todo desde el tiempo alemanista, que es el periodo en que

el industrialismo se empieza a formar en nuestro pals y, se tQ 

m6 esta area para estimular el crecimiento econ6mico de México. 

Sin embargo, no se puede hablar de una brecha abismal entre el 

medio rural y el urbano; aunque de hecho es muy grande -1 a dif~ 

rencia que existe entre ~stos, dandose esta diferencia en mu-

chas areas, tales como la econ6m1ca, la socialt la cultural, -

la de servicios de salud, y servicios en general (agua, luz, -

drenaje, entre otros), por supuesto es en las ciudades donde -

~stas areas tienen su mayor desarrollo; ahora bien, tanto en -

el medio urbano como en el rural existen grandes poblemas eco

n6micos, sociales y en general de todo tipo, sin embargo, el -
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hecho es que el campo tiene grande~ carencias, Y una de las 

causas es sin lugar a ·d_udas:es_-'i¡ue·-·e1:medio rural es productor 

de materias primas;- en,-ta'~tCI q'u'e-:é1<urbano lo es de productos

ma nufacturados, ·1 o q·uéi~·~-~~··~~:::_q~.-~- __ eÓ--;e1 Campo se tenga que pagar 
.o::-:, .. 

mas por los productos ~_i'ií'lli>r,acr~s qu~ ellos mismos no pueden 

producir, ahora bien·, .¡;t~:~·~·;;::·~omp.arable a lo. que sucede en Má 

xico como pals, ya qut·~s;~¡,'.~¿o;tador de materias primas y -

un importador de produ2tos.-ni~nú.facturados, obviame.nte que par

lo desigual de los-- precios',-los dHici_ts ·en la balanza comer-

cial son desfavorables, (l7) 

Otra causa es la fuente de trabajo; en el medio rural --

existen alrededor de 2.7 millones de campesinos que han sido -

dotados de tierra por la reforma agraria, sin embargo, existen 

entre 3 y 4 millones que esperan ser dotados de terrenos (18), 

en este medio casi no existen factorfas y los prestadores de -

servicios casi no reciben remuneraci6n por su trabajo, dada la 

pobreza que existe en este medio, por lo que los campesinos 

generalmente emigran temporal o definitivamente a las ciudades 

o al otro lado de la frontera paa vender su fuerza de trabajo, 

en ocasiones se alquilan para trabajar con los pequeños propi~ 

tarios o latifundistas, pero ~ste Oltimo son las menos de las-

veces, este refuerzo econ6m1co, no es suficiente para elevar 

su economfa ya que ''la mayor parte de los treinta y pico mi---

(17) Actualmente la balanza oomercial es favorable. 

(18) Riding, Alan, ob,c1t. p. 219 
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llones de campesinos y sus familias siguen viviendo abajo del ~ 

limite de pobreza definido por el gobierno mismo." (lg) 

Comparativamente en el medio urbano existe menos pob~~z~, _ 

pero ~sta sin embargo existe en cantidad muy grande, los cl~tu

rones de miseri~ se pueden ver en grandes extensiones, los haci 

namientos de casas existen en grandes zonas, pero a pesar de ~~ 

to es mejor la vida urbana a la rural. 

Para poder hacer un anallsis objetivo de las diferencias

entre el sector urbano y el rural, tenemos que enumerar los sa-
' tisfactores comunes que hay en cada sector, para que de cada --

uno de ~stos se vaya desprendiendo una diferencia, y asf enmar

carlas. 

La primer area que vamos a estudiar sera la de los allmen 

tos, en la cual observamos que el sector urbano rebasa con mu-

cho la alimentacf6n del rural, por ejemplo, en cuestiones de --

prote!nas la poblacl6n rural cubrl6 el gox de sus necesidades,-

tanto que en Tas ciudades hubo un excedente del 7% en su reque-

rimiento. El 90% de la poblacl6n rural no satisface sus nece-

sidades en calorfas, en tanto que la urbana no lo hacia en un -

38%. Aproximadamente el nOmero de habitantes que no t;ene una-

(19) Cordera, Rolando-Tello, Carlos (coordinadores), La de--

sloualdad en M~xlco. Siglo XXI editores, M~x;co 1984, p. 43. 
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alimentaci5h balahceada ~s de ~9 ~illones~cde los- cuales 27.5 -
:·;. 

mil.lones,,es decir, mas del 70% se enc'üentran en el medio rural . . - . ~ 

y 11. 1 m ni o ne s en e 1 'urbano: _- (_ 2 o ) . 

,Oen,tro del area de vivienda, en las ciudades el 21.5% te

.. rihri espacio ocioso, y en el campo este porcentaje es del -

·122.3%. En el medio rural el 38.9% de las viviendas tenían 

siete o m~s personas que ocupaban un solo cuarto,.::¡ en medio ur.. 

bano esta proporci6n es del 20.6%. El 83% de las casas rura--

les tenían al9Qn tipo de deterioro, asimismo el 72% de las urb~ 

nas tenían algQn defecto. El 83%, 86%, y 72% de las casas - -

ean medio rural carec1an de agua, drenaje y electricidad respe~ 

tivamente, en tanto que en el medio urbano esta carencia se da-

en 46%, 39% y 19%. (21). 

5610 el 7% de los derechohabientes a la seguridad socidl

viven en el medio rural (22), en tanto, por 16gica el 93% res--

tante lo hace en el urbano, ésto trae como consecuencia que oc~ 

rrieran 185 mil muertes que se podrtan haber evitado lmuertes --

(20) Cordera·, Rolando-Tello, Carlos (coordinadores), ob.cit.-

p. 44. 

(21) Cordero, Rolando-Tello, Carlos (coordinadores), ob.cit.--

p. 195. 

(22) Cordero, Rolando-Tello, Carlos (coordinadores), ob.cit.--

p. 42. 



63 

excedentes) en los niños (23), siendo el mayor nOmero de ~stas 

en el medio ·ru.ral .d.ebfd.o·a·'.gran··p.arte·a la.lnsal_u.bridad·. 

En el lug'ar en qu.e. se •enc'ontr6 may'or ·desigualdad; fue en

tre el munici-pj~---d~~- Áhéat3n ~.e~--,p~~~la, -:'y ~1~ o-~-s~~-;:to ~~~d1{r·a11 ~ 
en el primer. sitio e'1'1s:ide la poblaci6ncmay~r -de 10 años era 

analfabeta, en tanto que en el Distrito Federal este porcentaje 

era menor al 7%. (24) 

En general ~stos datos nos sirven de parametro para medir

las diferencias. que existen entre el medio rural y el medio ur 

bano 1 pero debemos ir mas a fondo y tratar de encontrar el por 

qu~ de esta honda diferencia. 

Sin duda algunil los medios econ6micos son los que hacen

esta diferencia, ya que influyen directamente en las decisio

nes pol1ticas, adem~s de que las organizaciones urbanas tienen 

un mayor peso espec1fico en el ~mbito gubernamental, los sindl 

catos de trabajadores y patrones tienen un trato mas directo -

con la administraci6n ejecutiva, entonces la balanza de deci-

siones pol1ticas, adem~s de que las organizaciones urbanas ti~ 

nen un mayor peso espec1fico en el ~mbito gubernamental, los -

(23) Cordero, Rolando-Tello, Carlos (coordinadores), ob.cit.,-

p. 42. 

(24) Duverger, Mauricio, Sociologla de la polltica, editorial

alel, Barcelona España, 1976, p. 170. 
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sindicatos de trabajadores y patrones tienen un trato m~s dires_ 

to con la administraci6n ejecutiva, entonces l• balanza de decl 

ciones se inclina a favor de ~stos, adem~s la fue~za econ6mica

del campesino no tiene el vigor necesario de influencia, y sus

organizaciones controlan perfectamente a sus agremiados, por lo 

que sus organizaciones pueden llamarse blancas, progobiernistas 

y, por si fuera poco propart1d1Stas, ya que las más importan-

tes y las que mayor nOmero de agremiados reOnen, ~on un ap~ndi

ce del llamado 11 partido oficial 1
' 1 y ~stos son la Confederaci6n

Nacional Campesina, la Confederaci6n Campesina Independiente y

la Confederaci6n Nacional de la Pequeña Propiedad, las cuales -

ejercen un estrtcto control sobre sus afiliados, a los cuales -

no permiten una expresi6n espont~nea, y sus necesidades, aunque 

vistas y cQnocidas, se disfrazan conttnuamente, por lo cual no

se ha tenido un avance global en ~sta ~rea, en cambio, de ser -

M~xico un pals autosuficiente en materia alimenticia, pasó a -

ser México un pa1s autosuficiente en materia alimentica, pasó a 

ser un impotador de granos, por lo que los gastos que se erogan 

en este concepto no pasan a contribuir al mejoramiento del cam

po, constituyen una fuga de divisas que son tan necesarias para 

el pa1s, por lo que no se importa solamente granos, sino tambi~n 

se importa miseria para el campesino. 

Ahora bien, otro factor que influye es el de la propiedad, 

en el ~mbito urbano la moyor parte de su extensi6n es privada,

en tanto que en el medio rural a excepci6n de los parvifundis-

tas, las dem~s tierras est~n bajo el r~gimen ejidal, o bien co-
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munal, aunque ahora existe la posibilidad de que el campesino-

decida sobre el r~gimen de propiedad de su tierra. Es obvio 

que una persona propietaria va a tratar de que el bien de su 

propiedad sea lo m~s rentable posible, y tratar de sacar el ma

yor provecho de ~1, obtener una ganancia que satisfaga sus nec.,g_ 

sidades y lo llene de satisfactores. Para tener una mayor pro

ducci6n se necesita capital, ~ste se obtiene por medio de eré.di 

tos, los cuales en el medio urbano san m~s oportunos, en tanto

que en el medio rural resultan insuficientes y anacrónicos, no.r: 

malmente a los particulares el cr~dito se da oportunamente por

que sus propiedades sfrven como garant1a para el otorgamiento -

del cr~dito; los ejidatarios y comuneros se tiener1 que atene~ -

a los cr~ditos otorgados por medios oficiales, en donde no se -

tienen los insumos suficientes para cubrir las necesidades cre

diticias de los campesinos, por lo que su producci6n se merma y 

no llega a niveles ~ptimos, ademas de que las t~cnicas de cul

tivo son arcaicas, lo que impide una mayor producción, entonces 

el detentar la propiedad como propietaio absoluto, trae aparej~ 

da una mayor actividad econ6mica, la cual otorga al propietario 

satisfactores. Ahora bien, cuando se tiene una propied~d rela-

t1va, como en el caso de comuneros ejldatarios, la actividad-

econ6mica decrece en gran escala, lo que hace que el campesino

ca1ga en una pobreza muy grande, es aqut en los medios de pro-

piedad, producci6n y econ6micos donde se d~ la influencia para

crear la diferencia entre el campo y la ciudad. 
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"El primer elemento de Ja estructura social es la desigual 

dad". (25) Por Jo tanto, toda sociedad humana, aOn Ja no humana_ 

carece de Igualdad absoluta entre sus miembros. La sociedad hum~ 

na de nuestro pa!s no es Ja excepcl6n, tal como se menciono ant~ 

riormente, M~xico se caracteriza por una desigual dlstrlbucl6n -

de Ja riqueza. 

''La concentración del ingreso en México 
(donde el 10% mas rico de las famll las __ 
reclb16 en 1977 cerca del 40% del ingr~ 
so, mientras el 30% mas pobre perclbi6_ 
sólo el 7%) supone la presencia simult~ 
nea de lujo unos cuantos frente a la m! 
seria de proporciones importantes de la 
poblacf6n". (26) 

Esto nos habla por si mismo de que en M~xlco existe una e~ 

tratlficaci6n social muy marcada, la cual se da por la proporci6n 

del Ingreso económico de la poblacf6n, dividi~ndose ~sta en cla-

ses sociales. Para fines pr~cticos vamos a to1nar como conceptos __ 

sinOnfmos a las clases sociales, estratos sociales y a elites,-

aunque estos conceptos se dfferenc1an sólo en una forma sútfl, -

aquf al hablar de uno u otro término, nos referimos a un sólo 

concepto, por lo que aclarado lo anterior, clase social es: 

( 2 5 ) Tu m 1 n , Me l v i n M . , ~_:_!_:!_!_!_!'_!_:_'.'_:_!~_n__:~_:_!!2_: _ _!'~_'.~!_!_!..'.'..'.'..:.!~~!_5 

~-=-~!-!!.:'.!..'.1~!2!!!_:_ editorial trillas, M~xlco 1975, p.25. 

(26) Cordero, Rolando-Tello,Carlos (coordinadores), p.J>_~cjj:_.p.37. 



"La disposiciOn de cualquier sociedad 
o grupo social en una jerarqu!a de PQ 
siciones que son desiguales en rela-
ciOn al poder, la propiedad, la eva-
luaciOn social y-o la gratificaciOn -
ps!quica". (27). 
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Entonces tenemos que en la estratificaci6n social se tie

nen Influencia directa sobre la perosona o conjunto de perso--

nas, que las hacen diferenciarse (segOn estos elementos) de c~a 

les quiera otras, creando jerarqu!as. Desglosar y explicar cada 

uno de estos elementos nos dara una mejor perspectiva de la --

apllcaclon de la definici6n. 

"El poder se refiere a la capacidad __ 
para alcanzar nuestros propios fines 
en la vida, incluso en contra de las 
oposiciones. Por su parte, la pro-
piedad puede definirse sobre los de
rechos sobre bienes y servicios. la 
evaluaci6n se refiere a un juicio SQ 
cfetario, en el sentido de que un e_s_ 
tatus o una posici6n es mas presti-
gioso y honorable por alguna raz6n. 
La gratificaci6n ps!quica incluye tQ 
das tas fuentes de placer y contento 
que no pueden clasificarse como pro
piedades, poder y evaluaciOn". (28) 

No pretendemos hacer un estudio analítico profundo de las 

clases sociales en nuestro pa1s, en cambio, queremos tomarlas -

Onicamente como marco de referencia para explicar el fen6meno -

(27) Tumin, Melvin M., JJ>J_. __ d~-"1.:. p. 25 

(28) Tumin, Melvin M., Jj>j_. _ _fl_e_"l.:. p. 25 
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de la democracia que impera en M~xico. 

Muchos hasn sido los que han estudiado a las clases socia

les, los griegos lo hicieron a través de Aristóteles; Maquiavelo 

hizo lo propio, en tiempos m~s recientes Karl Marx dividió a las 

clases sociales dicot6micamente, refiriandose a los capitalistas 

y a los propietarios, hoy en dta los expertos en esta materia di 

viden a las clases sociales en deciles (29), nosot~-os vamos a mJI. 

nejar la teor1a marxista, pero vamos a sumar un elemento, el de __ 

la clase media. 

La clase alta mexicana esta formada generalmente por empr~ 

sarios, grandes comerciantes y politices que gravitan en las - -

grandes esferas de la administraci6n pOblica, su esplritu nacio

nalista es muy relativo ya que presentan un marcado individuali~ 

mo que, sin embargo, se acompaña de una fuerte conciencia de ClA 

se cuando sus intereses se ven afectados, tienen un gran ostris

mo, por lo que las relaciones de esta clase con las demAs son -

muy ténues. 

La clase que mas lucha por cubrir sus situación por medio_ 

de velos, es sin duda la clase media, la cual al encontrarse en .. 

un estracto social entre la burguesla y el proletariado, trata -

de aparentar que su situación econOmica es de solvencia, viven--

(29) Un decil corresponde a un 10% de la población, ast es que -

existen diez deciles y, dependiendo del ingreso se va a colocar_ 

a las personas en estas diez categorlas diferentes. 
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en un imitacionismo :constante·::de·1ac~lase altaO:.po~:-io que .son

g r~ndes _· consu~Yst~s;' / úio: los. ~~ce :~~~ J>réSa ra~i l .. de' los. em-

bates _de las c~is\s f~i.~~'~/c!'.~,' ~-:.~ :¡{ , .... ;'}_, ;!f: ;~~- : 
-. ---";;:._-_,.; ;. "-¿..;., f ,:--~'..;-~ ,~~<..·r,- -_ .¿:;;;.-:'~·;~:;-,.-___,-~~,_,._; '; :',e-:,_,·-~;~ -_.,.~,-.-~. _ ,. , _. . , 

• - ,. ~, ~-"=o--

gran marginaciOn, en .la zona rural su ... situai:iOn es c·aOtii:a, y -

en la urbana los cinturon~s de miseria se extienden por grandes 

dimensiones de las ciudades. Los componentes de esta clase --

son pincipalmente obreros no calificados, campesinos (ejidata-

r1os y comuneros, incluyendo a algunos pequenos propietarios),

y subempleados, su falta de cultura, asf como el hecho de qu~ -

nadie, o muy pocas personas se interesen por ellos hacen que la 

conciencia de clase no exista, a esto hay que sumar que sus lf-

deres son mayoitariamente progobiernistas, por lo que estan 

constantemente sujetos, y sus protestas son muy d~biles. 

Cabe hacer la aclarac16n que las clases sociales son muy

numerosas en las sociedades complejas como la nuestra, sin em

bargo, este compendio nos sfrve para ilustrar lo que eS concien 

cia de clase y movilidad social, que son requisitos para la de-

mocracia. 

La conciencia de clase se basa en la comprensión de pert~ 

necer a una clase determinada, y exlusi6n con respecto a las d~ 

m~s, por lo que una vez que se tiene esta comprens16n, es m~s -

facil buscar escalar a una clase social superior y estar concie~ 
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te de ellos, esto es a lo que se llama movilidad social. Duve~ 

ger nos seílala que 'en general, las clases dominantes y privilA 

giadas intentan debilitarla (a la conciencia de clase), particQ 

larmente en las clases que ellas dominan y explotan, a fin de -

mantener el orden existente." (29) Esto hace flaquear en gran

med1da a la democracia, ya que creemos que si existe una gran -

movilidad social, o din~mica social, los estratos superiores -

tienen que ofrecer mayores incentivos a los estratos m~s bajos

para no perder todos sus privilegios, dentro de estos incenti-

vos estar1a el de un gobierno elegido democraticamente, con el

prop6s1to de que la mayor1a vea que sus intereses no sean pasa

dos de largo, y disminuir con ello la fricci6n interclases. 

Adem3s de que la producci6n se ver1a alentada, ya que un emple~ 

do al darse cuenta de que su situaci6n se mejorarla trabajando

con tes6n, obviamente no dejarla pasar esa oportunidad. 

(29) Duverger, Maurice, ob.cit. p. 21g. 
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GENERALIDADES DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
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!) ESTADO V PODER 

El Estado es un t~rmino que usualmente se confunde con el 

gobierno, lo cual en un principio es incorrecto ya que el go--

bierno es una !nstituciOn PolTtica que se organiza a trav~s de

un ordenamiento legal b~sico, es decir de una ConstituclOn Poll 

tica que se organiza a trav~s de un ordenamiento legal b~sico,

es decir de una ConstituciOn PolTtica, y que se ln~tituye para

ejercitar la soberanTa, por otro lado, el Estado como ya se ha -

mencionado, es una Sociedad Humana establecida en un territorio 

con un Poder de mando originario. Por lo que el gobierno pasa

ª ser una parte del Estado. 

De los elementos del Estado, se puede decir que tanto el

territorio como la Sociedad Humana son est~ticos, esto quiere -

decir que el primero dlfTcilmente se pierde, salvo que pasen -

eventos extraordinarios, y la Sociedad se regenera constantemen 

te por la muerte y nacimiento contfnuo de sus miembros; por la

que observamos que el elemento de mayor fluctuaciOn, es el del

mando original, es decir, el gobierno, el cual en un Estado co

mo el Mexicano tiene una organizaciOn que se basa en la divi--

siOn de Poderes, asT tenemos que el gobierno tiene un grupo es

pecTfico que es el encargado de elaborar las Normas JurTdicas -

que se aplican a la OrganizaciOn misma del Estado y a los Miem

bros de la Comunidad (legisladores), tambl~n existe otro grupo

especializado que se encarga de aplicar esta normativldad en el 

caso de la organ1zac16n estatal, que en nuestro caso se compone 
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por el Presidente de la RepOblica y su~ Secretarios de Estado -

(ejecutivo), y por Oltimo tenemos a ot~~ gr~p~ mas que ser~ el

encargado de aplicar las normas al caso concreto y resolvera -

los conflTctos que surgen .entre los Mi~mbi~~ d~ la Soci~dad (jQ 

dicial). 

Ahora bien, para fines practicas se va a tomar como sin6-

nimos las palabras Estado y Gobierno. 

La organizaci6n del Estado, para que tenga un mejor per-

fecc1onam1ento tiene que contar con un sistema de sanciones que 

lo hagan m&s completo, dentro de este sistema de sanciones en--

tra tambi~n la aplicabilidad por lo que existe una organiza--

c16n policiaca, Tribunales, y un sistema penitenciario, asT como 

una ma)(ll" fuerza material para hacer ejecutar sus decisiones, ya 

que cuenta con ej~rcitos modernos y bien equipados, y por lo 

tanto no encuentra frente a ~l quien pueda oponerle resistencia 

o una fuerza material equivalente, en caso de conf11cto el est~ 

do tiene necesariamente la Oltima palabra. 

Un elemento que no entra necesariamente dentro de los el~ 

mentos formales que constituyen un estado y que sin embargo es

de suma importancia para que ~ste se de, es la solidaridad que

existe entre sus miembros, as! tenemos que la intensidad de los 

lazos de solidaridad es mas fuerte en el Estado que en otras -

agrupaciones humanas, lo que significa que en caso de que exis

ta un conflicto entre los diversos grupos humanos, la solidari-
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dad Nacional tiene que imponerse. Es por esto, que se puede -

afirmar que se considera como un deber el sacrificar en aras de

la Patria al grupo familiar, los lazos de sangre y a los senti

mientos. El hecho de que la solidaridad religiosa no impida -

la guerra entre las naciones, ejemplifica esta situaci6n. La -

fuerza de las solidaridades nacionales es escencialmente un si~ 

tema de creencias¡ los hechos materiales son importantes, pero

obviamente no son escenc1ales, ya que lo important.e viene a ser 

la creencia que nace de ellos; la raza, la religi6n, la lengua

no hacen necesariamente una nac16n, la hace la creencia de la -

raza, la religi6n o la lengua. 

Entre los factores de la solidaridad nacional, la histo-

ria de la naci6n juega un papel de tremenda importancia, ya -

que aunque no se trate de una historia objetiva y cient!fica,

todos los pueblos se forman una imagen mas o menos legendaria -

de su pasado, mismo que tiende a justificar sus actividades y-

sus reinvindicaciones. Es por esto que en casi todos los pal 

ses se tienden a desarrollar los sentimientos nacionalistas m~ 

diante una educaci6n de patriotismo, y es a trav~s de ella que 

todos los ciudadanos toman consciencia de las diferencias que

los distingue de otros paises, sin importar que ~stas sean ver 

daderas o falsas, simplemente basta con el hecho de que sean -

cre!das. 

Por otro lado, cada estado tiende a crear enemigos anee~ 

trales que vienen a ser un reforzamiento del sistema, tanto en 
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lo social como.en lo polfti~o, y en lo econ6mico, por lo que -

el odio c6ntra o~r~ viene a reforzar los lazos de solidaridad, 

convirti~ndolo en un poderoso factor pal Hlco. 

Er estado, a pesar de ser la comunidad humana con una ms. 

yor organizacf6n y solidaridad, tiene que tener por fuerza r~ 

laciones con otros tipos de organizaci6n, sin embargo tiene el 

estado que tener por fuerza süpremacfa sobre ~stas, absorvien 

do comunidades m~s pequenas que se ubican en el interior del -

mismo estado tales como familias, sindicatos y asociaciones en 

tre otros, las cuales normalmente son reconocidas dentro de la 

normatividad estatal y se les confiere una jerarqu!a menor al E2. 

tado mismo, y son supedit~das a ~ste, ya que el Estado se en-

carga de regular su funcionamiento y competencia. 

Otro tipo de relaci6r. del Estado, es el que tiene orga-

nismos internacionales, ya sea otros Estados en sf, o bien or

ganismos internacionales propiamente dicho, en la cual el EstJ!. 

do actúa de tú a tO con ellos debido a la soberan!a que existe 

en ~ste. 

La soberanTa del Estado, la podemos situar en dos ~mbitos 

el primero de ellos referente hacia el interior, que regula la

supremac!a del Estado para con los miembros constituyentes del

mismo. la Soberanfa exterior, en la cual el Estado es reco

nocido Jur!dicamente por otros estados u Organismos Internacio

nal es Y lo ponen en un plano de igualdad. 
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La suma del Poder econ6mico, f!sico, psicol6gico, y la i!!'. 

plantac16n de ideas o ideologtas, nos dan lo que podemos denom..l. 

nar Poder absoluto, el cual es necesario para que·un Estado so

b•vlva ~amo tal. 

No podemos sustraernos del hecho de que nuestra Sociedad

se rige por jerarqutas de Poder, y como ya hemos visto en parr~ 

fas anteriores el gobierno es el 6rgano que mas pc¡_der tiene que 

concentrar para poder llevar a cabo sus funciones, por lo que -

se hace necesario para que subsista el poder se tiene que implan 

tar la creencia de su necesidad, asf tenemos que todos tenemos

una idea de lo que es el poder, ya que hemos sido educados en -

la obediencia, y el obedecer se ha convertido en un elemento -~ 

del ser hum.ano, por lo que con esto se legitima el Poder el Es

tado, ya que simplemente estamos acostumbrados a i!l, y le damos 

por medio de la representatividad la fuerza jur'ld1ca necesaria -

para su sustento. 

2) ORIGEN. 

Una pregunta obligada a tocar el tema de los partidos po

ltticos, es el de querer saber del ortgen de i!stos, de cual es

su génesis, lo que resulta un tanto incierto dado que es muy -

facil confundir una cofradta antigua con los partidos poltticos 

actuales, que aunque ambos tienen semejanzas en cuanto a que -

son un grupo con ldeologta af1n, con prop6s1tos de poder, exls-
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ten diferencias de fondo que los hacen diferenciarse. En un 

concepto moderno, Maurice Duverguer, dice que los partidos poll 

tices son recientes, ya que nacen hacia el año de 1850 como ta

les en Estados Unidos de América (30), sin embargo es innegable 

que si bien no tuvieron vida como tales con anterioridad, tie-

nen antecedentes muy antiguos, tan antiguos como la polltlca -

misma. 

Es natural que en cuanto al campo po11tico existan dos CQ 

rrientes cuando menos, una que trata de mantener el estatus qua 

o sea, 1as cosas tal como estan, a quienes se le ha llamado con 

servadores, y a la otra que quiere ser reformista, cambiar las-

cosas existentes, conocidos como liberales. Ahora bien, es li 

gico que una persona que tenga una idea de cOmo deben de ser 

las cosas (en este caso la polltica), busque o trate de asocia~ 

se con otra que tenga ideas afines, y a su vez tratar de hacer

lo mismo con las personas que tengan similitud de pensamlento,

adoctrir.ar a mayor gente con sus ideas, para que de esta forma-

tengan mas fuerza, juntos traten de poner en pr~ctica su doc-

trina y. proteger sus intereses, conseguir que su voz s~a escu-

chada dentro del grupo en el poder, o bien detentarlo. 

Aunque los grupos de ideas semejantes en la antlguedad, -

ten1an cierto parecido con los partidos pollticos actuales, hay 

ciertas caracter1sticas que éstos Oltimos tienen que los hacen-

(30) ouverguer Maurlce, Los partidos polltlcos, fondo de cultura ec2 

nOmica, México, 1992, p. 15. 
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diferenciarse de los primeros, 'la, prlmer·a' d.e ei,las es que el d~ 

sarrollo partidario, se d! con un lneremento de la elección pop!!_ 

lar, es decir, que a mayor partlclpaclón del pueblo en las ele~ 

clones, los partidos pol1tlcos tienden a desarrollarse junto al

lnterés del pueblo por participar activamente en al vida pObl 1-

ca, otro aspecto es el de las prerrogativas que tienen los par

tidos pol Hlcos dentro del seno gubernamental, a mayor represen

tac16n, mayores seran los favores que ~stos obtie~en, y mayores 

las concesiones por parte del gobierno. Sin embargo, el verd-ª. 

dero nacimiento de los partidos pol1tlcos como tales, se da en-

la oganizaciOn de bases, es decir, en el organizar a electores-

y encuadrarlos dentro de la ideologTa del partido, para que esta 

misma ideologta subsista dentro de la representac16n gubernamen-

tal, y visto desde otra óptica, los grupos parlamentarios orga

nizan bases electorales, para que en coordinac16n permanente, y 

con el apoyo de ~stas se 'preserven en mayor o menor escala en-

el podor. 

3) CONCEPTO, 

Podemos encontrar muchas muy variadas definiciones de -

lo que es un partido pol1tlco, y el par!metro para comprender -

el ·porqué de una deflnlclón, lo tenemos que tomar de la época 

el lugar donde ésta se dió, sln embargo, todas las definiciones 

tienen un denominador comOn, y dicho denominador descansa en -

tres premisas b~sicas, las cuales son: 
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1.- Agrupaéi 6n de ciudadanos. SALIR DE LJ¡ 
DEBE 

2.~ Domfoar'el 
e 
poder pOblico. BJBLWTECA 

3.- Aplicacl6n \d,e una ldeolog!a. 

Siendo ~stas l~scpremisas fundamentales para cualquier dA 

flnlcl6n, vamos a la explicacl6n de cada una de ellas, para - -

crear con ~sto y la ayuda de'~lgunos estudiosos de la materia,

una deflnlci6n o concept~- que vaya acorde con la ~poca y lugar

donde residimos. 

En primer lugar todo partido pol!tico deriva de una agru

paci6n de ciudadanos; no se puede concebir la idea de que un 

partido pol!tico est~ formado por un s6lo hombre, en cambio, se 

necesita la cohesi6n de un grupo para que ~ste cuente con la 

fuerza sufic1ente para sobrevivir como tal; en M~xico esta agr~ 

pacl6n por ley tiene que ser de un m!nimo de 65,000 miembros. 

Ahora bien, estos rniembrros tienen que ser ciudadanos, y ~sta -

categor,a se da en nuestro pats a los hombres y mujeres mayores

de dieciocho años que tengan un modo honesto de vivir; ahora -

bien, ~sta condicl6n es pr~cticarnente imprescindible pa~a pertA 

necer a algOn partido pol!tico, pues es obvio que ~stos al te-

ner todos sus derechos son sujetos de votar y ser votados (aun

que esto Oltimo puede ser s6lo a partir de los 21 años), lo --

cual en Oltima instancia es lo que busca un afiliado a algOn -

partido pal Hico. 

La segunda y tercera premisas se tienen que explicar con-
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juntamente, ya que es natural que el fin de un partido polttico 

sea el de llegar al poder para que de esta manera sea factible

llevar al cabo su ideolog!a y 

Francisco Berlin Valenzuela en:slJ\obrO c1ta la siguiente-
.:::.:.;,-~'-: 

definici6n: "Un partido, es ante 't'iic10,;::un' intento organizado -

de al can zar el poder, atendiendo poF'.ta'r el control de aparato

estatal; esta pretensi6n los distingue de los grup..os de presi6n 

y de los pequeílos partidos cuyo inter~s en el poder es harto rg 

moto para que afecte a su actuaci6n.• (31) Como vemos en esta

definici6n se pueden notar las premisas que hemos apuntado, y -

podemos citar algunas definiciones m5s que ir~n por el mismo tg 

nor, sin embargo, como se ha hecho notar anteriormente nuestra-

intenci6n es crear en la medida de nuestras posibilidades una -

definici6n de vanguardia que se adapte a las circunstancias ac

tuales de M~xico, y ~sta es la siguiente: 

Un partido pol!tlco es una agrupaci6n de ciudadanos con -

una ideologla afin,, cuyo objetivo principal es allegarse del m!!_ 

yornúmero de simpatizantes y detentar el poder público para po

ner en pr5ctica su ideolog!a e implantar programas de tipo po

l!tico , social y econ6mico que se deriven de ~sta. 

(31) Berlin Valezuela, Francisco, Derecho Electoral, editorlal

porrúa, M~xico 1gao, p. 109 
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4) EL FMENTOS. 

En nuestro pals, los partidos pollticos tienen un comOn -

de elementos, entre ellos podemos encontrar al comité, que es -

la base de la pir~mide en cuanto al partido se refiere, legal-

mente en México· su demarcaci6n polltica se divide en trescien-

tas circunscipciones, y en cada una de ellas o en la mayor~a -

existen comités de algQn partido pol1tico, estos son los encar

gados de reclutar y adoctrinar a los lugareños hacia el partido 

polltico y hacia su ideologla, en gran medida el éxito polltl 

co en esa circunscripci6n depende del comité que esta a su car

go, normalmente el nombre que recibe el comité es igual al qu_e

se le designa a la circunscripci6n o distrito electoral, asl -

podemos tener por ejemplo que el catorceavo distrito electoral, 

tenga en su circunscripciOn al catorceavo comité de 11 X1
' partido, 

su forna de trabajo es mas o menos independiente al partido. 

Ooctrinariamente en otros palses los comités se integran de nO

cleos cerrados que no admiten miembros facilmente, y sus miem-

bros son normalmente personas que gozan de una posici6n econ6mi

ca privilegiada, siendo su trabajo en forma por demas velada y

privada, sus fines no son propiamente de detentar el poder, en

cambio s61o se conforman con crear presi6n hacia el grupo en el 

poder para que no se afecten sus intereses, o bien extenderlos, 

normalmente existen junto a un partido y lo apoyan, pero nunca

dan publicidad a esto, por lo que se puede decir que muchas ve

ces detentan "el poder tras el trono". 
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La secciOn que es otro elemento de los partidos pol!ticos 

es una parte del partido pol!tico que trabaja sin una autonom!a 

real, su principal objetivo es ayudar al partido en las tareas

de log!stica, estudio doctrinario y actualmente en publicidad. 

Su cobertura es igual que la de los partidos pol!ticos, es de-

cir a nivel nacional~~ aunque en M~xtco deberla de implantarse

para que funcion~sen en algunos casos s6lo a nivel regional, e~ 

to es debido a 1a._conven1enc1a, ya que nuestro pats no resulta

ser un nOc~leod~emils~iado homog~neo debido a 1 as formas de pensar 

que exisi~~~~~~las distintas regiones que lo conforman, con es

to no nosroferÍnios a la ideolog!a en si, sOlo a la forna de pe!!_ 

samiento. 

La c~lula resulta ser la parte del partido pol!tico m~s -

estrecha, en nuestro pafs, asf como en algunos otros, ésta se -

conforma principalmente del sindicalismo, aunque es notorio que 

en M~xico esto cambiO Oltimamente al crearse los comit~s de man 

zana en el Distrito Federal, los cuales en la mayorfa de las v~ 

ces son dominados por el Partido Revolucionario Instituc !anal,

aunque son un aparato del gobierno capitalino que supone que h~ 

r~ m~s r~pido el conocimiento de un problema y su soluc16n exp~ 

dita, cabe mencionar que en el Distrito Federal el Partido Rev..Q. 

luc1ona1o Institucional a pesar de lo nombrado anteriormente, -

cay6 en forma por dem~s estrepitosa en las elecciones de 1988. 

La milicia supone un grupo paramilitar que existe dentro

de un partido pol 1'tico, su m~s claro ejemplo se da en el fasci.§.. 
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mo y en el nazismo, aunque han existido tras cortinas en otros

paises del mundo, el fin casi exclusivo de esta m11 icia es rom

per mitines polltlcos de partidos opositores, amedrentar a la -

poblac16n, y en los casos necesarios recurrir a la violencia p~ 

ra los fines que se proponga el partido. 

En M~xico, se tienen que nombrar como elementos de un pa~ 

tido pol1tica a las confederaciones, en este caso el Partido R~ 

voluclonarlo Institucional es el Onlco que se puede dar el lujo 

de tenerlas, tales confederaciones son la ConfederaciOn de Tra

bajadores de M~xlco, la Confederac16n Nacional de Organizaclo-

nes Populares y la Confederaci6n Naci0nal Campestna, las cuales 

como se puede ver reGnen a los tres sectores populares que dan

el Partido Revolucionarlo Institucional su principal caracter!~ 

tica, ser un patido de masas. Estas confederaciones luchan --

por tener entre sus agremiados al mayor nOmero de personas posi-

bles, y entre ellas se reparten los escaños a las diferentes ci 

marns leg1slatlvas, y es obvio que tienen un poder polltlco de

gran Influencia. 

Como se ha visto en los parrafos anteriores, los Partidos 

Pol!tlcos son asociaciones que hasta cierto punto son sui gene

ris, ya que en si el Partido Pol!tico aunque es un organismo -

Qn1co, esta compuesto por grupos mas pequeños, tales grupos co

mo el Comlt~, la C~lula, y hasta las Confederaciones, los cua-

les ya hemos descrito con anterioridad, tienen cierta autonom1a 

con respecto al Partido Polltlco, por lo que se puede determinar 
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que el Partido Polltico es un conjunto de elementos, o de gru

pos que est~n diseminados a lo largo y ancho del pals, los CUA 

les estan coordinados por un organismo centralizador como lo -

puede ser la secclOn, o bien el Comlt~ Ejecutivo Estatal o Na

cional, esto da pauta a la escala piramidal partidaria cuya b~ 

se es el Comlt~ Dlstrital, con un Intermedio del Comlt~ Ejecu

tivo Estatal y cuya punta es el Comlt~ Ejecutivo Nacional. 

Otro elemento del Partido Polltlco, y el m~s importante

sin duda es el afiliado o miembro, ya que ~ste es la materia -

prima fundamental de cualquier sociedad u organlzaciOn, y el -

Partido Polltico no podla ser la excepcl6n. para esto conside

ramos que los miembros son de dos clases los activos y los pa-

si vos. Los primeros de ellos, es decir, las activos presupo-

nen Individuos que realmente se adhieren al Partido Polltico -

por voluntad propia o afinidad ldeolOglca, y ~stas personas -

paticipan en forma dln~mlca dentro de la vida interior del Pa~ 

ti do, estan inscritos en ~l, tienen una credencial que los 

identifica como miembros del Partido, pagan una cotización men 

sual, o trabajan para allegar recursos al Partido y asisten r~ 

gularmente a la~ reuniones de sus respectivos Comitªs. 

El segundo tipo de miembros es el pasivo los cuales son

afll iados al Partido Polltico por presiOn o cooptacl6n, al - -

igual que los primeros mencionados, estan inscri~os en el par

tido, tienen una credencial partidaria y pagan una cotizaci6n, 

la cual normalmente les es descontada por su Sindicato o Conf! 
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derac1ones a las que per.tene.zcaJJ .·ya·,se·an~,_de tra.~aj.o,popular o -

campesina. 

:· .<: j .. ~ 
Otro elemento que no frnsfft~y.e'.ér Partido Pol !tico en sT, 

que sin embargo le da fuerzá, ~'~""eí·)-~'ele~tor, el cual sufraga 

su voto a favor- del Partido--~ótHid)-qüe- mas le convenza ideol~ 

gicamente por lo que el Partido Pollti~o tiene obligaci6n de tg 

ner el mayor nOmero de electores posibles a su favor. 

5) LA REVOLUCION MEXICANA Y EL NACIMIENTO 

DE LOS PARTIDOS POLIT!COS EN MEXICO 

Tras la larga estadla del general Porfirio Dlaz en la si

lla presidencial, el malestar que habla en el paTs era muy 

grantl~ ya que si bien en este perTodo M~xico tuvo un gran auge -

econOmico, la riqueza que genero este auge sólo quedó en unas -

cuantas manos y la sobreexplotación que dió en contra de los -

campesinos y obreros creó un ambiente muy tenso a principios de 

~ste siglo, ante la insinuaci6n de Dlaz de su retiro de la vi

da polltica, hacen nacer en M~xico incipientes partidos pollti 

cos. 

'En M~xico, los partidos polTticos no tienen tradici6n: 

El porfiriato acaba con las libertades pOblicas, ignora la conj_ 

tituci6n, desprestigia la ley y aniquila el civismo de los ciu-
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dadanos." (32) Sin embargo, y a P.esar· de.:Jo anterior nacen en 

este siglo algunos ~lubes poltticos ~~ donde germina el Parti

do Liberal Mexicano, fundado :en· 1g.05 porc.Camilo Arriaga, y de~ 

pués apoyado por Ricardo flores"Ma.g6n; en julio de 1906 expi-

den un manifiesto y un programa, que al tener como base las ar. 

mas para el cambio de poder,· sus miembros son perseguidos y en 

carcelados, raz6n por la cual no pudieron hacer 

tos polHicos viables. 

plantamien--

En 1907 surgi6 el Club Central Anti-Reeleccionista fund_;t 

do porFrancisco !. Madero, quien en 1910 es lanzado como candi 

dato a la presidencia de la RepOblica por el Partido Nacional

Antirceleccion\sta, haciendo la primera campaña polttlca de -

este s\!j1o. Madero fue encarcelado y una vez libre promulg6 -

el Plan de San Luis, incitando a la lucha armada para el dta -

rode noviembre de 1910. Una vez que Dtaz renunci6 a la presi

dencia debido a la presi6n, Francisco Le6n de la Barra tom6 pQ 

sesii5n como presidente provisional, y posteriormente el 4 de -

noviembre de 1911 asume Madero la presidencia de la repOblica, 

y ast Madero expide la primera Ley Electoral y reglamenta a -

los partidos pol,ticos, esta ley hace que haya demasiados ya

que s6lo se requertan de 100 miembros para formar un partido -

polttico, y s6lo estos podtan proponer candidaturas a puestos

de elecci6n popular. Sin embargo, durante la lucha armada que 

(32) Lajous, Alejanda. Los Partidos Poltticos en México, pre-

mia editores, segunda edlci6n, México 1986, p. ll, 
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se desato los part1dos polft1cos fenecen, vuelven a nac~r cuan

do Venust1ano Carranza toma el control del. pafs_y _perm1te su ea 

tablec1m1ento con sOlo 50 miembros. 

A part1r del presente siglo los part1do~·_po!_Itl_c,oF de ma

yor importanci~ por orden de aparic10n son:· 

1905, Partido Liberal Mexicano. (PLM) 

1909, Partido Nacionalista Democratico. (PND) 

1909, Partido Reeleccionista. (PR) 

1910, Partido Nacional Ant1reeleccionista. (PNA) 

1911, Partido Cat6lico Nac1onal (PCN) 

1911, Partido Const1tucional Progresista. {PCP) 

1911, Partido Popular Evolucionista.(PPE) 

1911, Partido Liberal Pro9res1sta. (PLP) 

1911, Partido Nacional Independiente. (PNI) 

1911, Partido Nacional Liberal. (PNL) 

1916 Partido L1beral Const1tucional1sta. (PLC) 

1917, Part1do Nacional Cooperat1vista. (PNC) 

1918, Partido Social1sta del Sureste. (PSS) 

1919, Partido Laborista Mexicano. (PLM) 

1919, Partido Comunista Mex1cano. (PCM) 

1920, Part1do Nac1onal Agrarista. (PNA) 

1924, Partido Soc1alista Fronterizo. {PSF) 

1926, Alianza de Partidos Socialistas. (APS) 

1927, Part1do Nacional Antireeleccionista. (PAN) 

1929, Partido Nacional Revoluc1onario (PNR) 
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1937, Uni6n Nacional Sinarqulsta. (UNS) 

1938, Partido de la Revoluci6n Mexicana~- (ante~ PNR)(PRM) 

1939, Partido Acci6n Nacional. (PAN)'- ',r.·:: 
1939, Partido Nacional de Salva¿io~:.PobÚéa;;(PNSP) 

1939, Partido Nacional Anti-comuiii~t~~y~(Bf,ÚÍ'' '.• 

1940, Partido Re vol uci onari o-de Un"j'fJ~~Í:Ji{n·;_NaCi onalc '• 
(PRUN) -.···\:1;:; :g:~\'( 1 ''' ·e:;·· 

1945, Partido Fuerza Popular. '·(p~Vi: .,); ."'--:?;,)!: 

1945, Partido oemocrHlco Mexic:'ano'.- 6or.if ':; ,-, . 
1946, Partido Revolucionarlo Institucfonal (antes PRM) --

( PR !) 

1948, Partido Popular. (PP) 

1950, Partido Obrero Campesino de M~xlco. (POCM) 

1952 ,. Federa el 6n de Partidos del Pueblo Mexicano. ( FPPM) 

1954, Partido Aut~ntlco de la Revolucl6n Mexicana. (PARM) 

1960, Partido Popular Socialista. (antes PP) (PPS) 

1971, Partido Dem6crata Mexicano. (PDM) 

1973, Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 

1974, Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) 

1974, Partido Socialista Revolucionarlo (PSR) 

1974, Partido del Pueblo Mexicano. (PPM) 

1981, Partido Social Dem6crata. {PSD) 

1982, Partido Socialista Unificado de M~xico. (PSUM) 

1987, Partido Frente Cardenista de Reconstltuci6n Nacional 

(PFCRN) 

1989, Partido de la Revolucl6n Oemocratica. (antes PMS) -

(PRO) 
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a) Part1do Revolucionario Institucional. 

·.Durante h· histor.ia de M~xico post-revolucionario, ningu

na fracdlrn .ha dominado el poder pQbl leo de nuestro pals como

el .Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual nac16 en 

el aílo de 1928 ·al fundarse el dla primero de diciembre del aílo

referido el Comit~ organizador del Partido Revolucionario, que

fue el pimer nombre con que se dii5 a conocer lo que hoy es el -

PR I. 

El General Plutarco El las Calles fue el encargado de pro

mulgar el manifiesto en el cual se convocaba a diversos secta-

res revolucionarios del pa1s a conformar un partido polftico -

que abarcara todo el territorio nacional. Haciendo un poco de

historia debemos recordar que esa ~poca no exist!a nlngQn parti 

da po11tico que fuera del alcance t1acional, m~s aOn no hab1a 

grupos po11ticos o de presi6n que abarcaran m§s dllá de unos 

cuantos estados es por esto que debemos de reconocer la astucia 

polltlca del General Calles, ya que en su Qltimo informe de go

bierno deja entrever la formacl6n de un partido pol!tlco apoya

do por el gobierno, una vez que entregi5 el poder, puso manos a

la obra e Inmediatamente hizo pQbllco el manifiesto al que nos

hemos referido, convocando a las diferentes facciones polfticas 

revolucionarias a conformar el primer partido polttico en serio 

que se haya dado en M~xico; 16glcamente la reacci6n fue muy fa

vorable, ya que todas las facciones podtan tener representación 

en la organización del Partido Nacional Revolucionario, por lo-
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tanto, el alcance que estos grupos iban a tener no s6lo abare_! 

rta un 3mbito local 1 el cual cabe mencionar que era de suponer. 

se serta respetado, sino un alcance nacional que diflcilmente

en otras condiciones pudieran tener. Como se supone que el -

Partido Nocional Revolucionario iba a ser un Organo burocr~t1-

co, a los empleados pOblicos se les impuso una cuota de siete

d1as de salario anuales para el sostenimiento de ~ste, por la

que es de imaginarse que el poder econ6mico que ttLvo el parti

do fue demasiado grande, dados estos antecedentes, es de supo

nerse y ocurriO que dominaron al poder pOblico inmedhtamente, 

su llder el General Calles fue el orquestador de la vida poll

tica en M~xico, aOn cuando no gobernaba en forma directa, este 

per1odo de la vida de Mhico fue conocido como el maxlmato; -

llegO a ser. tan grande el poder del General Col les, que lmpo--

11ta a los presidentes de la repOblica, sin embargo, cuando el

General Lazare Cardenas llego a la presidencia de la repOblica 

empezO a tener pugnas en contra del General Calles, pero final 

mente el primero gano la batalla debido a que comenzO a ganar

se la simpatla de los obreros y tuvo la precauci6n de reacomo

dar el ej~rcito poniendo o su gente en los puntos estrat~gicos 

y guardarse la fidelidad de lo mayor!o de los gobernadores de

los estados, por lo que cuando Calles quizo poner en acci6n -

sus piezas, L6zaro C6rdenas lo puso de inmediato en jaque, tan 

to as! que el General Calles fue expulsado del pa1s. Lo fobia 

del General C~rdenos por el General Coll es 11 egO o tal punto, 

que hizo las gestiones necesarias para cambiar la estructura

y nombre del Partido Nacional Revolucionario, lanzando un m•ni 
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fiesto del- dla 30 de _marzo de-1938 en el que se disolvla el Pa.i: 

tido Nacional Révolucionar-io para dar paso al Partido de la Re

voluciOn Mexicana, el cual se apuotal6 inmediatamente al firmar 

un pacto el sector agrario, obrerc el militar, ~stos Oltimos 

sOlo lo signaron como ciudadanos, por lo que este partido quedO 

constitu1do poi cuatro sectores, los cuales son el campesino, -

el obrero, el popular y el militar, siendo ~ste suprimido en --

1940 •. 

La ConfederaciOn Nacional de Organizaciones Populares --

(CNOP) se fundO el el año de 1943, para reorganizar a los sect.Q. 

res populares. 

El paso del Partido Revolucionado Mexicano a trav~s de -

la historia fue breve, ya que en el mes de enero de 1946 se di

suelve para da paso al Partido Revolucionario Institucional, -

siendo su sistema muy similar al de sus antecesores, se const! 

tuyen tres grandes sectores, teniendo como pilares a la Confe

deración de Trabajadores de M~xico (CTM), la ConfederaciOn Na-

cional Campesina (CNC), a la que actualmente se la llama UNE' -

despu~s de estas grandes confederaciones existen otras m~s pe--

queñas como la Confederaci6n Revolucionaria de Obreros y Campe

sinos (CROC), la ConfederaciOn Nacional de la Pequeña Propiedad 

(CNPP), entre otras y grandes sindicatos como el Sindicato de -

Trabajadores Petroleros de la RepOblica Mexicana (STPRM), el -

Sindicato Nacional de Electricistas (SNE), la FederaciOn de Sin 

dicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que es

t~n adheridos a la CTM, pero que por si solos tiene bastante --
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fuerza, amen de otros sindicatos. 

Como se apunto anteriormente la fuerza de este partido -

desde su nacimiento como PNR ha sido impresionante ocupando --

siempre la silla presidencia, siendo su dominio en el senado 

absoluto y sOlo en las elecciones de 1988 cuatro candidatos de-

oposiciOn han podido ocupar un curul en esta plaza, en la camara 

de diputados sfempre ha contado con mayorla y, a e.xcepciOn de -

tres gubernaturas, las ha ocupado todas-tanto en el pasado como

en el presente. 

Sus ideales se encuentran en la Revoluc16n Mexicana, por -

lo tanto la constituciOn es la base de su doctrina y forma de -

pensamiento, sin embargo, aOn despu~s de tantos años de dominio-

electoral, ~stos no han sido logrados. Es justo reconocer que-

lo obtenido por nuestro pals hasta el momento se ha hecho por e~ 

te partido, sin embargo, dado su dominio electoral, también hay -

que reconocer que las serias carencias que existen en México se

han.dado por los hombres que conforman este partido polltico. 

b) Partido AcciOn Nacional 

Nacido en 1939 debido a la oposición del capitalismo hacia 

el presidente Lazaro cardenas, a pesar de que en un principio su 

estabilidad era raqultica, su fundador Manuel GOmez Morin creo -

una estructura ideológica con un alto grado dogmatico, en el que 
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se plasma una esp1r1tua11dad para crear poco a poco una con--

c1enc1a que tenga un gran sent1do de nac1ona11dad. ~u desarr~ 

llo y penetraci6n hacia el electorado se ha ido incrementando 

gradualm~rite, y se ha convertido en el primer partido de opo-

sici6n que ha ganado dos gubernaturas electoralmente y una por 

1nterinato, y q~e ha ganado como tal el mayor nOmero de curules 

en la camara de diputados como oposici6n en la historia del -

paTs. 

Algunas de sus ideas se han incluTdo en las recientes 

leyes electorales, tales como la plataforma pol!tica que en f~ 

chas preelectorales tiene obligac16n de publicar cada partido~ 

po1Tt1co. En 1941 aparece el periOdico "la Nac10n" que es el-

6rgano de d1fusl6n del pa1"t1da, el cual actualmente tambi~n ti.e. 

ne vigencia en las leyes electorales. 

Para ejemplificar su actuaciOn durante el año de 1980 en 

proposiciones directas del Partido Acci6n Nacional en la cama

ra de diputados para hacer reformas a la ley Federal de Organi 

zac1ones Pollticas y Procesos Electorales, este partido presen 

to once reformas, de las cuales dos fueron aprobadas, una tnt~ 

gramente y la otra con ligeras modificaciones, y las nueve re~ 

tantes fueron deshechadas de plano, por lo que se nota clara-

mente que a pesarde ser el partido de oposici6n mas fuerte, su 

debilidad ante los miembros del partido llamado oficial es pa

tente; y las modificaciones hechas fueron realmente muy rela-

tivas. 
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·En 1943 o~ttene 25,000 votos a su favor, sin embargo, y

a pesar de part_ictpar por primera vez en el colegio e1ector~1-

no logra ningGn curul en la ca:mura de diputados, a partir de -

1946 en el que obtiene cuatro curu1es con el 2.37% de las vot.a.. 

clOn,total, progresa hasta la cifra de 3.267,159 votos en 1988, 

que representan el i1:01% de los votos emitidos. 

c) Partl~o~Auténtlco de la Revolucl6n Mexicana. 

Surge en el año de 1948 como una asociación pol lt1ca, -

tras la desaparici6n del sector militar en e1 PRI, por lo que

los militares inconformes con ésto encabezados por Jacinto B.

Trev1~o se dan a la tarea de forma un partido pol~t1co, el 

cual obtiene su registro en el año de 1954, su actuac16n den-

tro del 3mbito de las elecciones ha sido muy discreto,, siempre 

se le ha considerado como partido satélite del gobierno. en -

sus part1cipaclones·para elecciones siempre ha presentado como 

candidato para presidente el mismo que el PRI, excepci6n hecha 

de las elecciones de 1988 en la que su candidato fue cuauht~

moc C3rdenas. 

d) Partida Popular Socialista. 

Su nombre original era el Partido Popular, y nace gra--

c1as a Vicente lombardo Toledano, quien en el año de 1947 era 



secretario general de la ConfederaciOn de Trabajadores de Mé-

xico (C,T.M.), lo cual le costo la expulsiOn a este personaje

de esta central obrera. A través de los diferentes pocesos 

electorales desde su primera participaciOn, su actuaci6n ha 

sido pobre, dif1cilmente ha logrado mantener su registro, est! 

catalogado también como un partido satélite del gobierno. 

e) Partido de la RevoluciOn Oemocr!tica. 
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Este partido se creo en el ano de lg89 tomando el regis

tro del Partido Mexicano Socialista, al cual comandaba Heberto 

Castillo, en realidad el Partido de la RevoluciOn Oemocr!tica

nac16 con una gran fortaleza, ya que fue heredero de una coa--

1ici6n de partidos que postulo como candidato coman a Cuauhté

moc C!rdenas en el ano de 1988 para presidente de la repOblica 

de sus integrantes, al menos la mayor1a son desidentes priis-

tas, y como ejemplo claro sus lideres Cuauhté~oc C!rdenas y 

Porfirio Munoz Ledo, quienes fueron gobernador de Michoac!n y

secretario general del PRI respectivamente, sus ideas sbn de -

tinte socialista, y sus postulados populistas, similares a los 

del General C!rdenas en su tiempo, este partido pretende en -

s1 el nacimiento de un movimiento neocardenista, tiene mOltl-

ples seguidores, sus actuaciones dentro del 5mbito electoral -

aOn no pueden calificarse claramente, ya que su primera parti

cipaci6n importante lo fue en la elecci6n de gobernador para -

el estado de Michoac!n, que es su bastiOn, la cual perdiO ante 
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el pr11smo, sin embargo, tiene representantes en la c~mara de

di~uta~os y senadores, se espera que ocupen la tercera fuerza

pol,ttca .del pa,s. 
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Fr.CCE5~ tL~::iOR~l FEDER:.L :~1 
F::tS:C[t¡~t DE. LA RC.PU!lliCA 

' CCl.:Puro UISTRITAL. VOTACIOll EFECTIVA 

------------
CHiiJ.;O 

11oros PAN '• VGJCS PR! ~ \'uTOS 
1

FON"' 
------

1 AGUASCALIHH[S 47.'IJI 2a42 &1]00 5:>21 31,541 1867 
2 flAJA CAUFJilWA 100.SST 2-=JJ 151.739 3S60 15.1.S.:S '37.19 
J BAJA c:.uForitliA sua 16.273 190C ~6.267 5402 22.157 2S87 
.; CAMPECHE l.;,3&i 1237 El.293 7083 18.920 !63:1 
S COAHU!LA ;;:,:1;9 153' 178.147 sw 9aJ20 ?395 
6 COLIMA ¡.¡4(}.i 1HG '5.5'3 '71l3 J.IPB :;s;• 
7 CHIAPAS 2:'319 3 ~] ~91.785 8991 -=1.-=112 645 
8 CHUIUAHUA 19l.JJ.I J.l19 2~095 5<5a 35.J.:O 677 
9 CISTRJTO rEOERAL 6J9.C81 2201 i91.$31 27't:5 1'429.312 4922 

ID OURANGO 60.5'5 16~) 22682:: 6363 Gi.021 1862 
11 GUAllllJUATD 217.420 29!:ú 3i3.i9a "'il3 159.831 2201 
12 GUERRERO 12,450 '" 309.202 C053 162.874 35Ell 
13 HIDALGO 24.633 58' 2no.t1 J;!.72 119214 1a26 
14 JALISCO 357,350 JuiG so.1.<J7 42.57 zas.oso 2387 
15 MEXICO 380.7&1 1633 6!».451 2979 1'202.6i9 5158 
15 MtCHOACAN 63.tsa 1028 142,700 2321 334.53.: 64.16 
17 MORELOS 20.699 744 SJ.869 3374 160.379 57BS 
18 NAYARIT 11.731 572 116.079 5656 75529 3660 
19 NUEVO LEON 11i6.915 2370 507.524 72o.1 26.1'<1 383 
20 OAXACA 29,111 463 •00.833 6381 l!!l,!!'9 JJ25 
ZI PUEBLA 107.718 9B7 781.0BS 7155 193.142 17.69 
22 OUERETARO 46251 1943 1~.783 63:1: 37.611 15.81 
2J CUlllTAHA ROO 9.138 9'5 61.973 '570 ZW2 241.C 
24 SAN LU!S POTOSI 80.473 21.15 259.625 6825 33.528 881 
25 SltlALOA 200.065 3207 317.029 5081 104.5.11 1675 
25 sor~oRA 65.513 20((. 281.464 685!1 40.!iJ7 998 
27 TABASCO 14.07; 525 199.1116 74.JO 53 . .t.:9 19.94 za TAMAULIPAS 46.5a9 991 Z79.0<1 S!i.33 141.793 JJIS 
29 TLAXCALA 10.arn 568 l\OJllO 6021 57.0:l: 31.00 
JO VERACRUZ 78S82 521 s.u!.971 62.59 ' .C70.7S.S 3105 
31 VUCATAN 95.950 31¡q 200.375 67.08 . 4.9&1 1.61 
J2 ZACATECAS 31.613 ion 1'1.303 f,6.17 65.Sm 22JI 

------
TOTALES 3'2tI7,15'1 1707 9'641..129 50.35 5'2i5,958 :n.12 

• INTEGRADO POR EL PMT, PFCRll, PA11N, PPS. 

"' "' 

1. ... 



EIHIOAO 
VOTOS PDM ;, VOTOS PR T 

TOTAL PAO~ON TOTAL • 
~. 

1 t.G!JASCAUENTES 4.ú1J 241 <SS 029 109099 334,920 
2 BAJA CALIFORUIA 3.lóS 0.81 3.!!:9 095 413.953 81),456 
3 BAJA CAllFOf\tl!A SUR 410 o.ta 535 C6J 656'3 1503'3 
4 CAMPECHE :!67 0.32 163 0.14 t ~G. 1C7 229,954 
5 COf.HUiLA 919 0.29 <&4 0.14 328133 &.6,211 
5 C\:UMA 1,CIO 105 565 C.58 97.316 21B.02B 
7 CHlt..PAS 899 0.14 719 011 t58,1!l5 1'189.G>I 
6 CH~HUAHUh 1.331 027 1,0'.J.1 020 521,935 1°2!l5.0G7 
9 OiSTtUTO FEDER.\L 22.EóS Oi:l 21,39) Cl• 2°90·'169 S095 . .is2 

10 CURANGO 813 023 1,164 033 356.4'6 682.290 
11 GUAJIAJUATO 27,ro:J 3.80 1.660 023 126.312 f572.760 
12 GUERRERO 4,JB.I 0115 1,887 037 510.n? 1200.llll< 
1J H!:;:.LGO 3.BJO 0.91 1,170 028 411.ó>l 812252 
1.; Jf,USCO 29.051 2.50 3.SBJ o 30 1'194.247 2·s1<.m 
IS MEXICO 36,054 1.55 11,S\1 OJS 2"J31,4i9 4'100232 
16 MIGHOACAH 12,972 2.11 1,505 0.24 614.899 \s:;J,443 
17 MORELOS 1,854 0.67 1,<07 O.SI 278.208 583.597 
18 llA\'ARIT 1,456 0.71 <09 0.20 205.214 <-05.300 
19 rmEVO LECN 1.511 021 1,265 o 18 7il'.156 IS!l'l,564 
20 OAXACA ¡977 0.47 5205 OBJ 62a.155 1'364,539 
21 PUEBLA 6.082 0.56 3.631 0.33 1091.6511 1'695,lilO 
22 OUEílE1ARO 2.759 1.16 632 0.27 238.058 4Jl9.<08 
23 OU!llTANA ROO 298 0.32 141 0.15 14.322 188.191 
2.: SAN LUIS POTOSI ~120 1.61 672 li11J 3&.,418 BSB.279 
25 SINALOA 1270 0.20 1.008 U.i5 623.~ 1'113.969 
26 SONORA 1.117 0.27 1289 0.31 410,386 899250 
27 TABASCO 1,126 0.42 252 0.09 2fll.071 634.687 
28 T AMAUUPAS 2.050 0.44 836 018 470.309 1'120.265 
2'J TLAXCALA 4,653 2.53 71S 039 184.00J 331,g¡) 
30 VERACRUZ 1l355 o.ea 4,t91 028 1'516.257 3 045.721 
31 YUCATAN 17ü 0.05 192 O.tli 'JIJ/.651 &rl.041 
32 ZACATECAS 1,BIB 062 399 0.14 293.S!ll t:112,711l 

TOTALES 199.484 1.Q.I 60.052 o 42 19'145012 38'0R92& 

"' "' 
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VOTOS URBANOS PARA LOS CANDIDATOS A LAPRESIOENCIA DE LA REPUBLICA 1988 
%50 

1 NACIOUAL 

CIUDADES DE LA REPUBLICA 

AREA cmmfl.BAOA. DEL 

VALLE DE MtxlCO 

5 IZ5 693 4 4ai 451 2 631 779 1 0~1 n.+ 1 986 685 029 483 ~ 4 091 899 2 479 776 1 602 Z96 

- PARTJDO REVOLUC!ONARJO JllSTiTUCJO~Al. 

mil FREliT' DE:10CRATJCO Nl1CJC-NAI.. 

~ PARTIDO /,CC!Oll NACIOllAL. 



VOTOS RURALES PARA LOS CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

:J¡;: 

............ ·~ 

.','526.187 1'49 \ .720 634,621 
o 
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CAP~TULO IV. 

MARCO JURIDICO DE LA DEMOCRACIA EN .MEXICD. 
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1.- LA CONSTJTUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

El marco jurldico del cual emana la democracia en nues-

tro pals, se fundamenta naturalmente en la Constituci6n Poll-

tica de los Estados Unidos Mexicanos, que a lo largo de su -

articulado norma la educaci6n democratica, la organizaci6n de

partidos pollticos, la participaci6n ciudadana, la contienda -

electoral y sus procedimientos; es por ~sto que s~_supone al -

menos te0r1camente, que la democracia en M~xico esta debidamen 

te reglamentada, ya sea por la misma Carta Magna, o por las -

leyes que de ~sta nacen. 

En el articulo 40 constitucional, se denomina a M~xico -

como una repOblica repesentativa, democratica y federal. Es-

tos t~rminos se encuentran estrechamente ligados, pero es con

veniente explicarlos en forma separada para comprenderlos en -

conjunto. 

La repOblica, es una forma de gobierno que supone que -

sus cuadros de mando son renovados periOdicamente; el gobierno 

de M~xico para su ejercicio se divide en tres poderes: el eje

cutivo, el legislativo y el judicial. El primero de ellos se 

renueva cada seis años, segOn lo marca el art1culo constituciQ 

nal. El poder legislativo se divide en dos camaras, se renu~ 

va cada tres años en la de diputados, como lo marca el art1cu

lo 51 de la constituci6n, y la cfimara de senadores lo hace ca

da seis, renovandose por mitad cada tres, segOn el articulo 56 
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de la misma constituciOn. En.el·cas~ del ~oder judicial, sus

integrantes son ·nomtirados' ·en fo.rnia vÚal1cia¡ sin embargo, esto 

no afecta el concepto• de· r?patil 1 éa, 'ya ·'qúe 1 a ani ca funciOn de 

este poder es el de la aplicaciOn de. la ley, y no interfiere -

en forma directa con 'el gobierno.de'ra naciOn. 

Para explicar la representatividad, hay que explicar pri 

mero a la democracia. La democracia tiene su orfgen como ya-

se explico, en los vocablos griegos DEMOS y CRATOS, que signi

fican poder del pueblo, entonces la democracia es una forma de 

gobierno en la cual los poderes pollticos residen en el pueblo. 

Abraham L1ncoln d,jo que la democracia era ''el gobierno-

del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", nuestra consti-

tuci6n, aunque no conceptOa especfficamente lo que es la demo

cracia, nos da una idea muy cercana en su artfculo 39, que a -

la letra dice: 

Art1culo 39.- ''La soberanfa nacional reside escencial y

originalmente en el pueblo. Todo poder pOblico dimana del --

pueblo y se instituye para beneficio de ~ste. El pueblo tiene 

en todo tiempo el inalieable derecho de alterar o modificar la 

forma de su gobierno. 11 

Si tomamos en cuenta que la soberanfa es el poder supre

mo de un pafs, es perfectamente notorio que ~ste artfculo nos

da un concepto de democracia aOn sin menciooerla¡ ahora bien, -
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para ejercer este-poder el pueblo elige a sus representantes -

- - por medio del'-voto_, que es un sufragio a favor de un repr~ 

seritante, aquel que logre sumar el mayor nOmero de sufragios -

sera _el_ representante del pueblo en el gobierno, que dicho de

~t~a manera es el gobernante que en M~xico recibe el nombre de 

Presidente de la RepOblica a nivel federal, Gobernador a ni-

vel estatal, o bien Presidente Municipal a nivel de municipio. 

Pero hay otros representantes que son los encargad.os de legis

lar que en el medio federal son los diputados federales sen_!!. 

dores, en los estados son los diputados locales, y en los munl 

cipios los regidores y sindicas. Sin embargo, lo que a noso-

tros nos interesa es el ambito federal por lo que el pueblo de 

M~xico se hace representar por un total de 565 personas para -

conducir su~ destinos, de los cuales uno es el Presidente de -

la RepOblica, 64 son senadores, y los 500 restantes son diputA 

dos federales. 

Por Oltimo, el t~rmino federal se refiere a los estados

ennumerados en el art1culo 43 constitucional, los cuales son -

libres y soberanos, cuyos representantes populares son renova

dos peri6dicamente y el pueblo es el que detenta el poder y lo 

concede por medio del sufragio. 

Los mexicanos a partir de que han cumplido 18 años y te

n\endo un modo honesto de vivir, son considerados como ciuda-

danos o ciudadanas, segOn sea el caso, lo que trae como conse

cuenCia ciertos derechos y ciertas obligaciones constituciona-
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les, entre estas derechas est&n las di vatar'.en las ~lecciones 
- - ·, .. -,; ·- ~. :- . _'. -

populares; poder ser votados por cargbs ~e elecci6n popular a-
' - ' 

nombrados para cualquier otra cami.si6_ri .. a._é'mplea, s.i se cumplen 

las ex1genc1as legales; asociarse pa~a ~ratar_ los asuntos po--

11ticas del pals. Estas derechas se estableC'en en las prime-

ras tres fracciones del articula 35 constitucional. Ahora --

bien, algunas de las obligaciones que marca el 36 de la Carta 

Magna, son inscribirse en los padrones electoral as; votar en -

las elecciones populares en el distrito correspondiente; desem 

pei\ar los cargos de elecc16n popular federales, estatales, mu-

nicipales, a bien desempeñar funciones electorales y de jurado. 

El hecho en que se 1ns1stn en estos artlcul os de que el 

voto es un derecho y una oblig~ción es para concientizar a la-

poblaci6n de que la democracia es un concepta que requiere de

tada la participaci6n continuada de la ciudadanla, inclusive -

en el arttculo tercero se considera la democracia no sOlo como 

un r~gimen jurldico y palltica, sino cama un sistema de vida -

que se funda en un mejoramiento constante en lo econ6mico, lo

soc1a1 y la cultural, por lo que la democracia no es exclusiva 

de las períodos electorales, sino que dfa a d1a se tiene que 

ejercer, se tiene que procurar y defender. 

Otro elemento que se menciona en esta dualidad de dere--

chas Y obligaciones de las articulas 35 y 36 constitucionales

es el de ser votado y desempeñar cargos de elecci6n popular -

siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos por la-
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const1tucl6n para poder ser diputado federal, senador o presi

dente de la repOblica. El arttculri 55 constitucional marca 

como requisito para ser diputado, el ser ciudadano mexicano 

por nacimiento, con ejercicio de sus derechos, tener cuando m~ 

nos 21 anos cumplidos el dta de la elecci6n, ser originario del 

estado en que se haga la elecci6n, o ser avecindado en ~1- - -

cuando menos seis meses anteriores a ~sta, no estar en el ser

vicio activo del ej~rclto, policla o gendarmertá rural del 

distrito de la elecci6n, noventa dtas antes de la misma, no 

no ser secretarlo o subsecretario de estado ni magistrado de -

la Suprema Corte de Justicia de la Nacl6n, no ser secretario -

de gobierno de los estados ni maglstratos o juez federal o es

tatal a menos que se separen de sus cargos noventa d1as antes

de la eleccifin, Los gobernadores no podran postularse en su

jur1sd1cc16n aOn cuando se separen de su puesto; no ser minis

tro de algOn culto religioso, o estar Incapacitado según el 

arttculo 59 de la constltuci6n que dice que los diputados y 

senadores no podr~n reelegirse para el pertodo Inmediato a me

nos que sean suplentes y no hubieran tentdo ejercicio. 

Para ser senador se tiene que cumplir con los requisitos 

señalados en el parrafo anterior, con la excepcifin de que la -

edad para poder se senador, es tener cuando menos 30 años el -

dla de la elecci6n, esto lo marca el arttculo 58 de la carta -

magna. 

Por último para poder se electo presidente de la repObli 
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ca se necesitan los requisitos anteriores con la modalidad de
que tienen que tener padres mexicanos por nacimiento, resid~r

en el pafs cuando menos un a~o antes de la e1ecci6n, si se es

gobernador separarse de su cargo seis meses antes de la elec-

clOn, tener 35 anos cumplidos el d1a _de la elecc_iOny_ ria-haber 

sido presidente de la repOblica con anteriorid-ad_, ya sea- en -

forma de elecciOn popular, interinamente, con> car!cter -provi-

slonal o sustituto segOn lo marcan los artfculos-82·-y 83-de la 

constltuciOn. 

La gran mayor1a de las personas que ocupan cargos de --

el ecc l On popular han sido no mi n3das para estos cargos por par_

ti dos polltlcos, que ha decir del articulo 41 constitucional -

son entidades de lnter~s pOblico que tienen como fin promover

la particlpaclOn del pueblo en la vida democr!tica, contribuir 

a la lntegraclOn de la representaciOn nacional y como organlz~ 

c1ones de ciudadanos, hacer posible el acceso de ~stos al ejer 

ciclo del poder pOblico, de acuerdo con los programas, princi

pios e Ideas que postulan y mediante el sufragio universal 11-

bre, secreto y directo. Esta pauta que nos marca el art1culo-

41 constitucional la podemos asociar a otros artfculos consti-

tucionales, como el sexto que habla sobre la libertad de expr~ 

slOn, el s~ptimo que garantiza la libertad de Imprenta, el no

veno con la libertad de asociacl6n y el 35 que marca como una

prerogativa del ciudadano 1 asaciaf"se para tratar asuntos po11-

ticos del pals. 
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Los partidos poltt1cos en M~xico no eran mencionados en

la constituciOn hasta que el 6 de diciembre de 1977, se adici~ 

naron cinco parrafos al articulo 41 que habla exclusivamente -

de los partidos pol!ticos, por lo que con esto se da fuerza y

rango constitucional a los partidos poltticos que anteriormen

te a esta adiciOn, solo se basaban en los ar!culos 6, 7, 9 y -

35 de la m1sma constituciOn los cuales en cierta medida les -

ban forma 7 pero no los conceptuaban en plenitud. 

Los partidos pol!ticos en tiempos de elecciones se en--

frascan en lo que se ha llamado la lucha electoral, que no es

otra cosa que el atraer al mayor nOmero de ciudadanos posible

para que sufraguen su voto a favor de los candidatos de ellos

propuestos, para que de esta manera los partidos tengan el ma

yor nOmero de esca~os en el congreso de la un16n (c!mara de -

diputados y senadores), o b1en ocupen la s1lla presidencial. 

Estas elecciones como ya hemos visto se hacen con cierta tempQ 

ralidad verificandose la Olt1ma elecciOn federal el d!a 6 de -

julio de 1988 compitiendo 8 partidos pol!ticos. 

El gobierno federal es el encargado de la preparaci6n, -

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, segOn lo-

marca el articulo constitucional. Para esto se crean organi~ 

mas encargados de llevar a cabo estos procesos, en los que -

tienen una participaci6n directa, tanto los partidos pol!ticos, 

como los ciudadanos. Estos procesos electorales pueden impug

narse si existen violaciones a la legalidad, es por ellos que-
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se instltuy6 el Tribunal de lo Contensioso Electoral, para r.~

lificar si hubo violaciones o no, y sus dictamenes s6lo pueden 

ser modificados por los Colegios Electorales de cada camara 

que en si son la Oltima instancia en lo que se refiere a la -

calificaci6n electoral, por lo que éstas se tienen por defini

tivas e inatacables. 

El territorio nacional a partir del ano de ¡g77 se divi~ 

di6 en 300 distritos electorales y por cada uno de éstos se -

elige un Diputado de mayorla relativa en la actualidad se nom

bran a 200 por representaci6n proporcional o diputados pluri-

nominales, as1 es que suman 500. Los Diputados de mayor1a r~

lativa son de elecciOn directa aunque actualmente la constitu

ci6n no lo marca asl, por lo que el que tenga mas sufragios a

su favor es el que representara al distrito por lo que la ca-

lificaciOn se supone mas facil sin embargo, para la califlca-

ci~n se supone mas facil sin embargo, para la calificaciOn de

D1putados plurinominales se tienen que presentar algunos su--

puestos enmarcados en el articulo 54 de la constltuciOn, el -

primero de ellos es el partido polltico que quiera pariicipar

en el sistema plurinominal tiene que acreditar candidatos a di 

putados por el sistema de mayorla relativa cuando meno• 100 de 

los distritos electorales, entonces tendra derecho a obtener -

curwles de diputados de representaci6n proporcional si alcanza 

por lo menos el 1.5% de la votac16n nacional, y que su nOmero

de contancias de mayorla relativa sea el porcentaje total de -

la C!mara super1or o igual a su porcentaje de votos, o bien, -



114 

si su porcentaje es menor del 51% pero el nOmero de constan--

cias relativas es igual o mayor a la mitad mas de uno del to-

tal de los miembros de la camara; si los partidos polfticos -

cumplen con lo mayor anteriormente expuesto, ~stos tendran el

nOmero de Diputados en su lista regional que corresponda al -

porcentaje de votos obtenidos en cada una de las cinco circun~ 

cripciones plurinominales; bas!ndose en ~sto, la asignatura de 

Diputado ser! de la siguiente manera; si un partid~ gana el 

51% o m§s de la votac16n y el nOmero de constancias de mayorfa 

relativa representan un total de la camara, inferior a su re-

ferido porcentaje de votos, tendra derecho a participar en la

repartici6n de curules plurinominales hasta que la suma de Di

putados obtenidos por ambos principios represente el mismo po~ 

centaje de votos; ningOn partido podra tener en ningún caso -

m§s de 350 Diputados que integran la C4mara,si ningún partido

alcanza la cifra del 51% del total de la votaci6n y si ninguno 

de ellos alcanza la mitad mas uno de la C§mara con las constan 

cias de mayor~a relativa, el que tenga el mayor nOmeo de ~stos 

se le asignar! Oiputados hasta alcanza la mayorfa absoluta en

la C~mara; en caso de que haya un igual nOmero de con~tancias

relativas entre dos o mas partidos pol!ticos, la mayor!a abso

luta de la C!mara corresponder! a aqu~l que haya alcanzado la

mayor votaci6n a nivel nacional. En lo que respecta a la ca-

lificaci6n de los resultados electorales para Senadores y Pre

sidente de la República, es m!s simple, ya que la votaci6n pa

ra esta es directa y por lo tanto el que tenga mas sufragios a 

su favor ser§ designado Senador o Presidente de la República. 
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Cada camara es responsable de la calificaci6n de los que 

las componen, pero su iniegraci6n se· hace de diferente manera, 

aunque ambas se erigen como Colegios Electorales. 

En el caso de la camara de Diputados, el Colegio Electo

ral se compone~ por los presuntos Diputados tanto de mayorla -

relativa como de la representaci6n proporcional a quienes les

haya entregado la comisiOn federal electoral constancia de ma

yorla relativa o de asignaci6n proporcional segan el caso y -

~stas son las encargadas de la calificaci6n de la misma camara 

de Diputados asl como la de Presidente de la RepOblica. 

El Colegio Electoral de la C§mara de Senadores se compo

ne por los presuntos Senadores que hubieren obtenido la decla

raci6n de la respectiva legislatura estatal y de la com1si6n -

permanente del Congreso de la Uni6n cuando los presuntos Sena

dores de la legislatura anterior. Existe el tribunal de lo 

contensioso electoral cuyas resoluciones son obligatorias -

cuando hay conflictos en esta area; sin embargo, los Colegios

Electorales camarales, pueden modificarestas resoluciones con

virti~ndose asl en la Oltima instancia de calificaci6n, siendo 

sus resoluciones definitivas e inatacables. 

2.- LAS DIFERENTES LEYES ELECTORALES Y SU EVOLUCION. 

La regulaci6n que va hacia los partidos pollticos de par· 
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te de las diferentes leyes electorales que ha tenido nuestro -

pats durante este siglo, ha variado mucho, sobre todo con res

pecto a su definición, número de afiliados y organización; pe

ro es sobre todo, a partir del año de 1977, en que entra en .Yj_ 

gor la Ley Federal de Organizaciones y Procesos Electorales en

que se ha dinamizado a los partidos polHlcos, al catalogarlos 

~sta como entidades de lnter~s público, cuya finalidad es pro

move la participación del pueblo en la vida democNltlca del 

pats, integrando de esta manera la representac16n nacional; e~ 

to, por supuesto, da una gran rPlevancia a la vida de los par

tidos polttlcos, ya que con anterioridad a esta ley, sólo se -

les lmpon!a la pequeña obligación de educar c!vicamente al - -

pueblo y orientarlo polfticamente, en marcado contraste como -

ya lo mencionamos, a partir de 1977 evoluciona el concepto, -

siendo ademas de lo expuesto, el de consignar que estas entid~ 

des son los productos de expresf~n popular que actOan como in~ 

trumento para educar e Informar pol!tlcamente al pueblo y que

ademas, le permite a ~ste articular, comunicar y ejecutar las

exigencfas sociales, asf mismo, permite concretar los Rr'.lncfP,ibs 

b3sicos como el sufragio universal, y la democracia popular, a 

trav~s de su acción integrar los poderes pObllcos. Por otro -

lado, al dejarlos como entidades de lnter~s público se obliga

al estado a reconocerlos, protegerlos y dotarlos de los elemen 

tos m1n1mos necesarios para su desarrollo. 

Los partidos polttlcos deber~n contar con la siguiente -

documentac16n para poder ser registrados como tales: 



1.- Oeclaraci6n de principios. 

2.- Programa de acci6n. 

3,- Estatutos. 
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Las caracterTsticas de la declaraci6n de principios, 

pra:ctica-mente han sido las mismas, como son el respetar la 

const1tuci0n y las leyes, no tener acuerdo o pactos que suje-

ten a los partidos nacionales o extranjeros, no aceptar apoyo

econ6mico de éstos o cualquier religi6n o secta, en 1977 se 

adicion6 que las actividades partidarias deberan realizarse 

democraticamente y se obliga a los partidos polTticos a condu

cirse en forma pr~ctica, lo cual se mantiene actualmente. 

El programa de acci6n de los partidos polTticos, fue in

sertado en el C6digo Federal Electoral a partir de 1986, seíla

lando el mTnimo de las medidas que este programa debe contener 

tales como realizar y alcanzar sus objetivos enmarcados en su

declaraci6n de principios; proponer polTticas tendientes a la

resoluc10n de los problemas nacionales; la forma en que sus 

afiliados recibiran instruccl~n ideol6gica y la preparic16n 

para la partlcipaci6n de los militantes en los procesos electQ 

rales. La ley electoral actual 1 aparte de los enunciados mar

cados con anterioridad, agrega que los partidos polTticos de-

ben infundir a sus afiliados el respeto por los adversarios. 

los estatutos en la actualidad, deben contener cuando -

menos la denominaci5n del partido, su emblema y colores de @s-
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te, los cuale~ deben ser diferentes a los dem~s partidos, tan

to Ta denominación como el emblema deben estar exentos de alu

siones religiosas y raciales; la forma en que se afiliaran sus 

miembros, sus derechos y obligaciones, se subraya que entre 

sus derechos· es U el de par ti ci par ya sea en forma personal o

por medio de delegados para integrar sus órganos directivos; -

Tos procedimientos para que en forma democr~tica se integren y 

renueven los 6rganos de d1recc16n, sus funciones, Jacultades y 

obligaciones, los cuales sera'.n al menos la asamblea nacional,

el comit~ nacional, y comit~s de Tas entidades federativas, o

bien, sus equivalentes; el presentar una plataforma electoral

mfnima para cada elecc16n, porsupuesto ~sta debe basarse en la 

declaración de principios y programas de acción de cada parti-· 

do; Ta obli~ación de Tos candidatos de cada partido de difun-

dir Ta plataforma electoral durante su campaña polftica; y por 

Oltimo, las sanciones que se puedan aplicar a los miembros que 

violen Tas disposiciones internas, as! como Tos medios de de-

sa de ~stos. 

Las el:ectiones internas de Tos partidos polfticos, a pa~ 

tir del año de 1977 se hacen en forma pOblica, ésto con el fin 

de dar claridad, que es tan necesaria en estos eventos. 

En el año de 1g51, al promulgarse Ta Ley Federal Electo

ral, se reglamentó que Tos partidos pol!ticos establecieran un 

comité Directivo Estatal en cada entidad federativa que sobre

pasara de Tos mil afiliados, en 1g54 aumentó este nOmero a - -
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1721 afiliados, en .. 1973.· se·exigi6 -qu-e:·cuando menos cl~ber!a 
existirun comiU ·~n éá~a ~na.de laé~os 'ter~há's p~i-tes-cÍ~ --

1 as entidades federati~as{e~<.í!lfi l~J;J ei'.;ica~:Ú{~k;~Jdhpo,sl -
~ ~ º:i·::d r::u:::sl :· ::~;:~:rit~J~º:t~ •• --L~ o~::a-~[f~';~lJ¡_fl~ ~.~nos-

',):,, .~,:;\>·;;;.';;.--, 

A partir de 1911 en que 1 a \ey F'ederal .Electoral exig!a

que los partidos pol1ticos se fc;m;ra~ 'cu~-ndo menos por cien -

miembros, en 1946 se estableci6 que el mlnimo de miembros fu~

se de 30,000, diseminados en cuando menos dos terceras partes 

de las entidades federativas, en 1954 pasa a 75,000 afiliados, 

en 1963 se reduce el nOmero a 65,000 afiliados lo cual rige_

actualmente. 

Desde el punto de vista de nosotros, ~sta disposici6n es 

incongruente, ya que para que un pafs con m~s de 80 millones -

de personas se forme un partido po11tico 1 una de cada 1 1 230 -

personas apox1madamente, debe estar afiliada a un partido, lo-

cual pone de manifiesto 1 a pobr!sima educaci6n pol !tica de la

poblaci6n en M~xico y, evidencia adem~s. la debilidad de la 

oposic16n, su muy escasa penetraci~n popular, por lo que es 

preferible tener dos o tres partidos fuertes que muchos d~bi-

les, esta fortaleza se darfa aumentando cuando menos a 100 mil 

los afiliados a un partido polltico, una de cada 800 personas; 

ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista estatal, ac--

tualmente se pide que haya 3,000 afiliados por cada entidad -

federativa en cuando menos la mitad del territorio nacional, y 
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en los mismos no hay fuerza .de penet~ac16n, de igual manera en -

los distritos electorales. en'lás cuales debe haber un m!nlmo de 

300 afiliados en al meno~ li~mlt~d de los trescientos en que se_ 

compone el pa!s, por !.o ,que ,dividiendo 80 millones, que es en ng_ 
-,---" __ --:·- ·:-.·:·;- ,,-

meros redondos los me.xlcanos,~·que .. habemos, entre los 300 dlstrl--

tos electorales nos da 1:-¡,': c'ahtldad de 266,666 personas, con las 

que tienen que tener'comurílcaclOn y cumplir con las dlsposlclo-

nes de educar e lnfor.m'~(polHlcamente, tarea extr_~madamente di

ficil, por lo que.a.l~.aum~iltar el nOmero de afiliados aumentan -

las posibilidades ~e que ~st~s cumplan sus funciones verdadera--

mente. 

Para realizar asambleas de partido, estatales y nac1ona---

les; constitutivas de partidos polltlcos, en la leylslaclOn de -

1911 se extgfa que se realizara ante notario pObltco, para dar -

fe del cumplimiento a la ley; en 1951, esta dlsposlclOn varia, -

ya que daba la opclGn de que se realizara ante un notarlo pObll-

ca o funcionario equivalente para que constara la ejecución de -

~stas, adem3s, exlg!a que se auxiliara de testigos de calidad, -

de por lo menos el 5% del nOmero total de afiliados exigidos. --

Este procedimiento se sostuvo hasta las reformas de 1970, ya qu~ 

en la ley de 1973, se requerla para exhibir la constltuci6n de -

un partido pol!tlco la lista nominal de afiliados de la entidad_ 

que se tratara, as! como la comprobac16n de Identidad y residen

cia de cuando menos el 5% de los afiliados, ya sea mediante dos 

testigos dignos de fe ajenos al partido, o bien, mediante docu·-

mento fehaciente; en cualquiera de los dos casos se ex1gfa la . 
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eq-ulv~lent~~.::se-~torg6 ~epOblli:á a los jueces municipales de 

prlméra Instancia y de distr_1to para _estos efectos. Sin embargo, 

en esta ley no se establece nOmero o porcentaje de afiliados que 

deberan de ser Identificados plenamente, el COdlgo Federal Elec

toral de 1987, establece que se certificara que a la asamblea hA 

ya concurrido el total de los afiliados exigidos, en la actual -

ley no se establece mas que se certifique a los afiliados que --

concurrieron a la asamblea. 

Hasta antes de 1977, dentro de la legislación electoral, -

sOlo se contemplaba el registro de los partidos polftlcos en foL 

ma definitiva, después de esta fecha, se Introdujo el registro -

condicional a la elecclOn, el cOdlgo de 1987 no hace una menclOn 

especifica al respecto, sin embargo, en el nuevo cOdlgo electo-

ral se retoma el tema del registro condicionado, dando oportuni

dad con ello a las agrupaciones polftlcas con mas de dos años de 

actividad a participar en las elecciones con base al registro 

normal que ya hemos establecido. 

Anteriormente al año de 1973, la Secretarla de Gobernacl6n 

era la encargada de informar a los diferentes organismos electo

rales cuales eran los partidos legalmente constituidos; sin em-

bargo, la ley de 1977 designa a la ComlslOn Federal Electoral C9-

mo órgano competente para conocer y reconocer el registro de un 
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partido pollticoi as! iomo. resolver acerca del otorgamiento, o -

eri SU· caso, la·· pÚdidá del ·~Í!gistro·, actualmente esta func16n es 

re~l i zacia'po~ ei.1 ~~tft~~o. Federal Electoral • 
. , 

En:~1963/.Ú \ntr~d~ci~se reformas a la ley electoral de --

1951/;·5e eÚab.le2en algunas prerrogativas que anteriormente no -

tenlan lrii partidos polltlcos, una de ellas fu~ la exenci6n de -

algunos impuestos, y de esta fecha en adelante se .han Ido incre-

mentando· las exenciones~ las cuales en el momento son: no estar __ 

sujetos a impuestos sobre rifas y sorteos, ferias, festivales o __ 

eventos en general que ayuden a los partidos a allegarse recur-

sos, impuesto sobre la renta y los de venta de impresos y propa

ganda. Hacia 1973, se permltl6 el acceso a los partidos pol!ti--

cos a los medios de comunfcaci6n en tiempo de elecciones, en - -

1977, se da acceso permanente a estos medios, adem~s de darles -

a los partidos un m!nlmo de elementos materiales y financieros -

para desarrollar sus funciones, actualmente estas prerrogativas __ 

se han aumentado con franquicias postales y telegraflcas y un m~ 

yor financiamiento pObllco. 

Los cambios realizados har.la la integracl6n de las camaras, 

generalmente se han enfocado hacia la de diputados, la excepci6n 

se dl6 en 1986, cuando se implemento que la camara de senadores 

tiene que renovarse por mitad cada tres años, lo cual tiene vi--

gencia actualmente. Generalmente tambi~n se ha aceptado el slst~ 

ma de mayorta para la elecciOn de representantes, sin embargo, a 

partir de 196? entró en vigor una reforma que permit!a la repre 
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sentaciOn proporcional. En 1963 por haber 'obtenido un partido_ PQ. 

lltico el 2.51 de la votaciOn nacional se le asigna el derecho -

de obtener cinco curules, y por cada .51 que excediera ~sti po~ 

centaje, se le otorgaba un escaño mas hasta poder obtener un to" 

, tal_ de 20 representantes. En el aílo de 1973 se modifico este si§ __ 

tema, bastando Un 1.51 para uno extra hasta un total de 25 esca" 

nos como maximo. Hacia el año de 1977 se modifico la circunicria 

ciOn unimonal creandose 300 distritos, por lo que votaciOn dire~ 

ta la camara de diputados se integro por 300 diputados, y por rR 

presentaciOn proporcional cien diputados, siendo un total de 400 

diputados en esta camara; en 1986 se aumento el numero de diput~ 

dos de representaciOn proporcional a 200, y se estableciO un nu

mero tope de 350 diputados a que tiene derecho como maximo un -

partido polltico en la camara de diputados, actualmente el por-

centaje de diputados es igual al porcentaje de votos que obtuvo __ 

el partido polltico. 

Hasta el año de 1954, las mujeres no eran reconocidas en 

sus derechos pollticos, se estableclan edades de vo~aciOn para -

los hombres, la de 18 sf era casado, la de 21 si era soltero,_ 

sin embargo, a partir del mencionado año de 1954 se reconoce el 

voto a 1 a mujer, por 1 o que el padrOn el e e toral aumenta casi un 

cincuenta por ciento, teniendo el parametro de edad para votar -

la de 18 y 21 años, siendo casados o solteros respectivamente. -

En el año de 1970 se suprime ~sto, estableciendo que podran vo-

tar todos los mexicanos hombres y mujeres que hayan cumplido los 

18 años. 
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Hasta el año de)g7o,el esfádo,'los.partido.s polfticos- y -

los ciudadanos, tienen a .su··~·~-rg~:"1a ~·igi.lancia Y proceso electQ 

ral, y en el año d'e1g·11-•s_e .1e·s diO oportunidad a ·los menciona--
-

dos de participar:actlvarn~·nte_én lapreparaciOn de los procesos __ 

electorales; h ante/fo~-\:éy celiictóral fué mas especHica, ya -

que no solo mencionaba las generalidades del proceso electoral, __ 

puesto que regulo las etapas y el desarrollo temporal en que se __ 

Iba a desenvolver éste, la ley vigente recoge est~~ lineamientos 

y detalla paso por paso todo el desarrollo electoral. 

Anteriormente al COdlgo Federal de Instituciones y Proced! 

mientos Electorales, existla la ComislOn Federal Electoral, la -

que se caracterizo por ser un organismo autOnomo, permanente y -

con personalidad jurldica propia, lo cual fue definido hasta la 

ley de lg73, en la actualidad la ComislOn Federal Electoral paso 

a ser el Instituto Federal Electoral, el cual ademas de las atrj_ 

buciones que se numeran para la comisión federal electoral, tie

ne una m:is que es la de contar con un patrimonio propio, lo que_. 

en cierta medida lo desliga del gobierno federal, y sus partidas 

les son se~aladas en el presupuesto de egresos de la federac16n 

en forma anual. 

En lg53 se señalaba a tres representantes de los partidos_ 

po11ticos, designados por coman acuerdo por éstos, lo cual tra1a 

profundas fisuras, ya que dificilmente los partidos acordaban --

quienes ser1an los representantes ante el Organo electoral, en -

el año de lg73 se dispuso que cada partido polltico acreditarla 
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a su repre~entant~, lo CUAl rfge actualmente, ya que en el momen 

to cada: partido· puede tener .hasta un máximo de cuatro comislona

d~s. lo que .redu~e lo permitido por el cOdfgo anterior, el cual 

daba acceso hasta a 16 'comisionados. 

El cO.dfgó federal electoral, establee fa que la formac!On -

de la comls10n federal electoral, se integraba por el secretario 

de gobernacfOn como comisionado del poder ejecutivo, y los repr~ 

sentantes de partidos; actualmente se forman con el secretario -

de gobernación como consejero del poé~r ejecutivo; dos diputados 

y dos senadores, como consejeros magistrados. los cuales son es-

cogidos entre una terna que propone el presidente de la repObli

ca a la camara de diputados y los representantes de los partidos 

pol!tlcos; establecf~ndose que las sesiones ordinarias cada tres 

meses, y el pres 1 dente del 1nst1 tu to federal electoral (el seer!'_ 

tarfo de gobernacfOn), podr~ invocar a sesiones extraordinarias 

cuando lo estime necesario, o bienr a petición de la mayorfa de_ 

los representantes de los partidos. En los años en que se r.ele-

bren las elecciones, la primera semana de enero se reunir4 el 

consejo general en sesión ordinaria, y sesionara por lo menos 

una vez al mes,publlcando en el Diario Oficial de la Federaci6n 

los acuerdos y resoluciones que se tomen y las listas de los 

miembros de los consejos locales y distrltales. Este consejo ge

neral al lado de la junta general, forman parte de Tos Organos -

centrales del instituto federal electoral; de éstas se derivan -

los Organos delegacfonales que se integran en cada una de las eu 
tldades federativas, y estan formadas por la junta local ejecuti 
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va, el vocal ejecutivo y el. consejo local, y hay otra subdivi---

sión de los órganos: los 300 distri-

tos electorales con por la jun-

ta distrital 

ta 1 . 

--.'-'---_ 

Respecto a las mesas dlr~ctivas de casilla, sus funciona--

rios hacia el año de 1951 eran designados por los.partidos po11-

ticos de coman acuerdo, en 1973, la designación estaba a cargo -

de los comités distritales, a propuesta de los partidos pol!ti-

cos, hacia lg77 la responsabilidad de designación es de los com)_ 

tés distritales exclusivamente, el código federal electoral aco

ta que el presidente del comité de las mesas directivas de casi-

lla, y los dem~s funcionarios ser1an escogidos por 1nsaculac16n; 

actualmente la responsabilidad de seleccionar y designar a los -

funcionarios de casilla recae en las juntas distrltales ejecuti-

vas. 

La elaboraciOn del padrOn electoral, desde 1951 se hizo -

dependiente de la comisiOn federal electoral, la cual, tenla co-

mo una de sus atribuciones establecer agencias oficinas en don 

de se necesitasen, hacia 1973 esta disposiciOn cambia, estipulan 

dose la creaciOn de oficinas en cada entidad federativa, distri

tos electorales, municipios y delegaciones pollticas del pa!s. -

En 1977 esta 2structura no cambia, salvo que el ordenamiento me~ 

ciona que debe haber en cada capital estatal una delegaciOn que __ 

coordine al estado. El código federal de instituciones y proced) 
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mientos electorales, solo consigna que habra oficinas del regis

tro ~jder~l ~é electore~ en cada una de las circunscripciones P2 

1 Hiéas ·-dél pafs; Durante la vigencia de las- leyes de 1973 Y 1977 

este orgá~:i.sm<l_ tenfa'autonomla administrativa, lo mismo sucede -

en .1 a ·.an:~~ri'o'r· 1 egi sl aci On, actual mente- esto ya - no se a pl i.i:a, ya 

-•• que el-i .. ~stt~\it'ri,/éde~~l<electoral.toma en sus manos el. registro 

-.o::· .;·",-

-El ~régistr.o · seccio•--
-µ • ~- '' ". - - _--,,, '. -

nes •. < las- cúales sOn 

1.- El 

2. - El PadrOn Electoral., 

El catalogo general de electores es el encargado de hacer, 

en forma de censo la lista de los ciudadanos que cumplen con las 

disposiciones para votar. Y el padrOn electoral es el encargado_ 

de habilitar a estos ciudadanos (siempre y cuando hagan su soli

citud), para ejercer su derecho a voto por medio de la creden--

cial de elector; asimismo, facilitara a los partidos po-lftlcos -

las listas de estos ciudadanos. 

Por lo que respecta a la preµaraci6n de las elecciones, la 

ley de 1959 se referla en un solo capltulo al registro de los 

candidatos en general y a el de los representantes de éstos, di

vidiendo tales registros en dos, debiéndose hacer éstos, primero 

en las comisiones locales electorales. a más tardar el tercer d~ 
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mingo de junio del año de la elec'clOn, ante los comit~s distritjl_ 

les electorales en el Oltimo domingo del mismo mes; en 1973 se -

evoluciona, dandole un apartado al registro de candidatos y otro 

al de representantes; en 1977 el periodo de inscripciOn de cand_j_ 

datos se estableciO del dla primero al dla quince de marzo del -

año en elecciOn, y para el registro de candidatos plurinominales 

del quince al treinta del mismo mes y año, debiéndose de efec--

tuar este Oltimo en la comisiOn local electoral C'!_becera de cir

cunscr1pcf0n; en 1982 existe un cambio en las fechas de registro 

de candidatos; en 1990 el cOdigo federal de instituciones y --

procedimientos electorales señala las fechas de inscripciOn de -

la siguiente manera; para diputados de mayor!a relativa del quin 

ce al treinta y uno de mayo; representaciOn proporcional del prj_ 

mero al quince de junio; senadores del primero al quince de ma-

yo, y finalmente, para presidente de la repOblica del primero al 

quince de marzo, siendo recibidos sus registros por los consejos 

distritales correspondientes, por el consejo general, por los 

consejos locales correspondientes y nuevamente por el consejo g~

neral respectivamente. 

Por lo que corresponde a la distribuciOn de las boletas -

electorales y material de casilla, las leyes anteriores a la de_ 

1982 estableclan quince d!as anteriores al de la elecciOn, para_ 

que se radicaran en el comit~ distrital, ya en 1982 con el cOdi

go federal electoral se amplia este plazo a veinte dlas, mismos 

que actualmente subsisten. 
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En 1977, se establece que las boletas deberan ser selladas 

al dorso por el comit!!, en 1982 se señal a que el secretario es -

el que debe de realizar este sellado, y actualmente recae sobre 

el pre si dente del consejo, secretario consejos ciudadanos, pu-

diendo firmarlas los representantes partidarios si as' lo desean; 

Desde 1951 hasta la fecha, las leyes electorales han coincidido~. 

que tanto las boletas, como el material de cas1lla, debe ser en

tregado al presidente de la mlsma con cinco.d,as de·anticipaciOn 

al de la elecciOn. 

La nueva legislaciOn electoral, a diferencia de sus ante-

cesaras, dedica un capftulo a las campañas electorales, definien 

dose !!stas como el conjunto de actividades llevadas a cabo por -

los partidos polltlcos nacionales, las coaliciones y los candidA 

tos registrados para la obtenciOn de votos. En este cap,tulo, se 

regula esencialmente las reuniones pOblicas, las marchas y el 

uso de propaganda, quedando prohibido efectuar distribución o f! 

jaciOn de cualquler tlpo de propaganda polltlca en cualquier of! 

cina, ediflcio o local de la administraciOn o poderes pOblicos. 

El avance m!s significativo en cuanto a la especificaciOn_ 

de la jornada electoral, se dio a partir do 1973, ya que si blen 

en 1g5¡ este cap,tulo sufriO modiflcaciones, !!stas no fueron de 

gran substancialidad, y quedaron igual en 1954, 1963 y 1970; adj!_ 

mas, algunos de los camblos habidos en 1973, persisten hasta la 

actualidad. 
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La hora en que se da apertura de una casilla electoral, es 

a las 8iOO 'a'm" y para ~sto tienen que estar presentes los fun-

clonarlos propietarios de la misma, en caso de no ser as!, a las 

8:15 se abrlra la casilla sustituyendo a los ausentes, Jos fun--
·--- _, ___ --·. -·--·-

c-lona-rl~; suplentes; y sl a las 8:30 no estuviese nlngOn funcio-

-¡,á-rlo presi!rite-, el presidente de casilla o su suplente, podra -

nombrar a los funcionarios necesarios; y en caso de que aan fal-

te el presidente o su suplente, el consejo di strlto,l en acuerdo 

con los representantes de partido, nombrara a la mesa directiva, 

y de ~sto, un juez o notario pOblico debe tomar nota y dar fe de 

los hechos, y aOn en ausencia de ~stos fedatarios, los represen-

tantes de partido pueden dar su conformidad y nombrar a la mesa 

directiva de casilla. 

La ley de 1951, establecla los cuatro momentos de la vota-

c16n, los cuales son la presentación de la credencial de elector, 

la emisión del voto en la boleta, el depósito de la boleta en la 

urna (refiri~ndonos con ~sto a las diferentes boletas y urnas, -

en caso de que sean votados varios puestos de representación), 

por Oltimo la anotación en la lista nominal de electores de que_ 

el elector votó; hacia el •ño de 1963 la legislación dispuso que 

el elector se identificara con un documento, cotejo de firma o -

bien, con el conocimiento que los funcionarios de casilla pudie-

sen tener sobre él, esta metodologfa sigue funcionando hasta ahQ 

ra, pero actualmente los documentos de identificación quedan 

aceptados a la dlscrec1onalidad del presidente de casilla, exceP. 

tuando como documentoo de identificación las credenciales expedl 
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das por partidos politices. 

Anteriormente al c6dlgo federal de Instituciones y procedj_ 

mientas electorales, los ciudadanos que tenlan su credencial de __ 

elector podlan ~ot~~ en cualesquier casilla, siempre y cuando ju~ 

t1flcaranca juicio del presidente de casilla el por qué se encon 

traban fuera de su luqar de votacl6n, o bien por otras causas 

que se señalaban. En la actualidad, no hay justificantes para vp_ 

tar fuera de su casilla, s61o que ahora se establecen casillas -

especiales para estos casos, obviamente s61o se votara por fun-

cionarios que puedan corresponder al votante, es decir a su cir

cunscrlpcl6n polltlca. 

las variaciones legales de la hora de cerrar las casillas, 

han Ido desde las 17:00 horas a las 19:00, hoy en dla se fija a __ 

las 18:00, pudiéndose cerrar la casilla antes si todos los elec

tores de esa casilla han emitido su voto y aOn, se puede cerrar __ 

posteriormente s1 hubiese ciudadanos formados para votar. Oes--

pués de haber cerrado la casilla, el secretario de la misma pro

cedera a levantar el acta de cierre, de acuerdo con el ·modelo -

aprobado por el consejo general, misma que como mtnimo, conten-

dra la hora de apertura y cierre de la casilla, as~ como los in

cidentes que haya habido durante la votación. 

El procedimiento para contabilizar los votos emitidos en -

las cas11las electorales, se da una vez que se ha levantado el -

acta de cierre de casilla, procediéndose a determinar el nOmero 
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de electores que voto en la casilla, el voto que obtuvo cada uno 

de los partidos pol1ticos o candidatos, los votos anulados y el 

nOmero de boletas sobrantes; .luego de ésto, se hace el escruti-

nio y computo de diputados (tanto de mayor1a relativa, como de -

representaciOn proporcional), senador y presidente de la repObl.i 

ca, en este orden. 

Las reglas actuales para el escrutinio son ~ue el secreta

rlo inutilice en primer lugar las boletas sobrantes, poniendo SR 

bre ellas dos lineas diagonales, y anotando el nOmero de éstas;_ 

el escrutador contara el nOmero de electores que hubo en la casJ_ 

lla, después se abrir~ la urna correspondiente y se contabiliza

ran los votos em:~idos a favor de los partidos pollticos o ca~dl 

daotos, as1 como los votos nulos; anotandose los resultados de -

los votos y, una vez que se ha verificado anotandose en las ho-

jas exprofeso para esta operaciOn. que debera contener al n1enos. 

el nOmero de votos emitidos a favor de cada partido o candidato; 

el nOmero de boletas sobrantes; el nOmero de votos nulos; una r~ 

laciOn de los incidentes que hayan ocurrido en esta etapa; y una 

relaciOn de los escritos de protesta de los representantes de -

partido. Por Oltirno, se levantara un acta final que sera firn1ad~ 

por todos los furicionarios y representantes, éstos Oltimos lo -

pUP•1en hacer bajo protesta seHalando los motivos. 

Con todo esto, se forma un expediente con las actas escri 

tus ~i cual se hace llegar a los consejos distritales, junto can 

el r,·,que+e' ::~':01·cl;j. '.eniendo un maximo de veinticuatro hora:. 
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en zonas rural es,:-.. º ~e~ ·docé en.- zo~as<urbanas: 

resul tjl_ 

dos 

En el caso 

el procedlmlento tuvo una mayor varlac10n' en, la ley de 1977, de

b1do esto pr1nc1palmente al establec1m1ento~e la representac16n 

proporcional en la d1putac10n, en 1982, al 1n1c1arse los c6mpu-

tos distritales, en primer lugar se analizaban los recursos, de

sechandose aquellos que sean improcedentes, no computandose las_ 

casillas en las cuales los recursos h~bfan sido declarados proc~ 

dentes. 

El plazo de los cómputos d1str1tales se acorta en la ley __ 

anter1or, ya que la elecc16n se hace el pr1mer m1arcoles de sep

t1embre y el cómputo se hace el dom1ngo s1gu1ente, en la actual! 

dad, el dta de e1ecc10n es el tercer domingo de agosto, celebran 

dose el cómputo d1str1tal el mi~rcoles sigu1ente al del dla de -

la elecc16n. 

Realiz§ndose en primer t~rm1no el cúmputo de diputados, -

seguido del de senadores, y por Oltiinu el del pres1dente de la -

rep0bl1ca. 

Cuando los resultados de las actas coinciden, el t'esultado 

ahf anotado, permanecera., per·o si no coincide"·"º hay ac 1 fi--
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nal de escrutinio, se abrlra el paquete que contenga las boletas 

y se contabfl 1 z'aran, 1 evantandose un acta individual de la casi-
ccC: -c-'.~:é _;- , ~- -.:0• 

acta circunstanciada, de 11 a, y anotando esta · situaciOn. en un e§_ 

ta manera s~.;an~d:ose2:'1~s.'r~~~J1 ta dos de casilla se hace el computo 

de distr.ito'::,éó'óuij}s·_-¡;:-,;-1élas' de diputados aparecen con la elec

ci o n de ci'a1~;:1~7'~·-i~\ ref~ y<de representa c iOn proporciona 1 • su r!'_ 

.soltado es apí:f¿;íif.~-~;~_lo~ dos casos, y una vez terminado el 

c_Omputó~ de 1-·ai-'tasl-~l~:~ -''normales", se abrlr!n las de las espe--
--

c1ales, siguiendo el ml.smo_ procedimiento. 

Para el cas~ de senadores, el procedimiento es muy similar, 

asl como para el c~rnputo de presidente de la repOblica. 

De los cOmputos obtenidos, ei presidente del consejo di•-

trital integrara los expedientes respectivos, es decir, expedieJ1. 

tes de los cOmputos de diputados, tanto de rnayor!a relativa r.omo 

de representaciOn proporcional; de los de senadores; y de presi

dente de la repOblica, los expedientes contendran las actas de -

la casilla, el original de las actas de computo respectivo, co-

pia certificada del acta circunstanciada de la seslOn de computo 

y copla del informe del propio presidente sobre el desarrollo -

del proceso electoral; remitiendo los expedientes integrados a la 

sala competente del tribunal federal electoral, cuando se hubie-

rG interpuesto recurso de inconformidad, con las copias de éste __ 

y escritos de protesta e informe respectivo; una vez terminado -

el plazo para la interposlclOn del recurso de lnr.or.formldad, si_. 

no 5e ~resent· §ste ·.~ mandaran los expedientes de diputados d~ 
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mayorla relativa y presidente d~ la re~Oblicaia la· oficlilla ma-

yor de la chara de diputados; asl ·mlsmc))!.n el.'ca'~o del expedlen 

te de senadores ' aste se mandara ál conséjo :1ocal de la entidad 

y en el caso de diputados de représeñtacT!fo pro¡ié,-r.ciorial, el ex-
,,-- .. _·,.-,. _·. __ , . 

pediente se remitira al consejo locaf-'cori'residencia -en ·1a cabe-

cera de circunscripción. En todos los casos,·excepto en el de-" 

diputados de mayorla relativa, los consejos respectivos, ast·co

mo la oficial la mayor de la camara de diputados haran el c-ómp1.{to 

global para dar los ganadores de cada caso. 

Respecto a los recursos que se pueden interponer, el códi

go federal ~e instituciones y procedimientos electorales, contero 

pla el de aclaración, el de revisión, el de apelación y el de l!I_ 

conformidad. 

Dos ai'los antes del proceso electoral, las· recursos con -

que se cuentan son: el de atlarac16n, que puede ser usado tanto_ 

por ciudadanos como por partidos pollticos, y para que proceda -

tiene que agotarse un escrito de rectificación, que recae sobre_ 

la oficina del Instituto federal electoral responsable.del pa--

drón electoral y actualización del catalogo general de electores 

~ste escrito lo pueden hacer los ciudadanos que teniendo su cre

dencial de elector no aparezcan en la lista nominal de electores 

de su secci6n, o b1e11 que consideren ser incluidos o excluidos -

Indebidamente, se puede notar que el escrito de rectificación sA 

lo lo pueden hacer los ciudadanos, sin embargo, ~1 recurso de 

aclaración lo pueden ejercer tanto ciudadanos como partidc· pol! 
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tlcos, por lo que aqu! existe .una laguna legal, ya que aunque 

los partidos pol!tlcos lo pueden ln_te~tar~, _no. caen dentro del S.!'_ 

puesto para ·hacerlo efectlvo-Er recÚr.~·~·;d·e.' r'evisiOn dentro de 

_los dos aílos anteriores al de 1~ .Je<:'c_1-º~wº·1nterponen los par

'tidos pol !tlcos en contra de l_Ós act~~-'o··-~esoruciones de los ór-
--

ganos distritales o locales deÍ lnstit.utii ·federal electoral, re

solviendo sobre los mismos el órgano jerarqulco superior al lm-

pugnado; en cuanto hace al recurso por el cual se ._9bjeta 1 a resg_ 

lución reca!da en el recurso de revisión (dentro del mismo ambl

to de temporalidad de dos aílos anteriores al de la elección), se 

resuelve por la Sala Central del Tribunal Federal Electoral. 

Durante el proceso electoral, funcionan los recursos de r~-

visión, apelación y de Inconformidad; el de revisión y apelación 

son iguales a los del parrafo anterior, es decir, el de revisión 

sirve para objetar actos o resoluciones de los 6rganos electora

les; el de apelación sirve para impugnar las resoluciones recaí

das sobre el recurso de revisión. En cambio, el recurso de incort 

formidad sirve para objetar los resultados de los cómputos dis-

trltales o de entidad federativa e inclusive de circunscripción __ 

plur1nom1na1, por nulidad de votación en una o varias casillas, __ 

y este recurso lo resuelve la sala competente del tribunal fede

ral electoral; ahora bien, para que el recurso de inconformidad 

sea valido, es requisito que se presente un escrito de protesta. 

que contendra lo siguiente: 

!.- El partido pol!tico que lo presenta. 
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2.- La mesa directiva d~ casilla ante la que se presenta. 

3.- La eleicciOn que .. se protesta. 

4.- La d<iscripciOn sucinta de los hechos que se estiman -

violitorios, y de los preceptos legales que rigen el -

desarr.011ó·de la jornada electoral que se creen viola

.dos. · 

cuando es una sola casilla la impugnada, se debera presen

tar este escrito al t~rmino del escrutinio y computo, o bien, an 

te el consejo di strltal dentro de los tres dlas siguientes al de 

la elecciOn; y si son varias se presentara ante el consejo dis-

trital, pormenorizado los puntos anteriormente seílalados. Para -

todo escrito de protesta se debe acusar recibo, o bien razonar -

en una copla del mismo el recibo. 

Cabe aclarar que la legislaciOn indica que durante el pro

ceso electoral todos los dlas y horas son hablles, computandose __ 

los plazos de momento a momento, y los dlas por veinticuatro ho-

ras. 

El cOdigo federal de instituciones y procedimientos electg_ 

rales, crea un cuerpo de resolucfOn de conflictos electorales -

especial fzado, como lo son el Consejo General, los Consejos Loc~

les, los Consejos Dfstritales y por Oltimo, las Salas del Tribu

nal Federal El e e toral, 1 o que supone un mayor conocimiento de 1 a 

ley de la materia, pero realmente, por lo nuevo de la aplica--

ciOn de este cOdigo en particular, serla demasiado pronto para -

calificar la actuaciOn de estos Organos. 
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Dentr~ dé :,l'as::i-ac"ul tades-, const1tuc1onales que se le dan al 

pres1 dente de: la_ :~i;obiit~;' {1 gura la de nombrar y remover 11 brJt 

mente al- titthar- dei Org'ano- u Organos por el que se ejerzan el -

gobienro en el Distrito Federal, lo cual parecerta razonable, si 

ese_ pres1dente fuese votado por la mayorla de los electores en -

el D1str1to Federal, pero si no es asl, aunque ju~jdlcamente el 

presidente puede nombrar al llamado regente de la ciudad, la con 

venlenc1a pollt1ca es muy relativa, ya que este Oltlmo carecerla 

de una total leglt1mac10n. 

En 1917 se da un debate acerca del gobierno del D1str1to:_ 

Federal, dando al mismo caracterlst1cas diferentes al del resto 

de los estados, siendo el gob1erno del Distrito Federal; el Co_[l_ 

greso Federal, el Gobernador des1gnado por el Ejecutivo, y los 

Ayuntamientos electos. 

A pesar de la singularidad de esa forma de gobierno de la_ 

ciudad, no fue posible mantener la elecciOn de los ayuntamientos 

en v1rtud de la dispersl6n polltlca y conflictos que se genera-

ron, con la gran cant1dad de part1dos pollticos que ex1stlan en_ 

esa época, de las formas de cacicazgo, de la banca rota constan-

te en que vlvlan los ayuntam1entos, por lo cual, se decidiO que_ 

astos deberlan de desaparecer. 

Tal decisión en su momento contO con amplio apoyo. Perml 
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tió ademas resolver b-uena. pane de las problemas que le dieron -

origen. Desde ento~c~s, ~~defénsa del ayuntamiento se sostuvo -

en do_s argumeri.to;;,·1.1,:sup-resión.del .gobierno local daba pie a -

una excesiva:: c·onc~'ritr~'t:iifn d~l po_der_y" sobre todo, limitaba los 

de_rechos ci~Ji'd;;~~:;· .
-,---~::>-.-:: - --- ~~~~-:~~~';_{~~-~,~~,:;~i~ 

· Er :i§~·;\~-~·~:c,.-~~ la Asamblea de ~epresentantes del Distri

to 'i'éderal'-co~~ ·órgano plural de representación ciudadana y ca-

_na)--degestHÍ~ de las demandas populare~. 

Los avances que ha significada la creacióh'y f~ncionamien-
'"" ,· ·::- -ce 

to de esta asamblea, han puesto en relieve que la' s.upreslón de -

la elección de ayuntamientos, ha quedado ~tras, ya que se ha de

mostrado que puede ser posible. 

Al obtener la mayorfa de votos del Distrito Federal el can 

di dato del Frente DemocrHico Nacional, CuauhHmoc cardenas, se 

amplió el debate sobre la creación del estado nOmero treinta y -

das del pafs prevista por el articulo 44 de nuestra constitución, 

pero cabe decir, que la condicionativa, es que los poderes fede

rales cambien de residencia To c:ual creemos muy remoto. 

La democracia, con sus dos elementos imprescindibles pue-

blo y poder, se supone que participa activamente en la vida de -

los mexicanos, ~sto es lo que dicen los dirigentes, y excepcio--
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nal es el dTa en que en los medios de comunlcaclOn no se mencio

na a la democracia, nuestra constltuclOn -hace menclOn-de ella en 

el artfculo tercero, pero_ se cuida bien de no defl-nlr'la, ya que __ 

se entrarTa en un de~ate fllosOflco Inacabable, y e~ que cada 

persona tiene de h-eclio una- con-cepC!On mu-y propia y iiiuy val ida de 

lo que es la democracia;- solo basta que dentro de esta deflnl--

clOn, se den los vocablos etlmolOglcos de la democracia, que son, 

pueblo y poder. Pero si la democracia existe, la c..uestlOn serla __ 

de como ejercerla, porque es un hecho de que no sOlo se debe - -

practicar en los dlas de elecclOn popular, sino en cambio, debe __ 

ejercerse cotidianamente. 

Dados los grandes Indices de poblac16n, es obvio que el -

pueblo no puede estar presente dentro de los debates polltlcos, __ 

~sto traer1a como consecuencia una desorganfzacfOn muy grande, -

tan enorme serta el caos que nunca habrfa concertación; es por -

~sto que en nuestro medio se maneja la teorla de la representat! 

vi dad, que no es otra cosa mas que dar al pueblo la oportunidad __ 

de que por medio del sufragio el lja al representante que mas se __ 

adecue a sus pensamientos polfticos. Los representantes del pue

blo en M~xlco son el presidente de la repObllca, senadores y di

putados en el amblto federal. 

En México se ha dado durante gran parte de este siglo una __ 

dom1nac16n de un partido polltlco, que es el Partido RevoluclonA 

ria Institucional (PRI), el cual ha retenido el poder durante --

m3s de sesenta aílos de su existencia, sin embargo, y si tomamos 
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en cuenta los parametros de deflnlc16n de democracia, en nuestro 

pals de forma rigorista se puede afirmar ~ue ~sta no existe, la_ 

partlclpacl6n popular en las elecciones alcanza Indices muy po-

bres, la abstencl6n electoral supera con mucho la partlclpacl6n, 

ya que la primera se da con cifras muy superiores al cincuenta -

porclento, lo que presupone que al pueblo realmente no le lnter~ 

sa la partlclpacl6n, se puede fundamentar este aspecto en dos s! 

tuaciones, la primera de ellas, es que el pueblo esta conforme -

con el estatus qua habido en nuestro pals, sin embargo, dados -

los grandes Indices de miseria que e•lsten, serla demasiado lng~ 

nuo pensar en ~sto. La segunda es que el pueblo no esta conscien 

te de su poder, que su Ignorancia y la manlpulacl6n que existe -

sobre de ~1, lo hacen caer en una gran apat1a y conformismo. 

Lo anterior Ilustra que el poder no es del pueblo, ya que_ 

su partlclpacl6n polltlca es muy relativa, 

cuenta que el pueblo lo conformamos todos. 

debemos tomar en --

Por otro lado, si el pueblo tuviera una partlclpaclOn por_ 

medio de sus representantes, en forma real, ésto supon¿r1a que -

la superación económica se tendr1a que dar evolutivamente, pero 

es Innegable que M~xlco es un pals que ha vivido en crisis econA 

micas casi durante toda su vida, la riqueza se distribuye de ma

nera lnequltativa, dando como resultado que haya una clase prac

t1camente principesca, que son los menos, a cambio de una clase 

to~almente miserable que son r.asi un sete~ta porciento de los m! 

xi canos. 
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Este parrafo anterior, nos mu~~tra asimis~o -9u~ .. n~ existe_ 

democracia en México, ya que el pue,bl.~; n.o disfruta :en: sugr·a.n __ 

mayorla de las riquezas del pars, una part1cipaéi6n r~al c!e'{a 

comunidad dentro de 1 as decisiones, ob_vj~,~~niEt"n~_-P-~.fl~t~iflª --

ésto. ~ -'-·--
--<, '-.-='; 

~e .::_-__i_.; ;-~-::_.z-;. __ _ 
,,-.-··· 

Suponemos que los parrafos anter·iores s'1rVén como VerVi--

·gracia para ilustrar en forma inequlvoca, de que Los dos supueji_ 

tos del concepto de democracia, que hemos manejado a través de 

este ·trabajo, que son pueblo y poder, no se dan en nuestro pats, 

sirr embargo, hay que seílalar que los partidos pollticos llama--

dos de oposiciOn han cobrado fuerza en estos Oltimos años, y en 

el caso del Partido Acr.i6n Nacional (PAN), ha obtenido dos gu-·

bernaturas de entidades federativas por medio de la elecc16n -

popular, que son la de •aja California y la de Chihuahua, y una 

tercera en forma interina que es la de Guanajuato~ En el caso -

de Baja California, el PAN ha seguido cosechando el favor popu-

lar, ya que en las recientes elecciones locales ha ratificado -

sus triunfos. 

Las victorias panistas, juntamente con los hechos mundia-

1 es como la ca 1 da del comun1 smo, pueden desencadenar un efecto 

de domino, ésto es, que el pueblo al darse cuenta de que los -

factores de sometimie11to caen bajo el peso de la expresión popy 

lar, pueden efectivamente ejercer con plenitud sus derechos pa

ra hacer caer un régimen que ha demostrado inc~pacidad para dRr 

satisfactores. 
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Una de las razones por la que en México hay falta de credl 

bllldad en el sistema electoral, es sin duda el articulo sesenta 

constitucional, el cual dicta que corresponde al gobierno fede-

ral la preparaci6n, desarrollo y vigilancia de los procesos ele~ 

torales.Si en realidad se busca una reforma que haga florecer la 

credibilidad, es necesario que se entregue a los ciudadanos Y •-

los partidos politices en igualdad de representacl6n el control_ 

pleno de los procesos electorales. Se necesita un organismo con 

una autonom1a real con respecto a la federaciOn, en el cual nin

gOn partido polltlco tenga pleno dominio, y asegurar que el sé-

quito de partidos satélites junto con el llamado"partldo oficial" 

consigan hegemon1a. En tal 6rgano, los partidos deben estar re-

presentados en Igualdad de condiciones, sin constituir ninguno -

de ellos mayorla, junto a éstos deben participar ciudadanos de -

reconocida rectitud, elegidos por concenso de los mismos partl-

dos politices, y uno de éstos ciudadanos debe de tomar la presi

dencia de este 6rgano electoral. 

Una de las fuentes directas de desconfianza es el control_ 

que el gobierno y su partido tienen sobre el padr6n electoral, -

por lo que éste debe ser organizado Igualmente por ciudadanos -

rectos y una particlpacl6n equitativa de los partidos polltlcos. 

Otra forma de dar fortaleza a los partidos polltlcos, es -

la de eliminar a los partidos pollticos pequeños, aumentando el 

porcentaje de votac10n m1nima que deben de tener éstos, a un sig 

te porciento. 
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Esto es con la finalidad de reforzar el acopio de votos -

de los partidos que tienen realmente fuerza, para ~sto conslderA 

mos que los Onlcos tres partidos que sobrevivirlan- a este recor

te serian el Partido Acci6n Nacional, el Partido Revolucionario __ 

Institucional, y el Partido de la RevoluciOn Democratica, los -

cuales tienen las tres opciones electorales que son: la derecha, 

el centro y la izquierda, respectivamente. 

Un v~rdadero reto que se presenta tanto para el gobierno,_ 

como para los partidos pollticos, es sin duda, vencer el absten

cionismo, el cual represento en las elecciones federales de - -

1988, poco mas del 50%, si consideramos que constitucionalmente_ 

el voto es un derecho y una obligaci6n, se tiene que motivar al 

ciudadano para que ejerza ese derecho, presionandolo para que -

cumpla con su obligatoriedad. Tomando en consideracl6n que M~xi

co necesita ingresar en sus arcas dinero, una forma probable pa

ra abatir el abstenc1an1smo, al mismo tiempo de allegarse recur

sos, serta el multar con tres dfas de salario m1n1mo a las perSQ 

nas que no voten, consideramos que estos tres d1as son suficien

tes, ya que no son demasiado gravosos, y al mismo tiempo la ha-

cienda pOblica ganarla alrededor de dos salarios mlnimos por no __ 

votante, ya que uno se gastarla en la admfnistrac16n y cobranza; 

por lo que si en 1988 en nuestro pa!s se abstuvieron de votar -

aproximadamente 19'037,463 personas, el goblenro hubiese lngresA 

do 507,538'763,580.00 pesos con el salario mlnlmo actual, lo que 

bien podrla utilizarse para otros servicios. 



145 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, la democracia 

es algo subjetivo, y nos aventuramos a decir que esta no se da -

en nlngan pa1s del mundo, ya que normalmente Jos Intereses de P9. 

derosos grupQsculos, que se forman por un namero muy peque~o de_ 

personas, que detentan el poder econOmlco, f1slco, y los medios 

para subllmlna~ a ia poblaclOn, utlllzandolos para conjuntar y -

mantenerse en el poder absoluto. 

Concfl lar los Intereses de todos los grupos que conforman __ 

la sociedad es una utop1a, sabemos por esto que la democracia 

como tal no se da, sin embargo, con que la mayor1a del pueblo 

tenga satlsfactores econOmlcos, culturales, sociales y polftlcos, 

con eso sinceramente hay que conformarnos, aunque no sea democra

cia. 



1.- La historia de Maxlco anterior a la RevoluclOn de - -

1910, se divide en tres etapas; la prehispanica, en la que los_ 

gobiernos estaban legitimados; la colonial, en la que la creclerr 

te población criolla presiono para Independizarse despuas de -

tres siglos de dominaclOn española, para acceder ellos a pues-

tos de poder; la del Maxico Independiente en la qu~ los dlfererr 

tes gobiernos, casi en su mayorla eran de facto. 

2.- Maxlco a trav~s de su historia ha sido gobernado por __ 

los diferentes sistemas pollticos existentes. 

3.- Al haber una clase media mas o menos fortalecida, au

nado al despotismo de Porfirio Dlaz, dlO pie a la RevoluclOn, -

la cual bajo el lema de "Sufragio Efectivo. No ReelecclOn", el 

frO los deseos democraticos del pueblo mexicano. 

4.- La educac\6n democratica es una utopla constitucional, 

ya que el promedio de escolaridad es de tres años de primaria, -

en tanto que el plan de estudios de este nivel educativo, ve el 

concepto de democracia solo en el cuarto grado. 

5.- Al estar la balanza de poder tan cargada hacia u" la-

do, hace muy lento el proceso de perfeccionamiento democratlco. 

6.- Los particulares y los partidos pol!ticos en Igualdad 



de representaclOn, deben manejar tanto el padrOn ele.ctoral, co

mo las elecciones. 
. . . 

' : ~ ,-• ' -.... - ' - - ' " 

7. - Los ·paftldo"s: p.Ól !.treos "de oposlclOn son dabll es, por~-
_. ---· ·, . 

no exlg !rsel es : .. tener un· mayor. nOmero de afll I ado·s y :votos slmpjl_ 

t1zantes. 

8.- El part1do en el gob1erno 

que actualemnte carece de ella, lo 

d.e que se le considere 1leg1t1mo·. 
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