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lntroducción.

"La investigación, más que un problema de cantidad de conoc¡miento, es un problema de act¡tud
a nte los conoc¡m ¡e ntos adq u ¡r¡dos"

(Jav¡er Sánchez Pozos)

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar, desde una

perspect¡va lógico-argumentat¡va, el discurso de los principales actores sociales

en torno al supuesto del fraude en las elecciones federales de México 2006. No

sólo el discurso de los personajes involucrados directamente en la elección, sino

una conjunción de los argumentos de diferentes actores sociales: escritores,

periodistas, profesores, investigadores, políticos, etc. que desde revistas,

periódicos, libros, programas de televisión o radio, comunicados, etc., afectaron y

estimularon la percepción acerca del fraude en la población. Concretamente,

estudiar el impacto que dicho discurso tuvo en el imaginarro colectivo durante el

periodo del 6 de julio de 2006 al 23 de septiembre del mismo año, cuando el

Tribunal Electoral Federal dio el fallo a favor del candidato panista.

Así mismo, busca explicar cómo los argumentos forman parte sustancial del

discurso y cómo éste se va transformando durante el tiempo mencionado,

demostrando su corrección y validez argumentativa, además de resaltar los

aspectos lógicos del mismo, para finalmente con el estudio de caso, intentar

proponer otra visión para asimilar el discurso político en la cual el lector se

robustezca al menos con un instrumenlo distinto que le apoye para analizar al

discurso político desde otra perspectiva afectándolo positivamente.

Por ello, la tesina se divide en una introducción y cuatro capítulos. En el capítulo

uno se expondrán:

> Los aspectos lógico-metodológicos de la lógica formal contemporánea: en

esta parte se pretende explicar de manera sucinta, los conceptos básicos

que se utilizarán para el comprender y aplicar el análisis lógico-

argumentativo al discurso. Dentro del tema en cuestión, se caracterizarán
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los lenguajes naturales y los lenguajes formales, como objeto de contraste

para el análisis del discurso.

El discurso político y sus principales caracterísiticas, no sólo como

herramienta persuasiva emitida por un actor político, sino como un aparato

co-constructor de la realidad del sistema social, sustancial para influir de

manera trascendental en el imaginario colectivo y en la toma de decisiones,

v

) Contraargumento y falacias, cuya función principal es la intentar

contrarrestar un argumento antes propuesto, ya sea de manera lógica o de

manera falaz.

En el segundo capítulo se presentará de manera teórica el concepto de fraude y

sus distintas particularidades en el espectro sociopolítico, para luego acotarlas

dentro del marco histórico nacional, refiriendo los antecedentes en los que el

espectro del fraude se ha presentado al menos de manera enunciativa en una

elección presidencial en México, que significativamente son cuatro casos: en 1910

a pesar de la legítima lucha de Madero, en 1929 afectando sustancialmente a

Juan Andrew Almazán, en 1940 en contra de José Vasconcelos y en 1988 al

lngeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Este apartado servirá como base de

antecedentes cronológicos además de analizar de manera concisa los diferentes

métodos aplicados en el tiempo para deducir que se cometió fraude electoral.

El capítulo uno y dos fungirán se vincularan de manera conceptual y funcionarán

como un gran marco de referencia que nos aproxime al tema con claridad de

definiciones.

En el capítulo tercero, estudiaremos el contenido del discurso en torno al fraude,

así como el impacto del mismo en el imaginario colectivo. Aunado a ello, se

intentará exponer y explicar el uso de falacias y figuras retór¡cas (como

prosopopeyas, hipérbole, hipérbaton, paráfrasis, metáforas, ¡ronías, etc.), así

como observar cómo ¡mpacta el discurso en el auditorio. Para posteriormente

analizar los argumentos con apoyo de la lógica de enunciados, y observar cómo
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son presentados, qué tan correctos son y si cuentan con validez argumentativa o

no dentro del escenario social.

El capítulo cuarto será de conclusiones y aportaciones para un análisis distinto del

discurso, es dec¡r, apelando a la razón y a la verdad para no confiar en las

rimbombantes u ostentosas palabras que están en el discurso ttradicional, que es

predominante per sé.

a) Planteamiento y definición del problema

No es necesario hacer un estudio cuantitativo para afirmar que la mayoría de los

mexicanos no confÍa en los políticos. Se dice que son corruptos y que la forma de

gobernar se basa en la mentira (falacias, en cierto sentido). Por ello, es importante

considerar la forma lógica del discurso político. Es decir, saber analizar tanto las

falacias como el contenido. La verdad, corrección y validez de los argumentos

dentro del discurso, la estrategia argumentativa y la diferente forma de exponerlo,

desde la perspectiva ideológico-política del enunciador.

La importancia de este estud¡o radica principalmente en proponer, tras un análisis

de caso (echando a perder se aprende) una forma diferente de analizar el

discurso político, y qué mejor que con un tema que hasta ahora no ha sido cerrado

de la historia política de nuestro país: el fraude.

Es importante recalcar que este estudio no está enfocado a determinar sl hubo o

no hubo fraude, sino el alcance del mismo en el discurso político que afecta el

imaginario colectivo, y cómo a través de dicho discurso se fue construyendo una

realidad político-social dentro del Estado mexicano.

En otras palabras, cómo se va construyendo una realidad social a través de un

discurso y cómo éste se va modificando y hasta desvaneciendo con el paso del

tiempo. Por ejemplo, el discurso de responsabilidad del candidato del PAN hacia

los electores que votaron por el candidato del PRD, apelando a la "paz "y
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pretendiendo un¡f¡car al país con frases nacionalistas y que al final se

desvanecieron en el futuro cercano.

Por ello, con un análisis lógico se pueden analizar desde los juicios y enunciados

hasta los argumentos de cada uno de los grupos en torno al imaginario del fraude

para abarcar de una manera más completa su impacto y explicarlo desde una

perspectiva más critica. Además ello podrÍa hacer que los enunciadores políticos

del discurso formen un tipo de discurso al cual llamo (malamente) Discurso

Político Sincrético que es el tipo de discurso que considero ideal:

Un discurso capaz de comprehender un conocimiento científico y explicarlo a

cualquier individuo, con la verdad y razón como estandartes, es decir, sin

modificar la visión de la realidad a conveniencia del enunciador o de ciertos

grupos. En resumen, "desde abajo subir a un conocimiento y en lugar de quedarse

arriba ya que lo hizo suyo, volver a bajar al mismo nivel que se encontraba", y ahí

explicarlo de tal forma que contagie al entendimiento tanto del público receptor

como del receptor final (pa' que toda la banda comprenda). Sería una forma más

completa de empezar a hacer política. Por ello, lo conveniente para este trabajo es

analizar el discurso político de los principales actores sociales (políticos,

intelectuales, empresarios, iglesia) en torno al imaginario del fraude en las

elecciones de México 2006, y a partir de ello construir realidades distintas.

Es decir, como después de lo que Marx llamaría la farsal (segundo fraude del

México contemporáneo), se marcan diferentes pautas en el discurso de los

principales actores sociales: cómo cambia dicho discurso y sobre todo la posición

de los enunciadores. Cómo se vuelven agresivos los pasivos y pasivos los

agresivos, cómo el discurso subjetivamente forma alianzas (PRI-PAN) y cómo se

presenta en las rupturas (chuchos-Encinas).

A pesar que no hay muchos estudios acerca del análisis argumentativo del

discurso político, me parece valioso, contemplándolo como una posibilidad más en

1La historia se rep¡te dos veces, según Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, la primera es una tragedia
y la segunda es una farsa.
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esa búsqueda incesante de posibilidades o maneras de explicar (o intentar

explicar) nuestra realidad, para forjar un futuro más promisorio.

b) Marco teóico conceptual de referencia

Después de las elecciones federales en México de 1988, se hablaba de un

supuesto: "la caída (o callada) de un sistema electoral dependiente de la
Secretaría de Gobernación, es decir del poder Ejecutivo y de sus atributos

metaconstitucionales, uno de ellos, elegir al sucesor. Doce años después llegó

pacíficamente la alternancia a México.

El proceso de democratización que había comenzado a raíz del 88, se empezaba

a consolidar. Se respetó el "pacto" entre las fuerzas políticas y sociales, aceptando

y respetando al ganador de las elecciones, se construyeron nuevas leyes e

instituciones y se dio incipientemente una cultura política democrática entre los

ciudadanos y la clase politica. Sin embargo, la consolidación democrática no

terminó del todo, ya que no se ha dado la segunda alternancia. Para muchos el

2006 era el escenario ideal para darse, pero después de unas elecciones

"empantanadas" o poco transparentes, en México se volvía a escuchar, después

de dieciocho años, el calificativo fraude.

Existen diversas formas de cometer fraude electoral, ya sea suplantando al

elector, coacción al mismo para obligarlo a votar por un partido, falsificación de las

actas, uso de la fuerza pública contra las inconformidades, etc. sin embargo las

pruebas fueron insuficientes para comprobar d¡cho suceso en los comicios de

2006.

Por un lado se cerraba avenida Paseo de la Reforma por parte de los

simpatizantes de López Obrador, por otro lado los calderonistas exhibían

pancartas con la leyenda "le elección la hicimos todos, por un México en paz"; por

un bando el candidato de la izquierda llamaba ladrón a Calderón, por otro, el

nuevo Ejecutivo nacional subía el sueldo a los militares. Todos esos simbolismos
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poco a poco se fueron transformando en un discurso dirigido a las masas, cuyo

contenido reflejaba, tras bambalinas, una fuerte tendencia operante con la cual la

gente se fue empapando de la idea de fraude. Que no existió tal fraude, que el

fraude lo hicieron las mafias; que la democracia estaba en consolidación, que no

hay democracia. En palabras del Dr. Gilberto Giménez "/os dlscursos no sólo son

"acerca de" la realidad, de las prácticas y de /os acontecimientos, sino que son

también co-constructivos de la reatidad, las prácticas y los acontecimientos'z

La situación es que el fraude va a ser muy difícil de comprobar: faltaran pruebas

contundentes para hacerlo y sobran los motivos para olvidarlo. Lo que podemos

analizar son los aspectos argumentativos del discurso de este imaginario y

comprobar los efectos que tuvo con la población.

Según consulta Mitofsky, en una encuesta realizada en 20083, 1 de cada 3

ciudadanos piensan que hubo freuade. Esto refleja un impacto que afectó

considerablemente a la población. El cómo la afectó, propongo analizarlo desde la

forma lógica del discurso político.

Hablar de discurso político es referirnos a contextos limitados de comunicación,

enunciados de manera oral o escrita por actores sociales. El discurso const¡tuye

una percepción social del mundo, incluyendo las posiciones ideológicas del

receptor como del enunciador. Esto produce, necesariamente, una realidad social.

Así, el discurso por si mismo se transforma (aún creo,

propongo) en una corr¡ente poderosa e institucionalizada

receptor final, así como los receptores intermedios y se

social.

no lo conozco. Pero

a la que se suma el

vuelve un constructor

Ahora bien, Confucio af¡rmaba que "la corrección de los conceptos es una de las

más importantes condiciones de un buen gobierno. El gobernante no debe tolerar

que en sus palabras hubiera algo en desorden"; y en ese aspecto aquel que

' c lM ENEz, G¡lberto (2008) F/ debote polit¡co en México a t'inoles del s¡glo XX. Ed. UNAM, México. Pp. 1L

'Dos oños después de lo elección presidenc¡ol, Encuesta realizada por Consulta Mitofsky,30/jun¡0/2008

www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=dos-anios-2-julio
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presente un discurso político debe estructurarlo, no sólo de manera elocuente sino

lógicamente hablando, es decir, correctamente, basado en el principio básico de la

deduccióna, con validez argumentativa (desde conceptos, enunciados y

argumentos) y veraz, sin tergiversar la información ni cometer falacias que de

algún modo favorecieran al enunciador por medio de mentiras o que distrajeran al

receptor de la idea principal con detalles como si está guapo o no el candidato, si

es mujer u hombre, etc., dejando a un lado el contenido discursivo.

Por otro lado habría que tener presente que la conjunción entre política y lenguaje

o la de lenguaje y política, produce referencias fundamentalmente distintas que

solamente cuando son integradas (que sería necesario tocar el tema para justificar

la existencia del discurso) permiten ver una imagen integral de la compleja

relación entre política y lenguaje.

El análisis del discurso procede del análisis del lenguaje cuya característica común

sostienen que los problemas consisten en confusiones conceptuales, derivadas de

un mal uso del lenguaje ordinario y que su solución reside en una clarificación del

sentido de los enunciados cuando se aplican a áreas como la ciencia, la religión,

la ética, el arte, etc. Por lo general, los autores que siguen estas tendencias

entienden que la filosofía es una actividad cuyo objeto es esclarecer el significado

de los enunciados.

No se puede finalizar este marco teórico sin explicar por qué utilizo a la Lógica: la

Lógica es el arte del buen pensar, una disciplina que nos permite Gzonat

correctamente respecto a lo que se estud¡a. lr de lo desconocido a lo conocido, de

lo implícito a Io explícito.

Las proposiciones de que se parte se llaman premisas. La proposición que deriva

de ellas es el consecuente. Esta es la forma del silogismo.

El silogismo no consiste en el hecho de establecer las premisas y la conclus¡ón;

sino en vincularlas. La forma del razonamiento es el vínculo, la condición

a 
De verdades infer¡r única y necesariamente verdades
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necesaria del consecuente respecto al antecedente. Este vínculo se denomina

consecuencia lógica.

La Lógica Formal tiene por objetivo la consecuencia, es decir, formular reglas que

garanticen la verdad de ésta, incluso sin importar la verdad o falsedad de las

premisas. La lógica formal sólo considera la corrección de las consecuencias.

Argumentación es el discurso de la mente que infiere una verdad, mediante

silogismo. Si las premisas y las consecuencias están fuera de duda, en la

conclusión hay certeza. La argumentación cierta es la demostración por

excelencia.

Entonces la finalidad del trabajo es demostrar los aspectos lógico-argumentativos

del discurso político en torno al fraude electoral en base a lo anterior.

Analizar la verdad (desde cierta medida), corrección y validez de los argumentos

de los principales actores políticos, observar su impacto social y su función

cambiante dentro del espacio determinado.

Por ello, mis hipótesis de trabajo, son:

El discurso de la derecha, a pesar de empezar menos aguerrido que el de

la izquierda, terminó siendo predominante gracias al contenido nacionalista

de paz, legalidad, seguridad y empleo.

El impacto del discurso de la izquierda fue disminuyendo a pesar de

contener argumentos válidos acerca del fraude. Eso generó dispersión y

disenso internos.

El apoyo de grupos de poder como la lglesia y los Medios de Comunicación

en el discurso en contra de la idea de fraude, tuvo un ¡mpacto mayor en la

población que el discurso que afirmaba el fraude, por lo que sirvió para

desmantelar el imaginario y reconocer socialmente el fallo del TRIFE.

A mayor argumentación debería haber mayor impacto social, sin embargo

al no existir una mínima cultura lógico-metodológica en el grueso de la
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población, t¡ene un peso mayor lo afirmado por los medios de comunicación

que los argumentos correctamente construidos.

) Que el análisis lógico del discurso polÍtico, puede ser una herramienta

trascendental para el análisis del discurso y que puede servir para fortalecer

y solidificar la cultura política ciudadana.

c) Diseño Metodológico.

El objetivo del presente trabajo de tesina se divide en dos grandes centros:

1.- Proponer (en la medida de lo posible) una forma distinta de análisis del

discurso político: el análisis lógico argumentativo, como una posibilidad más en la

búsqueda incesante de posibilidades. Ello con un fin metodológico.

2.- Analizar qué tan lógicos son los discursos de las figuras públicas de

envergadura nacional, tanto de izquierda como de derecha, en torno a un tema de

importancia política: el fraude. Al ser este un evento reciente, no han salido todos

los argumentos acerca de é1, por lo que se delimitará al evento en sí, es decir, en

la temporalidad en la que sucedió.

El primer y segundo capítulo fungirá como el marco de referencia. Dentro del

primero, se presentará el marco teórico general, definiendo los conceptos y

debatiéndolos con diversos autores, incluyendo principalmente aquellos que se

aproximan más al tema para así dar claridad y acotar las definiciones. El segundo

funcionará como el marco histórico, donde se anal¡zarán los antecedentes

cronológico-politológicos del tema en cuestión. Es decir, cuántas veces se ha

hablado de fraude en elecciones presidenc¡ales, cómo ha sido el contexto y

asimismo vincularlo con los términos del primer capítulo.

El tipo de estudio que se realizará en esta fesrna será una conjunción entre lo

explicativo y propositivo, en donde se demuestre la base teórica necesaria para

comprender la propuesta del análisis lógico-argumentativo en un estudio de caso

concreto.
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Además se harán las comparaciones precisas entre el discurso de los distintos
a grupos y posiciones políticas para definir cuál es más lógico y sólido

a argumentativamente, y cuál menos. Para ello, las fuentes primigenias de

a información serán las siguientes:

revistas, etc.

a Todo lo anterior, será lo publicado en las fechas en cuestión, así como un análisis

_ de las estadísticas proporcionadas por casas encuestadoras respecto a la opinión

popular respecto al "fraude" y cómo este tema impacta a la sociedad.
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Capítulo I

EI Discurso Político: Aspectos Lógico-Metodológicos de la Lógica Formal
Gontemporánea.

Los tímites de mitenguaie sisnifican tos tímites.ffiili#:{¿i;

1.1 lntroducción

"Mientes como politico"; "Yo no creo en los políticos"; 'Los politicos só/o son

grilleros"; "Hablan como merolicos"; "Prometen y no cumplen"; son frases e ideas

que fluyen constantemente en la cotidianidad del mexicano. Lo han dicho

intelectuales: "Los políticos prometen construir un puente aunque no haya río"

(Nikita Jruchov) o "Los políticos son como cines de barrio: te hacen entrar y

después te cambian el programa" (Enrique Jardiel Poncela), así como un

permanente etcétera, hacen que el imaginario colectivo se nutra de percepciones

negativas pero fundadas acerca del oficio del político. Por ejemplo, los partidos

políticos, siendo una de las instituciones sobre la que formalmente se sustenta la

democracia en México, son el organismo en el que menos confianza deposita el

pueblo mexicano (de acuerdo a la última encuesta Mitofsky de confianza en las

lnstituciones, enero de 2010), así mismo Senadores, Diputados, Presidente de la

República e IFE tienen menor confianza que la iglesia o los medios de

comunicación.1

Lo anterior se encuentra intrínsecamente ligado a la acción después del discurso,

es decir, cómo el discurso político va forjando una identidad ciudadana que

repercute directamente en la realidad social. En palabras del Dr. Gilberto

Gimenez, "/os discursos no só/o son "acerca de" la realidad, de las prácticas y de

los acontecimientos, sino que son también co-constructivos de la realidad, las

prácticas y los acontecimientos".2

'Consulta Mitofsky "Confianza en instituciones" ¡11,y-yq.co¡.tUltp,m¡1Jq-tUd!q,¡¡p1]!¡tudio-c,oqfi¡nza;
instituciones, consultado 30 lxll 20L0

' GIMENEZ, Gilberto (2008) El debate político en México a finotes del siglo XX. Ed. UNAM, México. Pp. L1
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Entonces si la función del discurso político permea en el individuo y le afecta

directamente en la toma de decisiones y en su formación ciudadana, es

importantísimo conocer su construcción lógico-argumentativa (que va más allá de

figuras retóricas que podrían no presentar razonamiento alguno a pesar que

poseen un nivel considerable de persuasión), para distinguir hasta qué punto son

racionales los juicios del enunciador y qué tan coherentes pueden ser respecto a

la realidad, las necesidades y las demandas, o por el contrario, qué tanto son para

embellecer con palabras rimbombantes o si el objetivo sólo es convencer por

convencer. La siguiente analogía podría esclarecer mejor este punto de vista: la

belleza estética y la altura de un rascacielos es la que llama la atención de

quienes lo admiran, pero los cimientos (la lógica en el discurso) son los que lo

sostienen, y entre mejor establecidos se encuentren, la construcciÓn será más

sólida.

t.2 Lenguajes naturales y lenguaies formales.

Antes de continuar es indispensable identificar y recalcar la existencia de

lenguajes naturales y lenguajes formales como acotación para este tema (en

lingüística existen otros muchos tipos de lenguaje, como el escrito, el oral, el

kinésico, jurídico, literario, público, etc., sin embargo para este trabajo, la

subdivisión será la antes mencionada).

El lenguaje natural, sin mayor explicación, es aquel que utilizamos cotidianamente

yquenossirveparaexpresarnuestrasideas,inquietudes,emocionesy
pensamientos, su uso general hace posible la comunicación entre los integrantes

de una sociedad. Cabe señalar que surge de manera natural con las necesidades

del hombre y es aprendido sin que exista necesariamente en el hombre un acto

reflexivo.

Por otro lado, el lenguaje formal nace de manera artificial, es elegido de manera

consciente y minuciosa, para expresar precisa y unívocamente conceptos o

reflexiones dentro de un campo del conocimiento que, al homogeneizar términos,
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facilitan el entendimiento y se alejan de la confusión, de las paradojas o de las

incongruencias.

Hablar de discurso político es referirnos a contextos limitados de comunicación,

enunciados de manera oral o escrita por actores sociales, cuyo objetivo es

informar y convencer al receptor final.3 El discurso const¡tuye una percepción

social del mundo, incluyendo las posiciones ideológicas del receptor como del

enunciador. Esto produce necesariamente una realidad social. El discurso político

existe debido a la simbiosis de ambos tipos de lenguaje como cualquier discurso

especializado, sin embargo al ser difusa la delgada línea que diferencia un

lenguaje del otro, la lógica formal provee elementos metalingüísticosa como

lenguaje formal en sí mismo, que facilita la comprehensións de los razonamientos

del enunciador.

Por ello, el manejo de la lógica formal para el análisis argumentativo es sustancial,

y consiste en lo s¡guiente:

Transformar los argumentos utilizados en el discurso (mencionados generalmente

en lenguaje natural) a su fórmula lógico-simbólica, es decir, con letras enunciativas

y conectivos lógicos (lenguaje formal) para más sencillamente determinar la

validez, solidez y corrección (de correcto, no de corregir) del razonamiento del

enunciador.6

3 
Hay tres sujetos que coex¡sten dentro de todo discurso y que forman parte del mismo: El enunciador, cuya

función es exponer el discurso; el receptor f¡nal, a quien va dirigido el mensaje del d¡scurso, y el público

receptor, s¡endo todo espectador que perc¡be el discurso y que puede ser suscept¡bil¡zado por su mensaje.
a 

Un metalenguaje es un lenguaje que se ut¡l¡za para hablar o expl¡car otro lenguaje.
5 Entendiéndolo dentro del acto comun¡cat¡vo, como la decodificación adecuada (óptima) del mensaje por

parte del receptor.
6 Porte motivacionol: Muchas veces se af¡rmo que un foctor determ¡nonte paro que el estud¡onte de Cienc¡os

Soc¡oles y Human¡dades el¡jo esto d¡v¡s¡ón es por lo ausenc¡o de matemót¡cos, es por ello que olver símbolos

o fórmulas ex¡ste en nosotros un instonte de ¡ncertidumbre, de desogrado. s¡n emborgo uno de los
pretens¡ones del presente trobojo es fomentor esa minimo culturo lógico-metodológico que debe tener todo

estudionte de licenc¡oturo y que puede func¡onor síncrét¡comente con cudlqu¡er disciplino como vínculo poro

fortdlecer su estud¡o.
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/.3 Aspecfos lógico-metodológicos de la lógica formal contemporánea

Si bien la política está considerada para algunos como "e/ a¡fe de gobemaf',

también la lógica está considerada como "el a¡fe del bien pensal'. Lo anterior es

debido a que su campo de estudio es el conocimiento ubicado en el campo de la

razón. Esto es, existe conocimiento sensorial y conocimiento racional. El sensorial

profundamente ligado a los órganos de los sentidos (sensaciones, percepciones y

representaciones). El racional a la razón (conceptos o términos, enunciados o

juicios, argumentos o raciocinios). Pero la lógica no se encarga de cualquier

conocimiento racional, sino de aquel conocimiento que se encuentra plasmado en

el discurso, sea oral o escrito, y de manera implícita se puede deducir la

conclusión (haciendo inferencias lógicas). Grosso modo, el campo de estudio de la

lógica formal contemporánea es e/ conocimiento racional, discursivo, de carácter

i nfere n cial, fu nd a me ntal me nte ded uctivo.

La lógica formal tiene por objetivo la consecuencia, es decir, formular reglas que

garanticen la verdad de ésta, incluso sin ¡mportar la verdad o falsedad de las

premisas. La lógica formal sólo considera la corrección de las consecuencias.

Naturalmente, dentro del discurso político sí hay enunciados o premisas que

exigen ser verdaderos para que la conclusión tenga solidez, pero el estudio de ello

también lo garantiza la lógica formal, con el principio básico de la deducción. Eslo

es'. "de verdades infeir única y necesariamente verdades".

Dentro del conocimiento racional, el concepto, es la unidad cognitiva mínima que

tiene significado propio. Por ello, dicho significado debe ser manejado, si no

homogéneamente, sí con criterios similares para el entendimiento general. Es

decir, representarlo con un carácter más denotativo que connotativo.

La definición lógica de enunc¡ado es: "una expresión lingüística de la cual

podemos decir que es verdadera o falsa y no ambas cosas a la vez". Bajo esa

tónica, toda oración interrogativa o imperativa, no son enunciados lógicamente

hablando, pues no son verdaderos ni falsos. Entonces, si nos referimos a la
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verdad o falsedad dentro del discurso, estamos remitiéndonos a juicios o

enunciados.

La división más elemental pero la base teórica sustancial de la lógica formal, es la

lógica de enunciados. Estudia la unidad mínima como segmento lingüÍstico que

tiene sentido completo: el enunciado, sea enunciados atómicos (que no tienen n¡

están afectados por algún conectivo lógico) o enunciados moleculares (que

contienen conectivos lógicos y cuyas partículas son enunciados atómicos). Para

concatenar dos o más enunciados atómicos en un enunciado molecular se utilizan

los conectivos lógicos, los cuales en la lógica de enunciados son cinco: negación,

conjunción, disyunción, condicional o implicación y bicondicional. Asociémoslo con

química: el átomo es la partícula más pequeña de un elemento de la tabla

periódica, no lo perturban otros átomos. Así mismo el enunciado atóm¡co no es

afectado claramente por ningún otro enunciado. Pero cuando se enlazan dos o

más átomos, se forman moléculas (como la molécula de agua, dos átomos de

hidrógeno y uno de oxígeno). Sólo que en los enunciados moleculares, en lugar

que los una un puente de hidrógeno (como en la molécula de agua), los ensambla

un conect¡vo lógico.

En el lenguaje de la lógica formal se hacen abstracciones de la estructura de los

enunciados y como tales los simboliza:

a) Letras enunciativas: generalmente en mayúsculas, desde el último tercio

del abecedario (e O, n S, I, etc.) si fueran insuficientes las letras, es

necesario poner subíndices ( P1,P2,h ... Pn )

b) Conectivos lógicos:

r (Negación). Transforma un enunciado en su opuesto lógico.

& (Conjunción).Con dos o más elementos simultáneos llamados conyuntos.

V (Disyunción). Con dos o más elementos simultáneos llamados disyuntos.

---+ (Condicional). Consta de un antecedente y un consecuente.

<--+ (Bicondicional). Consta de dos elementos que coexisten entre sí.
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c) Símbolos auxiliares: símbolos que facilitan la distinción jerárquica de los

conectivos lógicos en casos que presenten dos o más enunciados

moleculares en un mismo enunciado (paréntesis); [corchetes]; o {llaves},

cuya función es hacer más amigable la lectura y más sencilla la

comprensión.

1.3.1 Enunciados moleculares

Para facilitar el entendimiento y de manera didáctica comprender el uso de los

conectivos lógicos, he aquí algunos ejemplos de cada conectivo así como las

definiciones de los mismos:

a) Negación:

La negación no es precisamente un conectivo lógico, ya que no conecta dos o
A más enunciados, más bien es un operador cuya función es modificar el valor de

verdad o falsedad en un enunciado molecular o atómico. Es importante recalcar

a que al negar un enunciado se está afirmando otro, y el objetivo principal es

a comprender qué es o a qué se refiere eso que está siendo negado.

^ EjemPlo:

. Los sisfemas presidenciales no pueden manejar /as crisis importantesT

^ 
P: Los sistemas presidenciales pueden manejar las crisis importantes

a Forma lógica: I P8

A 'SARTORI, Giovanni (1994) lngeniería Constitucionol Comporodo. Ed. FCE, México Pp. 111
8 

Es importante recalcar que en estos ejemplos es prescindible el valor de verdad o falsedad del enunciado
A ya que solamente se usan de manera didáctica.
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. Un sistema político es presidencial cuando el presidente no puede ser

despedido del cargo por una votación del Congreso durante su periodo

establecidoe

P: Un sistema político es presidencial cuando el presidente puede ser despedido

del cargo por una votación del Congreso durante su periodo establecido

Forma lógica: r P

a A pesar que el contenido de ambos enunciados moleculares es distinto, la forma

lógica es similar.

b) Conjunción

La conjunción es un conectivo lógico que se encarga de adherir dos o mása 
enunciados atómicos con la partícula "y" (en lenguaje natural) o con los símbolos

^ como: u&" ó " A", y cuyos elementos se llaman conyuntos. Una conjunción es

^ verdadera sí y solo sí sus conyuntos son verdaderos. Es decir, si contiene al

menos un conyunto falso, todo el enunciado conyuntivo será falso. La conjunción

sólo es verdadera cuando todos sus conyuntos lo son.

^ Ejemplo:

. El canciller alemán es elegido en y por el parlamento y formalmente no es

el tíder de su parfidolo

En un primer momento podríamos caracterizarlo así:

^ P: El Canciller alemán es elegido en y por el parlamento

^ 
Q: El Canciller alemán formalmente es el líder de su partido

A t 
ESPINOZA Toledo, Ricardo "Parlamentarismo, presidencialismo y sistema mixto" En Emmerich, Gustavo

(20071Trotado de Ciencia Político. Ed Anthropos, México Pp.189
A 'o SARToRI, Giovanni (1994) op. Cit. Pp. L21.
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Forma lógica: (P & -r Q) (sin embargo ese enunciado molecular se puede

desmembrar más de la siguiente forma)

P1: El Canciller alemán es elegido en el parlamento

P2: El Canciller alemán es eleg¡do por el parlamento.

Q: El Canciller alemán formalmente es el líder de su partido

Forma Lógica: (P1& P2) & -'l Q

Es importante distinguir los niveles jerárquicos de cada uno de los conectivos

lógicos. En el ejemplo, a pesar que hay dos conjunciones, la "y" que está ligando a

P (todo el paréntesis) con Q, es el conect¡vo lógico principal del enunciado en

cuestión.

c) Disyunción

La disyunción es un conectivo lógico que se encarga de unir dos o más

enunciados atómicos, pero a diferencia de la conjunción, éstos se unen por medio

de la partícula "o" (en lenguaje natural) y por el símbolo "V" (lenguaje formal),

donde sus elementos se llaman disyuntos. Un enunciado disyuntivo es falso si y

sólo sí todos sus disyuntos son falsos, es decir, con que al menos un disyunto sea

verdadero, todo el enunciado también lo será. Cabe señalar que la "o", como

conectivo lógico, tiene una función "no excluyente", lo que se refiere que si un

disyunto es verdadero, el otro no necesariamente debe ser falso. En otras

palabras, la verdad de un disyunto no implica la falsedad del otro.

Ejemplo:

. El Estado Federal suele denominarse Esúado de las autonomías regionales

o Estado autonómico.11

P: El Estado Federal suele denominarse Estado de las autonomías regionales

" GONZÁLEZ Madr¡d, M¡guel, "Federalismo Vs. Unitarismo" En Emmer¡ch, Gustavo (2007) op. cit. Pp. 155

24 lPágina





Q: El Estado Federal suele denominarse Estado autonómico

Forma Lógica: (P V a)

d) Condicional o implicación

Hasta ahora nos hemos limitado a traducir al lenguaje formal de la lógica

expresiones un tanto primarias, sin embargo, el condicional es el conectivo por

excelencia del razonamiento, ya que posee un antecedente y un consecuente

unidos en un mismo enunciado.

La estructura general del condicional se expresa con las palabras

"Si.....entonces...." (en lenguaje natural), y se simboliza con "---" (lenguaje formal)

Sus elementos se llaman antecedente y consecuente.

Básicamente, un condicional o implicación es verdadero, siempre que su

antecedente es falso o su consecuente es verdadero. Al parecer esta explicación

podría no ser suficiente para encontrar la verdad en un condicional, por lo que

analizaremos teóricamente todas las posibilidades en un enunciado implicativo.

Es claro que si tanto su antecedente como su consecuente son verdaderos, el

enunciado condicional (o "condicional" a secas) es verdadero.

El segundo caso tampoco podría presentar problemas, es decir, donde el

antecedente sea verdadero y el consecuente falso, el condicional será falso. En

otras palabras, estarÍamos yendo en contra del principio básico de la deducción,

de una verdad implicaríamos una falsedad, por lo tanto en esta posibilidad, el

condicional es falso.

En los otros dos casos (antecedente falso, consecuente verdadero y antecedente

falso, consecuente falso), podríamos pensar que el condicional no es verdadero ni

falso, sin embargo, es importante recordar que se trata de enunciados bivalentes,

(necesariamente verdaderos o falsos), y como partir de una falsedad (como

antecedente) es abrir un mundo de posibilidades en donde no se puede probar la

falsedad del condicional mismo hasta que el antecedente sea verdadero (o sea
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real y por lo tanto el valor del antecedente cambiaría de falso a verdadero), todo

enunciado implicativo que es antecedido por una falsedad es verdadero.

En otras palabras, sólo hay un caso de falsedad comprobable en el enunciado

implicativo, cuando se parte de una verdad y su consecuencia sea falsa.

Sin embargo part¡r de falsedades y abrir ese mundo de posibilidades resultaría

insuficiente, sobre todo en el discurso político (en tanto discurso y en tanto análisis

del mismo), por lo que la verdad que nos interesa (en este trabajo) es la de los

condicionales con antecedente y consecuente verdaderos, basándonos

sustancialmente en el principio básico de la deducción ("de verdades interir única y

nece sariame nte ve rd ades").

Ejemplo:

. Si hay separación de poderes, el presidente no puede disolver el

parlamento.l2

P: Hay separación de poderes

Q: El presidente puede disolver el parlamento

Forma Lógica: (P-'-l Q)

Siendo P el antecedente y -]Q el consecuente.

^ Es importante mencionar que existen tres formas distintas de expresar un mismo

condicional. Basándonos en el ejemplo anterior:

Forma Canónlcar esta forma presenta en lenguaje natural los elementos del

antecedente y el consecuente sin ninguna alteración:

. Si hay separación de poderes entonces el presidente no puede disolver el

parlamento.

" SARTOR|, Gioranni l1.99al op. c¡r Pp. 1o2
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Forma elíptica; en esta forma, el antecedente queda intacto, pero en el

^ 
consecuente la palabra "enfonces" es sustituida por una coma ",":

. Si hay separación de poderes, el presidente no puede disolver el

parlamento.

^ 
Forma inve¡tida: en esta última forma, invertimos la presentación en temporalidad

de los elementos del enunciado sin cambiar la intencionalidad del mismo:

. El presidente no puede disolver el parlamento, si hay separación de

poderes.

A veces hay enunciados que implícitamente tienen integrado un condicional, como

lo son las condiciones de necesidad y suficiencia. No es necesario que un

condicional contenga en su estructura primigenia las palabras "si...entonces", para

saber que es un condicional. Pero toda implicación sí puede ser transportada a la

estructura básica del condicional.

Ejemplo:

. El eiercicio del poder político podía ser legítimo sólo si se basa en e/

consenso de las personas sobre /as cuales se eiercería.1s

Este es una condición que expresa una necesidad y el condicional no se distingue

de manera sencilla, pero trasportándolo de otro modo en lenguaje natural

quedaría:

Si el ejercicio del poder político es legítimo entonces se basó en el consenso

de las personas sobre las cuales se eiercería

P: El ejercicio del poder político es legítimo

Q: El ejercicio del poder polÍtico se basó en el consenso de las personas sobre las

cuales se ejercería

Forma Lógica: (P---Q)

" VALDÉs Vega, María Eugenia, "Estado" En Emmerich, Gustavo (2007)op. cit. Pp.39
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Finalmente, donde existe una condición de necesidad, ésta siempre se colocará

como consecuencia de la implicación; por otro lado, si la condición es de

suficiencia, ésta fungirá siempre como antecedente.

e) Bicondicional

El bicondicional es el último conectivo lógico que nos compete desde la lógica de

enunciados, también se le conoce como equivalencia o implicación doble. Sus

elementos son llamados "miembros" (sea izquierdo o derecho), y su función es

afirmar cuando existe una condición de necesidad y suficiencia simultanea dentro

de un enunciado. El bicondicional lo podemos ubicar en el lenguaje natural cuando

se utiliza la expresión "si y sólo sí". En lenguaje formal se expresa con una flecha

de dos puntas que simboliza un condicional hacia dos direcciones: ".-".

El bicondicional es verdadero sí y sólo sí sus miembros tienen el mismo valor de

verdad; de lo contrario, será falso.

Ejemplo:

' El PRI perderá las elecciones de 2012 sí y sólo sí la ciudadanía ejerce un

voto racional.la

P: El PR! perderá las elecciones de 2012

Q: La ciudadanía ejerce un voto racional.

Forma Lógica: (P*Q)

'o Para los ejemplos anteriormente sugeridos, no es primordial explicitar su carácter veritativo, es decir,
pueden ser verdaderos o falsos. Lo fundamental es mostrar el método para evidenciar la forma lógica de
enunciados en lenguaje natural.
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1.3.2 Caracteización semántica de los conectivos lógicos15

Para refozar lo anteriormente explicado respecto a la verdad o falsedad de

enunciados moleculares, podríamos exponerlo utilizando las famosas y complejas

tablas de verdad. Sin embargo, existe un método (aportado por el Dr. Javier

Sánchez Pozos)16 que proporciona un enfoque más inmediato en el proceso de

comprensión y comprehensión del tema (y que utilizaremos como herramienta

para nuestro análisis del discurso político), llamado "caracteización semántica de

los conectivos lógicos", el cual facilita el entendimiento ya que en lugar de plasmar

en una tabla de "x" número de celdas e ir uniendo los valores como en un plano

cartesiano, la caracterización semántica expone en diez enunciados y de manera

lineal todo el alcance de las tablas de verdad.17

1.4 Argumentos: Verdad, Corrección y Validez.

1.4.1 Estructura general de un argumento.

La lógica formal nos proporciona leyes adecuadas para asegurar el cumplimiento

del principio básico de la deducción, principio que constituye uno de los pilares del

conocimiento racional y es, posiblemente, el instrumento más portentoso para la

obtención de nuevos conocimientos.

Como se señaló antes, en el centro de la lógica formal se encuentra el problema

de relación de consecuencia lógica, el cual versa sobre la interrelación veritativa

entre las formas lógicas de expresiones lingüÍsticas utilizadas en el proceso

deductivo. De ahí la universalidad -en el proceso deductivo- de la lógica formal, ya

que expresiones lingüísticas de los más diversos campos del conocimiento t¡enen

la misma forma lógica. Las leyes lógicas que rigen la corrección de las inferencias

deductivas (con las cuales obtenemos o fundamentamos conocimientos) son

tt 
Ver el anexo 1al f¡nal de esta Tes¡na

'6 Profesor- investigador de la UAM lztapalapa, departamento de filosofía.

" Para conocer y profund¡zar más acerca de Tablas de verdod, ver DEAÑo, Alf rcdo lég74) lntroducción o lo
Lóg¡ca Formol. Ed. Al¡anza España
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únicas, tanto para ciencias sociales como para ciencias exactas, y en general para

todo el proceso deductivo de razonamiento, incluyendo el de la vida cotidiana.

A pesar que existen diversas definiciones de argumento, el significado que le

daremos en este trabajo es el siguiente: "un grupo de enunc¡ados de tos que se

afirma que uno de ellos, la conclusión, se sigue de los demás".18

La estructura de un argumento la podemos ca¡acte¡izar de dos formas distintas:

B

Premisas

-------Paso lógico

p"J;; i;;---------------------concrusión

Un argumento deductivo es sólido cuando sus premisas son verdaderas y el

argumento válido. Decir que un argumento es válido equivale a decir que es

lógicamente imposible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa.

Por simple lógica, es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión

falsa.

!:l
Á^)

A
I

(A1 & A2 & .......'4n) l-, B
I

l/l
I

\/lIV
Premisas Conclusión

En ambos casos B es consecuencia lógica de las premisas

'" CORNMAN, Jame s(2oo6l tnüoducc¡ón a los problemas y argumentos fitosóficos Ed. UNAM Pp. L7
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Un argumento válido es un conservador de la verdad. La verdad en las premisas

de un argumento válido está conservada en la conclusión. Por supuesto, si para

empezar las premisas no son verdaderas, entonces incluso un argumento válido

no puede asegurar que la conclusión sea verdadera. Pero sólo los argumentos

válidos conservan la verdad. Una analogía podría ayudar para esclarecer el punto

anterior:

"Los argumentos válidos conservan la verdad como los buenos congeladores

conservan la comida. Si la comida que se coloca en un buen congelador está

descompuesta desde un principio, entonces ni siquiera un buen congelador

pudiera conservarla. Pero si la comida puesta en un buen congelador está fresca,

entonces el congelador la conservará. Los buenos congeladores y los argumentos

válidos conservan los alimentos y la verdad respectivamente. Pero asÍ como el

primero no puede conservar la comida cuando ésta está descompuesta, así el

segundo no puede conservar la verdad cuando las premisas son falsas. Sin

embargo, vale la pena tener congeladores de comida y argumentos válidos,

porque conservan algo bueno cuando se tiene, y sin ellos uno puede terminar con

algo podrido. Así debe desearse la validez y evitarse la invalidez".le

Entonces, argumentación es el discurso de la mente que infiere una verdad,

mediante silogismo. Si las premisas y las consecuencias están fuera de duda, en

la conclusión hay certeza. La argumentación cierta es la demostración por

excelencia.

1.4.2 Verdad, Corrección y Validez

Con el fin de hacer más precisa y unificar la terminologÍa lógica que se usará a lo

largo de la presente tesina, analizaremos en este capítulo de manera concisa tres

términos básico: verdad, conección y validez. La especificación de usos que aquí

se lleva a cabo de ninguna manera representa algo común o generalmente

aceptado, sin embargo, es totalmente útil e importante para este trabajo.

" CORNMAN, James(2006) op. cit. 24
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Algunas veces se habla de la verdad o falsedad de un argumento refiriéndose a su

corrección o incorrecc¡ón; otras, de la verdad o falsedad de una demostración

refir¡éndose a su validez o invalidez. Tamb¡én se habla de la validez o no- validez

de un argumento reflr¡éndose a su corrección o ¡ncorrecc¡ón, o de la correcc¡ón o

¡ncorrección de la demostrac¡ón refir¡éndose a la corrección o incorrección de sus

argumentos, etc.

Verdad

Verdadero y falso son dos propiedades que se predican únicamente a enunciados,

es dec¡r, esta característica distingue lingüisticamente lo que es un enunciado.

Correcc¡ón

Con respecto a los argumentos de las demostraciones deduct¡vas hablamos de

correcc¡ón o incorrecc¡ón. El argumento constituye el objeto central de estudio de

la propia lógica formal.

Val¡dez

La validez es la característica lógico-metodológica que se manif¡esta en las

demostraciones deductivas y que ¡nvolucra tanto verdad como corrección.

Entonces, es correcto af¡rmar que una demostración es válida s¡ es lógicamente

correcta y sus premisas son verdaderas. En palabras del Dr. Sánchez Pozos "la

validez de una demostración deductiva establece la verdad de su tesis en los

límites de la teoría en que tal demostrac¡ón es llevada a cabo".

El análisis lóg¡co para el d¡scurso polít¡co del¡mita el estud¡o de los razonamientos

que el enunciador tiene respecto al contexto politico y qué tan lógicos son sus

argumentos respecto a la realidad. Es como en una carretera, la cual t¡ene como

objet¡vo garantizar el cam¡no del punto A al punto B. La carretera puede tener

tanto baches que pueden causar un acc¡dente, como señalamientos para evitar

percances de cualqu¡er tipo. El d¡scurso político es esa "carretera" que nos ¡leva a

conf¡ar, creer, votar, etc. o no hacerlo respecto a un actor social, part¡do polít¡co o
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institución; la lógica son los "señalamientos" suficientes y necesarios para hacer

seguro y grato el camino; es la cerca blanca a la orilla de la carretera que impide

que los "animales" se metan y provoquen un accidente. Buen viaje.

1.5 El Discurso Político: Persuasión y Razonamiento.

En líneas anteriores hemos intentado caracterizar el discurso político: tanto las

distintas funciones que posee y el efecto que tiene sobre la audiencia, como

también su funcionalidad de constructor de opiniones y hasta ideologÍas en los

receptores del mismo (lo hemos hecho muy grosso modo, ya que bien podría

llevar tesis enteras hacerlo). Es decir, observándolo como un símbolo poderoso,

institucionalizado y regulado de la utilización oral o escrita del lenguaje por actores

sociales, el discurso político constituye una percepción social del mundo, donde se

incluyen las posiciones disponibles tanto del enunciador como de los receptores,

lo que generalmente produce una realidad social.

Debido a que los actores sociales tienen la facultad de articular, reproducir,

modificar y hasta transgredir en esencia los discursos políticos, el análisis del

discurso aporta las herramientas para estudiarlo respecto a las prácticas y

estructuras de la articulacióh del mismo, su estructuración semántica, simbólica y

cognitiva y sus diferentes perspectivas, considerando el contexto de eventos

sociales y eventos discursivos individuales.

Por lo tanto podemos observar al discurso político desde dos horizontes en este

trabajo:

1. Como una forma directa e inmediata de comunicación política dentro del

proceso de intercambio de información y significados entre individuos, o

bien indirectamente a través de los medios de comunicación, y

Como un constructor de criterios e ideologías en el imaginario colectivo, y

con ello constructor de la realidad social.

2.
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Todo acto de comunicación puede resumirse en esta simple fórmula: "se habla

siempre a alguien acerca de algo".2o Lo anterior contiene intrínsecamente los

elementos que conforman el proceso de comunicación: el locutor (aquel que,

según la sencilla fórmula anterior, "habla" acerca de "algo" a "alguien'); el

destinatario (ese "alguien" a quien se "habla" acerca de "algo'); y el contenido que

se comunica (el "algo" del que se "habla" a "alguien').

Sin embargo, está fórmula primigenia supone una forma de comunicación ideal, en

donde el mensaje fluye de manera constante y directa desde el enunciador hasta

los diferentes tipos de receptor, volviéndose un modelo que ilustra únicamente las

partes que conforman el proceso de comunicación pero insuficiente para explicarlo

de manera integral. Es decir, no contempla las fallas, vacíos o variantes que

pudieran existir en el proceso de comunicación (como por ejemplo que lo que se

comunica no se ha comprendido del todo; que el mensaje sea interpretado de

forma distinta porque el emisor no fue claro, o porque existen concepciones

distintas de la realidad tanto en el emisor como en los receptores, etc.). Tampoco

distingue la preeminencia de los medios de comunicación masiva (especialmente

la televisión), los cuales cumplen una condición de formadores de opinión, en

donde sus criterios propios pueden impactar de manera arbitraria las decisiones

de los receptores. Además, al ser mensurable el alcance de los mass media, la

forma de comunicación se vuelve fundamentalmente dinámica y se impone a la

anterior forma primitiva de categorizar el proceso comunicacional.

Por ello, el público receptor además de asumir el rol de ciudadano también se

vuelve un consumidor de lo que ofrecen los medios de comunicación, y como tal,

se ve afectado por entornos cambiantes e imprecisos, en donde su opinión se

forma principalmente a través de dichos medios masivos. Debido a lo anterior, las

percepciones de los ciudadanos no sólo son resultado de sus convicciones

personales, y con ello sus decisiones se colocan en sfand by (se prorrogan o se

aplazan), haciendo más pausado el proceso de la toma de decisiones.

'o GtMENEz, Gitberto (2008), op. cit. Pp.35
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Y es que los medios de comunicación, principalmente la televisión, a pesar de

hacer inmediato el acceso a la información de lo que ocurre en "el mundo", coarta

la visión del público, y con ello también limita el involucramiento y la interacción

social del individuo, viéndose directamente reflejado en los bajos niveles de

participación, provocada por una idea casi generalizada de que la información

presentada por los mass media es única y universal.

Así, la fórmula inicial puede extenderse y alterarse en cualquiera de sus tres

elementos, ya sea que el enunciador (o específicamente el discurso del

enunciador) pueda ser confundido o sustituido con los medios de comunicación; el

mensaje sea retocado o transformado bajo el interés de quienes lo presentan; o

que el receptor solamente consiga captar pequeños fragmentos del mensaje en su

totalidad, quedando expuesto a una falsa o truncada concepción del discurso

político completo.

Entonces, para poder realiza¡ un análisis del discurso político de manera efectiva y

con un margen de error mínimo, es importante analizar todo el discurso y su

trasfondo coyuntural, ligando todos los "eslabones de la cadena". Cuando a una

cadena le falta un eslabón, ya no tenemos una cadena entera sino dos "cachos"

de cadena, con los que resulta imposible conseguir el objetivo específico por el

que fue forjada en un inicio.

Es esencial mencionar que dichos elementos del proceso de comunicación, varÍan

un poco en el análisis del discurso político, es decir, al locutor lo llamaremos

enunciador, al destinatario lo subdividiremos en público receptor y receptor final; y

el contenido que se comun¡ca será el contenido del discurso (sea un contexto, un

mensaje, un contacto o conexión o un código).

En la conjunción de esos agentes podemos distinguir las diferentes funciones

lingüísticas:

a) Función referencial: relacionada con la referencia o contextos

determinados. Es decir, la que remite a aquello acerca de lo que se habla

en el discurso, con el objetivo de informar, explicar, precisar, demostrar, etc.
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Dicha función es la que puede dar a conocer algo, sea el contenido, el

contexto o los referentes.

Los mensajes referenc¡ales pueden reformularse en forma interrogativa (v.9.:

"Felipe ha bebido" o "¿bebió Felipe?"), y además porque pueden manifestar su

condición de verdad o falsedad, siempre y cuando se trate de una afirmación,

como criterio fundamental que nos introduce al análisis de la realidad de las

cosas.

De esta función principalmente, extraeremos los argumentos principales del

discurso de los actores sociales, pues es en esta parte donde demuestran sus

capacidades argumentativas.

En otras palabras, es en este momento del discurso en donde se defienden las

ideas u opiniones aportando razones que justifican la postura adoptada.2l

Argumentar es convencer al oyente de la correcciÓn de un argumento y la

veracidad de sus afirmaciones, presentando suposiciones que la corroboren y

la hagan aceptable, o bien suposiciones a partir de las cuales podamos inferir

Ia conclusión de forma deductiva.

b) Función expresiva: es una función propia del enunciador, con la cual hace

referencia a sí mismo en el discurso, revelando su estado de ánimo,

miedos, valores, creencias, etc. También se le conoce como "función

emotiva" sin embargo, una expresión representa, en niveles de

complejidad, más que una emoción. En el discurso político, podemos

percibir dicha función, cuando el enunciador menciona "yo", "a mi modo de

ver", "creo que", etc.

Dicha función no permitiría cuestionar la verdad o falsedad del mensaje, ya que

a pesar de ser insinuada bajo los parámetros del concepto de enunciado,

lógicamente hablando, lo que se manifiesta como máximo sería la sinceridad

del enunciador expresada en su d¡scurso. Por ejemplo, si un político X

'11 DEL CAÑo, Amelia "Los géneros orales ¡nformativos" En Alcoba, santia8o (1999)¿o orol¡zoc¡ón. Ed Ariel

Practicum, España Pp.142
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menciona "creo que Juan Pérez es un peligro para México" sÓlo está

expresando una creencia (a pesar que el enunciado contiene un valor

veritativo) pero para poder evidenciar la peligrosidad de cualquier ciudadano,

se necesitan buenos argumentos y no los particulares dogmas de los intereses

de un individuo. No es suficiente creer, sino saber y, mejor, conocer.22

c) Función Retórica: previo a explicar el tema en cuestión, me parece valioso

señalar que la función retórica no tiene relación alguna con la verdad del

mensaje ni con e! grado de sinceridad del enunciador, sin embargo enviste

al discurso con un importante nivel estético, para muchos e/egancra en las

palabras.

Es decir, son aportaciones significativas con valor en sí mismas y por sí

mismas:23 ritmo y rima (di que sí, dique sí: vota por el pnPa);metáfora ( México

es e/ patio trasero de Estados lJnidos2s); musicalidad (Ni Temo, ni Chente:

Francisco para presidente26), metonimias (...y si así no lo hiciere, que la

Nación me lo demande2T,), sinécdoque (la etección la hicimos fodos, por un

México en paz'8¡; antítesis (México: tan tejos de Dios y tan cerca de Esfados

tJnidos2e); hipérbaton (a tos det PRD ni los veo ni los oigo3o), hipérbole

(defenderé el peso como perro3l¡; símil (López Obrador es como Chávez32);

paronomasia (se catló y se cayó el sistema$; y otras figuras retóricas.

En palabras de Amelia Del Caño: "Las figuras retóricas son formas de

presentar /os pensamientos que, sin cambiarlos susfancralmente, los modifican

" Para ahondar en ello recomendamos una excelente obra: Creer, Saber y Conocer de Luis Villoro (1982), en

Siglo XXl, México.

" GIMENEz, Gilberto (2008), op. cit. Pp.37

'o Slogan de campaña del PRI en las elecciones a Jefe de Gobierno del D.F. en 1997.

" Adolfo Aguilar Zinser lo afirmó siendo embajador de México en la ONU el 12 de noviembre del 2003'

'u Propaganda del PRI para las elecciones presidenciales del 2000 presentada porJuan Gabriel.

" Toma de protesta del Presidente de la República expresada en el Art. 87 Constitucional.
28 

Campaña postelectoral del gobierno Federal en 2006, en contra del movimiento Lopezobradorista.
2s Porfirio Díaz lo declaró en una entrevista para un Diario Español.

'o Carlos Salinas de Gortari, en alusión a los miembros del PRD, después de que lo abuchearon en un informe

presidencial.
31 

José López Portillo en un informe presidencial.

" Slog"n de campaña en contra de López Obrador durante el proceso electoral de 2006.
tt 

Afirmación acerca de la caída del sistema electoral en las elecciones de 1988.
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con el fin de hacerlos más llamativos, de darles mayor energia y belleza,

supliendo las deficiencias del lenguaie no figurado, insuficiente en muchos

casos para expresar o hacer más clara una idea".3a

Dichas figuras son más comunes en política de lo que podríamos imaginar'

v.g.'. "la elección la hicimos todos, por un México en paz"; "si Esfados Unldos

tiene pulmonía, México tiene gipa"; 'tenemos el carro lleno"; etc. Expresiones

como las anteriores (extraídas de la vida cotidiana) más que ser denotativas,

es decir, con significado objetivo bajo el cual las discrepancias sean mínimas,

son expresiones connotat¡vas, y pudieran predominar por sí mismas sobre la

información que contienen.

Lo mencionamos al inicio de este capítulo, al escuchar el término "político"

mucha gente lo alude con palabras como mentiroso, ladrón, corrupto, flojo, etc'

esos sentidos son teóricamente connotativos (no por eso falsos, pero si

incapaces de definir un todo).

No por lo anterior queremos postular, ni que es incorrecto utilizar dichas figuras

retóricas ni que carezcan de valor. son figuras elegantes que hacen más

amigable o ameno un discurso y estéticamente más llamativo, además que

culturalmente más rico. Lo que sí se afirma en estas líneas es la importancia

de no elevar dichas figuras retóricas al nivel de los razonamientos y mucho

menos asumirlas como verdades absolutas. cuando se afirma que x político

"será un Chávez si tlega a la presidencia" la ta¡ea de quien lo escuche y lo

quiera asumir, será primero indagar quién es Chávez, qué ha hecho Chávez'

porquéseríaunChávezyhastaquéesserunChávez,paraqueelsentido

connotativo no sea preponderante al denotativo. Luego de ello ver si la

afirmación es verdadera o falsa y el argumento correcto o no. Lo dejo abierto.

d) Función conativa: es la función que caracteriza los mensajes dirigidos al

destinatario. Es el intento del enunciador para incidir en la conducta de los

receptores del discurso, para impulsarlos a realizar una actividad

3a 
DEL cAÑo, Amel¡a (1999) op. c¡t. Pp.769
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determinada. En otras palabras, no busca convencer sino persuadir o

motivar para que el destinatario realice una acción. El ejemplo por

excelencia en el discurso político es:"vofe n por mi".

Dichos mensajes naturalmente no contienen valores veritativos y tampoco

presentan algún nivel de sinceridad del enunciador, más bien lo que podría

calcularse sería el nivel de legítima autoridad para que los destinatarios

efectúen lo que el enunciador les solicita.

e) Función fática: dicha función se presenta únicamente en aquellos mensajes

cuyo objetivo es establecer algún contacto con un interlocutor. Lo

podríamos percibir en un debate político, cuando el moderador pide que

hablen más fuerte o cuando los debatientes exigen callarse al otro, etc Es

fácil recordar el episodio del 10 de noviembre de 2007, en donde el rey

Juan Carlos lde Borbón, en la XVll cumbre lberoamericana de Jefes de

Estado, dirigió a Hugo Chávez la famosa frase ¿Por qué no te callas?

Lo anteriormente mencionado, son las funciones que podemos distinguir en

cualquier tipo de discurso, y que es necesario tenerlas presentes para saber cuál

es la que atañe al análisis lógico, siendo principalmente las relacionadas a la

función referencial.

1.6 Embestir un argumento: Contraargumentos y Falacias

Para finalizar el presente capítulo, es fundamental mencionar las formas

principales para atacar un argumento. En primer lugar, la forma más aceptable es

la elaboración de un contraargumento, es decir, argumentos más sólidos respecto

al argumento anterior, demostrando que contiene equivocaciones o

contradicciones que lo hacen un razonamiento frágil.
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Por ello, los contraargumentos son la herramienta lógica principal para refutar lo

que otros argumentan, sin embargo dichos contraargumentos deben contener

validez y solidez, y ser correctos lógicamente hablando.

Pero existen figuras que, siendo posible introducirlas en un razonamiento (sea

paru alacar un argumento o no), atentan contra la verdad de las premisas e

¡ntentan llegar a una conclusión por medio de su utilidad: las falacias.

Las falacias son argumentos incorrectos que, buscando aparentar su corrección,

son utilizados para inducir un error o un engaño en el discurso, y con ello

demostrar la validez de su conclusión. Lógicamente hablando, las falacias son un

tipo de argumentación incorrecta pero que llegan a ser psicolÓgicamente

persuasivos. Por ello es correcto afirmar que "la falacia es una fotma de

razonamiento que parece conecta, pero resulta no serlo cuando se analiza

cuidadosamente".35

El primer lógico reconocido por la historia (Aristóteles), registró los distintos tipos

de falacias que ocurrían en el contexto en el que se desenvolvía36, y aunque hoy

en día se han distinguido más arquetipos, es suficiente utilizar algunos de los

propuestos por el padre de la lógica en este estudio para caracterizar y distinguir

las principales falacias que se encuentren inmersas en el discurso político de los

principales actores políticos y sociales contemporáneos; y al igual que para un

músico que se ha agotado buscando la inspiración en la vanguardia, es suficiente

que recurra a la vieja caja musical que dio origen a su vocación para recuperar el

ritmo, asimismo, no es necesario para este análisis lógico del discurso político

acudir a todas las falacias contemporaneas siendo que desde el siglo lll a.C., e/

Estagiita nos proporciona las bases y las herramientas para saberlas distinguir de

manera natural y sencilla:

1. Argumentum ad baculum: es una falacia que se comete cuando se apela a

la fueza o a la amenaza del uso de la fuerza, para con ello aceptar la

3scoPl, lrving (19611tntroducc¡ón o lo Lógico. Ed. Univers¡taria de BuenosAires, Argentina Pp 81
,u lntstóteLeS lZOOB) Tratodos de Lóg¡co (Organon). VolOT: Cotegoríos y Tópicos sobre los Refutociones

Sofísticqs Ed. Gredos, España Pp. 69
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conclus¡ón. Ad baculum se resume en el dicho "la tuerza hace el derecho".37

En otras palabras, es un argumento que apela a la fueza en lugar de dar

razones, es decir, que fácilmente vence pero no convence.

En política es muy frecuente encontrar este t¡po de argumentos cuando se

amenaza o se hace uso de métodos de represión o de "mano dura". Por

ejemplo:

- Solamente el gobierno Federal puede decidir cuándo termina la guerra

contra el narco, pues es quien posee el monopolio de la fuerza legitima.

Lo anterior es un argumento incorrecto, porque el apelar a la fuerza como un

recurso racional, es totalmente falaz.

2. Argumentum ad hominem: este tipo de falacias las podemos encontrar

generalmente en los debates políticos, principalmente en épocas

electorales; y es que los argumentos ad hominem son aquellos que van

dirigidos en contra del hombre. Lo anterior en dos acepciones: ya sea que

en lugar de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataque al hombre que

hace la afirmación, o que se le ataque respecto sus creencias y valores

tomando en cuenta el entorno y la circunstancia que le rodean.

Un ejemplo del primer tipo de falacia ad hominem (al que también se le conoce

como ofensivo), es cuando se afirmaba que Andrés Manuel López Obrador era

corrupto, ya que había elegido en su equipo de trabajo a René Bejarano.

Naturalmente ese argumento es falaz, puesto que el carácter personal de un

hombre (mucho menos sus amistades o su equipo de trabajo) carece de

importancia lógica respecto a la verdad o falsedad de sus juiclos o la

corrección o incorrección de sus argumentos.

En el caso del segundo tipo de falacia ad hominem, también conocido como

circunstancial, un ejemplo claro es cuando se arguye que los miembros del

PAN son neoliberales y por eso van a vender al país a empresas nacionales y

37 
COPI, lrving (1961) Op. C,t. Pp.83
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transnacionales. Al igual que el ejemplo anterior, este argumento es incorrecto,

dado que la ideología no es un condicionante para tomar una decisión absoluta

al momento de realizar políticas públicas. Es decir, pertenecer o asumirse

como parte de una corriente política no es un factor suficiente para sustentar

las acciones que podrían afectar a toda una nación, y mucho menos utilizar

ese tema para intentar explicar dichas acciones. lgualmente no por ser de

lzquierda vas a expropiar todas las empresas transnacionales ni despojar a la

clase alta de sus posesiones.

3. Argumentum ad ignorantiam; esta falacia se comete cuando se sostiene

que la conclusión de un argumento es verdadera porque no se ha podido

probar su falsedad o viceversa, y evidentemente la ignorancia de quien lo

afirme no basta para establecer la verdad de la conclusión.

Por ejemplo, en Derecho existe el principio de presunción de inocencia, el cual

establece que la persona acusada por un crimen es inocente hasta que se

demuestre lo contrario. Naturalmente en órdenes judiciales esta afirmación no

es una falacia, pues posee un grado de legalidad y justicia, sin embargo,

lógicamente, el hecho de no haber podido probar la culpabilidad, no lo hace

inocente.

4. Argumentum ad miseicord¡am: a pesar de no ser tan común en el ámbito

político, es necesario aclarar que este t¡po de falacia es aquella que se

comete cuando se apela a la piedad o a la misericordia para lograr que se

acepte una conclusión. Sin embargo, podemos ilustrar su presencia dentro

del discurso político, ya que las afirmaciones de los receptores del mismo

se vuelven guías para la acción política ciudadana, por ejemplo, cuando un

candidato invita a votar a sus simpatizantes, puede apelar a compasión u

otras emociones para susceptibilizar a los electores a la hora de emitir su

voto.
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5. Argumentum ad populum: es un tipo de razonamiento que se comete

cuando el enunciador se dirige al "pueblo" o a la audiencia con el fin de

ganar su aceptación y con ella generar la conclusión, y para lograr el

asentimiento popular se recurre principalmente a generar entusiasmo o

despertar las pasiones de la multitud.

Un claro ejemplo de este tipo de falacia es cuando en 2009, tras el fallo del

TEPJF a favor de la candidatura de Silvia Oliva para Jefa Delegacional de

lztapalapa por el PRD y la anulación de la candidatura de Clara Brugada, quien

había ganado en las elecciones internas del partido, Andrés Manuel López

Obrador lleva el caso a la gente de lztapalapa, y en medio de sentimientos y

emotivos aplausos de los asistentes, determina que Rafael Acosta "Juanito"

será por quien vote la gente para que después de su renuncia, Clara Brugada

sea propuesta por el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y aprobada por la

Asamblea Legislativa del DF como !a nueva (y "legítima") Jefa Delegacional.

Asífue.

6. Argumentum ad verecundiam: conocido también como apelación a la

autoridad, es el tipo de falacia que se utiliza cuando se apela al

reconocimiento popular o al respeto que siente !a gente por personajes

célebres o famosos, para lograr el beneplácito del público y con é1, el

asentimiento de la conclusión.

Un ejemplo valioso (que analizaremos a lo largo de la presente tesina) es

cuando mucha gente afirmaba que no había fraude electoral, pues en la fele se

mencionaba su inexistencia.

Es importante recalcar que además de los mencionados tipos de falacias, existen

diversas posibilidades de encontrar ambigüedad en los argumentos dentro del

discurso político, por ejemplo, que dos palabras similares tengan diferente

significado literal, o que se entiendan con un mismo sentido distintos conceptos

(como gobierno y Estado; país y nación; Distrito Federal, Ciudad de México y
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Capital). Así mismo, expresiones que resulten ambiguas debido a su estructura

gramatical, esto es, cuando un enunciado resulte confuso porque las palabras se

ordenaron y combinaron de una forma descuidada; o cuando se enfatizan

conceptos o frases dentro de un discurso para distraer a los espectadores del

argumento central y darle mayor importancia a lo que se ha destacado, etc.

Finalmente, es necesario recalcar la importancia de conocer la estructura lógica de

la argumentación política para poder entender, explicar, criticar y atacar los

razonamientos presentados, y hasta llegar a proponer, con argumentos más

sólidos, nuevos discursos políticos. Además, lograr diferenciar las ideas centrales

y las propuestas de los enunciadores de las funciones ajenas a la argumentación,

y reconocer cuándo son falaces dichos argumentos y cuándo son correctos

respecto a lo que nos dicta la lógica formal contemporánea'

Es trascendental aclarar que lo presentado anteriormente intenta explicar una

mínima pero sustanciosa parte del análisis del discurso político. Es una posibilidad

más en la búsqueda incesante de posibilidades. Dicho en otros términos, se trata

de una herramienta poderosa para lograr ser más y mejores críticos de la realidad

política, y con ello lograr ser más propositivos bajo los lineamientos de la razÓn,

que son los que deben preponderar sobre los intereses particulares de un partido

o un actor político en una sociedad ávida de justicia'
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Capitulo ll

Fraude en México: Revisión Histórica

Cuando la hipocresía comienza ser de muy mala cal¡dad,
es hora de comenzar a decir la verdad

(Beñold Brecht)

2.1 lntroducción

¡Fraude!1 Un término muy insinuado a lo largo de la historia de nuestro país. Una

palabra que abruma la memoria histórica de los mexicanos; que retumba en los

oídos de más de un ciudadano reviviendo sus molestias e indignación,

haciéndonos recordar aquellas intervenciones del¡beradas y arbitrarias de

funcionarios de Estado dentro de procesos electorales2, con el objetivo de

modificar, anular y hasta imposibilitar el triunfo de un candidato o un partido, y con

ello obstaculizar sustancialmente el avance o la consolidación de la democracia

nacional.

A lo largo de la historia de nuestro país, este espectro ha ensombrecido nuestra

frágil democracia en diversas ocasiones y distintas magnitudes, presentándose en

elecciones locales, federales y presidenciales; siendo estas últimas el objeto del

análisis del presente capitulo, desarrollando cuatro momentos sustanciales de

nuestra historia político-electoral: las elecciones de 191 0, donde la intervención

autoritaria del presidente Porfirio Díaz, un contexto socio-económico decadente y

una sociedad saturada de descontento culminaron en una de las revoluciones más

importantes de América Latina; las elecciones de 1929, en las cuales el Maximato

impidió un proceso electoral nítido y al candidato José Vasconcelos llegar a la
presidencia de la república; las elecciones de 1940 donde el presidente Lázaro

Cárdenas manipulaba el proceso electoral favoreciendo a su candidato Manuel

t 
S¡nón¡mos: engaño, timo, robo, estafa, ment¡ra, falac¡a, bribonada.

' El fraude puede llevarse a cabo con distintos procedim¡entos como: suplantación de electores (v¡vos o

muertos), coacción o uso de violencia para obligar al elector a no votar libremente, intervención del
gob¡erno en turno para favorecer a un candidato, compra de votos, "embarazo de urnas", falsificac¡ón de

datos, complic¡dad, corrupc¡ón, etc.
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Ávila Camacho sin darle oportunidad de figurar a su contendiente Juan Andrew

Almazán; y finalmente las elecciones de 1988 en donde el partido hegemónico

demostraba una vez más que ganara el que ganara, ganaba el PRl.

Precisamente por ello, el término fraude ha sido arraigado y consolidado de

manera significativa en el imaginario colectivo mexicano, equiparándose en

trascendencia con nociones tradicionalmente históricas como "e/ respeto al

derecho ajeno es la paz", "no reelecciÓn", "tiena y libeftad", "la expropiaciÓn

petrotera y ta figura det tata Cárdenas", "el aborrecimiento a los gringos", etc',

siendo ideas intrínsecamente ligadas a la idiosincrasia política nacional. Es decir,

la noción de fraude posee una presencia particular dentro de la historia política

mexicana, por lo que se ha transformado paulatinamente en una expresión

popular altamente reconocida y asimilada en la cultura política nacional. Además,

una peculiaridad es que dichas ideas se mantienen per se, por lo que difÍcilmente

se ponen en cuestión debido a su enraizamiento histórico-socio-cultural, y cuando

se llega a hacer, el argumento que predomina en la discusión es sin duda esta

tradición de la que hablamos. A nivel social, por ejemplo, la tesis de la no

privatización del petróleo debido a que "ya se expropió en 1938" como un gesto

heroico y nacionalista del presidente cárdenas, y cuya defensa actual es

fundamental para el bienestar económico de México (por lo que no debe ingresar

capital privado, y mucho menos extranjero, pues "violentaría a la soberanía

nacional,'), tiene mayor peso que la idea de modernizar PEMEX para hacerla una

empresa más competitiva a nivel internacional, donde uno de los posibles caminos

para lograrlo es el ingreso "estratégico" de capitales privados como en el caso

Brasileño.3 Otro ejemplo es el aborrecimiento hacia los gringos, que a pesar de

que en diversas ocasiones han abusado de las necesidades de su vecino del sur,

hay símbolos que fortalecen dicho rencor en la realidad social mexicana y que

parten de falsedades, que van desde el supuesto "robo" de más de la mitad del

3 Elobjetivo del ejemplo es mostrar ún¡camente la preeminenc¡a de una idea colectiva sobre otra tal vez má§

sólida. El propósito es meramente ejempl¡ficar el flujo de las ideas en el imaginario colectivo y no que

estemos a favor de la privatización.
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territorio nacional durante el siglo XlX, hasta nuestros días en donde se piensa

que México es el menos beneficiado en el TLC.

Así, la idea del fraude permea directamente en el imaginario colectivo mexicano,

que a su vez iorja una conciencia social y con ella una cultura política en la cual el

fraude parece algo muy normal (macabro y deleznable ¿no?). Con ello, podemos

trazar dos caminos paralelamente contrarios: el primero es acostumbrarnos a la

práctica del fraude como un elemento más en torno a los procesos electorales del

pais, y tener que lidiar con este procedimiento y a su vez con la cultura del que

haga más fraude será el triunfador (similar a: al que no tranza, no avanza, ofra

idea que fluye como universal en la cultura mexicana); o bien aprovechar la

experiencia histórica como una oportunidad para eliminar de facto, con medidas a

corto, mediano y largo plazo, de la cultura política democrática mexicana, la idea

del fraude y con ello fortalecer y consolidar la democracia nacional, ahora sí, como

dice el artículo tercero de nuestra Constitución: "no solamente como una

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en

el constante mejoramiento económico, social y cultural del puebto".a

Es relevante recalcar que el fraude electoral no solamente se presenta cuando se

alteran arbitrar¡amente los resultados de los votos de los electores ni cuando se

cambian en favor de un partido politico en especial para hacer que gane una

elección. El fraude constituye un atentado contra la equidad, la transparencia y la

competitividad en los comicios electorales, distorsionando deliberadamente tanto

la votación individual de los ciudadanos como la manifestación popular en las

urnas. El fraude atenta contra la democracia.

Goodwin-Gill define el fraude como una conducta por la cual, a través del engaño,

la manipulación, la falsificación, la distorsión, el despojo, la elusión, la obstrucción

o Ia violencia, ejerc¡do en cualquier fase del proceso electoral, se busca impedir la

o 
Artículo 3ero Constituc¡onal.
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celebración de elecciones periódicas, libres y equitativas, o bien afectar el carácter

universal, igual, tibre y secreto delvoto ciudadano.s

Así mismo, Rafael López Pintoro agrega a la definición de fraude, dos categorías

principales: fraude determinante de los resultados, cuando el fraude afecta los

resultados de la elección de tal manera que ganadores y perdedores son

diferentes a los que fueron elegidos democráticamente; y fraude no determinante

de /os resultados, cuando ganadores y perdedores son los mismos inclusive en

ausencia de fraude.T En un primer momento la distinción entre una y otra

categoría pudiera parecer innecesaria, dado que ambas son conductas delictivas

que deben ser penadas por la ley ya que atentan contra la decisión popular y

contra los principios democráticos; pero ya en un segundo momento importante, la

distinción radica en que un fraude no existe sí y sólo sí cambian los resultados de

la elección, sino también cuando éstos se "amarran" o se intentan asegurar desde

las posibilidades de uno de los contendientes. Desde cualquier espectro, el fraude

es una forma extrema de corrupción.

Es importante recalcar que en una democracia consolidada hay instituciones que

garantizan elecciones limpias no sólo a la hora de presentar y demostrar los

resultados, sino durante todo el proceso electoral. Por ello, el fenómeno es más

común en las democracias emergentes (como es el caso mexicano), en donde las

instituciones no han instaurado las medidas suficientes y necesarias para impedir

dichas prácticas. Y debe ser tan simple como la siguiente fórmula'. "el campo de

futbol debe ser lo más liso posible para que fodos los contendientes tengan

iguatdad de posibilidades", así avalar institucionalmente la igualdad de

posibilidades de competencia y garantizar los resultados, son un par de medidas

ineludibles para borrar el espectro del fraude'

t eOOOW[rl-Glll, Guy (1994) Elecciones libres y justos. Ed. Unión lnterparlamentaria' Suiza. Pp. 106
t 

Catedrático de la UAM, Universidad Autónoma de Madrid

' tóptZpintor, Rafael (2010) ELfroude electorol en las democracios emergentes: conceptos bósicos poro uno

evaluación.lFES. EsPaña PP. 9
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En países como Australia, Suecia o Austria, hay mecanismos anuales para

combatir el fraudes, a diferencia de México en donde la figura ciudadana

encargada de reportar actos engañosos o fraudulentos está asentada en los

observadores electorales, sean nacionales o internacionales. El problema sin duda

es la insuficiencia de las funciones de la observación electoral como medida de

detección del fraude, ya que ésta se realiza una vez efectuado. Es necesarlo

implementar "composturas" al modelo actual, en donde bajo un enfoque amplio,

sea posible detectarlo, moderarlo y en última instancia arrancarlo de raí2.

Podemos inferir finalmente, que si en algún momento cobró vida un fraude

electoral, es porque las instituciones, o más precisamente los modelos legales e

institucionales vigentes así lo permitieron.

A pesar que los funcionarios de Estado, de distintos niveles y jerarquías, son los

que mayor posibilidad real tienen para provocar un fraude (pues pueden explotar

los recursos institucionales y hasta hacer uso del monopolio de la fuerza legítima

para favorecer significativamente la posición de su partido en las elecciones), no

son los únicos sujetos que podríamos considerar como promotores del fraude. El

fraude electoral puede ser cometido por cualquier grupo o individuo, como

caciques o empresarios, o bien por cualquier partido polít¡co (o por sus militantes o

simpatizantes, en forma particular), por la autoridad local, funcionarios electorales,
policías, militares en servicio, fuerzas de carácter extragubernamental, etc.

También podemos detectar diferentes etapas y distintos mecanismos provocados

por las conductas fraudulentas, haciendo tangible la existencia del fraude

electoral. Dichas prácticas las podemos observar en diversos momentos de la

elección: sea en los preparativos (modificando la ubicación de la casilla,

cambiando las circunscripciones o alterando las reglas básicas, etc.); en la mesa

receptora de los votos ("embarazando" o cambiando las urnas, sustituyendo

electores, etc.) o de forma masiva después de la elección (cambiando los

3 
Por ejemplo, en Austral¡a ex¡ste un organismo ¡nterno de la Com¡s¡ón Electoral Australjana (AEc, siglas en

inglés) llamado Fraud Control certif¡cat¡ón (certif¡cación de control del fraude), en donde anualmente se
hacen investigac¡ones para ¡mposib¡litar la presencia de fraudes electorales. Una de las medidas es el
fomento social de las reglas de la democracia como un recurso educativo. www.aec.gov.au consultada
2sltxl20t1.
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resultados f¡nales o man¡pulando a los funcionarios electorales, etc). En las

siguientes líneas profundizaremos en la aplicación de estas medidas durante

coyunturas históricamente reconocidas y examinaremos cómo se han

manifestado distintos tipos de prácticas fraudulentas y antidemocrát¡cas en

elecciones presidenciales significativas para la historia de nuestro país.

2.2. 1910: México, listo para la democracia

porfirio Díaz sostuvo el poder durante varias décadas, y con cada opositor que iba

surgiendo, aparecía con él la esperanza de lograr que México evoluc¡onara

políticamente y avanzaru hacia una democracia en la cual se hicieran valer los

derechos, se respetaran las libertades y se contendiera el poder político por

métodos democráticos.

El 3 de marzo de 1908, en la famosa entrevista Díaz-Creelman, el pres¡dente

mexicano afirmaba no sólo que México estaba listo para la democracia, sino que

consideraba una bendición cualquier tipo de oposición' la cual de salir triunfadora

sería reconocida por él en tanto fuera para gobernar y no para explotar el país.e

sin embargo, los hechos siguientes mostraban serias dudas sobre la sinceridad de

las declaraciones del presidenle Díaz.

Valiéndose en parte de las declaraciones del dictador, Francisco L Madero

escribía La sucesión presidenciat, donde explicaba el estado actual de la situación

política en México y llamaba a todos los mexicanos a organizarse y crear un

partido político que triunfara tarde o temprano.'o Su propósito era "despertar" a sus

conc¡udadanos para que con un esfuerzo organizado se lograra efectuar un

cambio en la política nacional, denunciando los graves errores cometidos por el

presidente Diaz.. la guerra contra los indios, el mal trato a los trabajadores, el

descuido de la educación, la subordinación a Estados Unidos, etc. Bajo esa tónica

, 
OEL CAlVtpO, Mario (1963), Entrevisto Diaz-Creelmon Cuadernos del lnstituto de Histor¡a No. 2 UNAM,

México, Pp. 13
,o 

Ross, sianley (rs 5gl Fronc¡sco t. Mqdero. Apóstot de lo democroc¡o Ed. Biografías Gandesa, Méx¡co, Pp.62
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se creaba el Partido Nacional Antirreeleccionista, para competir contra Díaz en los

comicios presidenciales de 1910. Es decir, Madero esperaba que el gobernante,

enfrentado a la opinión pública reflejada en el voto popular, reconociera su derrota

y diera paso a la democracia.

El pueblo mexicano demostró estar preparado para la democracia, el general Diaz

y los políticos mexicanos no. Las prácticas fraudulentas se fueron manifestando

gradualmente y en proporciones diversas. El fraude comenzó casi de manera

imperceptible para la ciudadanía, y es que el 2 de enero de 1910, las autoridades

no permitieron hacer campaña a los antirreeleccionistas en la ciudad de Colima,

obligándolos a celebrar su reunión cerca del lecho de un río seco, enviando a la

poticía montada a amedrentar a la concurrencia.ll

A pesar de los obstáculos instalados por el gobierno del general Diaz, el principio

"sufragio efectivo, no reelección" se escuchaba más estrepitosamente en las

consignas de la ciudadanía. Por ello, el dictador subió más el nivel de provocación:

se entrevistó personalmente con Madero, quien no se intimidÓ por las alusiones

insultantes y autoritarias del Presidente Diaz, que a su vez subestimaba a su

oponente sin mostrar ninguna inclinación a modificar sus políticas.

Faltando menos de un mes para celebrar las elecciones, Madero fue detenido en

Ciudad Victoria, acusado de pretender encabezar una revuelta armada, y fue

trasladado a San Luis para su encarcelamiento. El embajador norteamericano,

Henry Lane Wilson informó que Madero "...nunca ha incitado al pueblo a una

revolución armada. He sido correctamente informado que el arresto de Madero fue

directamente ordenado por el gobierno central".'2 Naturalmente el arresto de

Madero fue provocado por la incertidumbre del presidente ante el poder de

convocatoria mostrado por Madero días antes en Guadalajara, donde había

reunido cerca de veinticinco mil simpatizantes.

r1 lbidem Pp.91,

" tb¡dem Pp 107
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Además, en estados como Puebla, Veracruz, Coahuila, Sonora' Sinaloa y

Jaliscol3, miembros del partido ant¡rreeleccionista fueron arrestados y algunos

desaparecidos.

El punto más característico (y cínico) del fraude al Partido Antirreeleccionista fue

real¡zado al momento de presentar los resultados de la jornada electoral, (durante

la cual Madero seguía encarcelado): el General Diaz habia arrasado la elección

(según los datos oficiales) con 18,625 votos, sobre el segundo lugar Francisco l.

Madero con sólo 196 votos. Ese hecho fue la gota que derramó el vaso para

Madero y para la ciudadanía que había participado en las elecciones emitiendo su

voto, dirigiendo los esfuerzos posteriores a algo más que una transición pacífica: a

ejercer su derecho a la revolución

ApesarqueeltriunfodelosantirreeleccionistasSeconsolidóen1911,logrando

queMaderoconsiguieralapresidenciaqueDíazlehabíaintentadoarrebatar,lo

fundamental para este estudio es especificar los métodos utilizados por el dictador

paraimpediratodacostaeltriunfodesuadversario.Esdecir,elusodeamenazas

ydelafuerzapúblicaparaimpedirlafluenciadelacampañaantirreeleccionista'

así como las intimidaciones personales de Diaz a Madero reflejando continuidad y

comocomplementacióndelastécnicasanteriores.Elencarcelamientode
simpatizantes de la campaña antirreeleccionista y del mismo candidato como

advertenciaatodoslosqueintentaranoponersealrégimenporfirista,yfinalmente

laintervencióndeliberadaymodificacióndelosresultadosdelavotación,
intentando demostrar que aunque el poder es del pueblo' las decisiones las

tomaba el Presidente.

otropuntodesumaimportanciaaesclarecereSqueconlaseleccionesde,t9l0

naceunaprácticacarentedeéticapolítica,lógicainstitucionalyprofesionalismo

estatal, sin duda son el parteaguas de ese proceder negativo que a la fecha se ha

vueltocasiunacostumbre:elfraudeSibienlgl0esunañoemblemáticopara
explicarlarealidadmexicanarespectoasupasado,tambiénesciertoquealberga

nosóloelestallidodelaRevoluciónmexicana,sinoelsurgimientodeunvirusque

13 lbidem Pp loB
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no hemos podido erradicar en la política mexicana, un virus que ha mutado

conforme a la realidad histórica: el virus del fraude... y hay que encontrar la

vacuna o la cura.

2.3. 1929: Los primeros pasos del sisfem a autoritario.

La elección federal de 1929 es totalmente trascendental para la historia electoral

de nuestro país, ya que es la primera vez que participa el Partido Nacional

Revolucionario, un partido cuyo objetivo era encausar el movimiento revoluc¡onario

por vías institucionales. Por ello, la elección de 1929 se convirtió en la prueba

efectiva de la viabilidad del proyecto revolucionario. El panorama era muy similar

al de la elección presidencial de 191 0: por un lado había un gobierno que

dependía de la legitimación electoral para su asegurar su estabilidad; por el otro,

una oposición empeñada en evitar el fraude, sin embargo en 1929 la sociedad no

estuvo dispuesta a defender el voto mediante las armas como lo hizo en 1 910.

Una vez muerto Obregón era indudable que el Jefe Máximo de la revolución

(acaso el último vestigio vivo y presente de aquélla en el sentido de su

trascendencia en el poder) era Plutarco ElÍas Calles. Pero por la personalidad del

general Calles, no le bastaba únicamente mandar como presidente, sino que creó

el partido político más fuerte en la historia de México, unificando a los sectores

populares en un solo partido: su gran reforma política

De manera sistemática y desde 1920 con el ascenso de Obregón al poder, se

emprendieron numerosas campañas homicidas contra los generales que habían

sobrevivido a la revolución (y hasta a la contrarrevolución) y que contaban con los

meritos y el impulso popular para representar un factor desequilibrante al statu quo

jerarquizado de manera definida y estable, claramente direccionado por Calles.

Ante esta coyuntura, resulta inmediato suponer ahora y en su momento, que la

prolongación callista en el poder concebíase como el siguiente momento lógico

(ateniéndonos a la lógica del poder, insaciable) de la precipitada sucesión de los

acontecimientos. Sin embargo y por el contrario, sea otra lógica la que se impone,

acaso la de la sobrevivencia: resultaba evidente para un experimentado político
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como Calles que la situación apuntaba hacia otro lado. Si la revolución resultó del

empotramiento casi vitalicio de Porfirio Díaz en el trono del poder y Álvaro

Obregón había sido asesinado en un intento por regresar (aunque no fuese en

definitiva esta la causa de su homicidio, sino un confl¡cto con la iglesia católica que

tampoco dejaba bien parado a Calles), se requería entonces de otra estrategia

más astuta para solventar a su favor la disposición de las condiciones del

momento.

La respuesta de Calles es el contundente gesto de su genio político: la fundación

del PNR, el partido "de La Revolución". Sería la institucionalización de los

esfuerzos, concordias, logros y retos de una revolución popular, aglutinados todos

en un organismo nacional que permitiera su conjunción y articulación para dotar

entonces al pueblo de un aparato público que le posib¡litase participar sus

demandas en todo momento, como resultado del sacrificio de la familia

revolucionaria y los hijos de la patria: el campesinado, los obreros, los pobres: los

mártires anónimos.

El PNR como tal se funda en el último informe de Calles, el primero de septiembre

de 1928, cuando acota que "ha llegado el fin del caudillismo, para dar paso a la

era de las instituciones". ro S¡ bien es cierto que Calles también acompañó esta

reforma con las ya emprendidas en cuanto al ejército y hacienda, es la fundación

del PNR su mayor logro político. En él se pretende unir a las fuerzas

revolucionarias en un mando único que busca evitar las confrontaciones y

levantamientos armados propios de cada una de las previas sucesiones

presidenciales.

En términos históricos, la vida del PNR como tal se prolonga por diez años,

cuando en 1938 se transforma impulsado por Cárdenas y su visión de base social

en el PRM. Luego, ocho años después, éste a su vez se convertiría en el PRl,

cuya estancia en el poder se prolongaría por 71 años.

'o KRAUZE, Enrique (1.987) Biogrofio del Poder: Plutorco Elíos colles. Reformor desde el origen Ed Fondo de

Cultura Económica, México. PP. 114
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No cabe duda sin embargo, que estas dos transformaciones preservan la intención

primigenia de Calles: el aglutinamiento de una base social dinámica que sostenga

al partido en todo momento y la eliminación casi total de la oposición, inexistente

acaso durante 60 años, invisible y relegada en otras ocasiones. La era de las

instituciones comienza así con el último gran padre de la revolución: el circulo

perfecto se completa.

La importancia de recuperar lo anterior yace en subrayar que un proyecto tan

ambicioso como la institucionalización de la Revolución mexicana en un part¡do

polÍtico no podría perder su legitimidad mediante elecciones libres y soberanas, es

decir, era inconcebible que el pueblo que derrocó a un dictador casi veinte años

atrás, desdijera mediante el voto m¡smo lo prescrito en una ley no escrita, ya que

sería contradictorio a los valores revolucionarios.

Es por ello que la elección de 1929, la primera del PNR, en donde compite José

Vasconcelos contra la maquinaria hegemónica recién edificada, representada por

el candidato Pascual Ortiz Rubio quien tendría que ser desde la óptica del

Maximato, el ganador por excelencia.

La magnitud y el alcance de los factores que articularon el fraude en 1929 son

diversos y complejos, pero son la prueba de que los alcances del partido oficial no

distinguirían fronteras ni barreras: el gobierno mexicano buscó la colaboración de

los gobiernos extranjeros, solicitando "contribuciones" y apoyos económicos para

la campaña de Pascual Ortiz Rubio, así mismo se "invitaba" a los trabajadores

mexicanos de dichas empresas a votar por el candidato oficial, con el "consejo" de

hacerlo para no perder su empleo.15

Cada una de las empresas aceptó la invitación a contribuir, por lo menos con una

parte de la suma solicitada. La Compañía de Electricidad de Mérida pagó por

completo lo solicitado, y las autoridades acordaron que ciertas cuentas vencidas

de la compañía serían pagadas por la ciudad. Por el contrario, un pequeño

ts 
AGUAYO, Sergio 12O7Ol Lo tronsic¡ón en Méx¡co. Uno histor¡o documentot 7910-2010. Ed. Fondo de cultura

económ¡ca. Méx¡co, Pp. 39
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número de comerciantes, sirios en su mayoría, se negaron a contribuir, y les valió

un citatorio para presentarse en la jefatura de policía.16

Otro factor a revelar es la presión evidente a los empleados de gobierno, a los que

se amenazó con despojar de su trabajo a todos aquellos que no votaran por el

candidato oficial.lT

En base a lo anterior podemos inferir que el gobierno y los detentadores del poder

de finales de la década de los años veinte, por un lado se valían de las

necesidades de la gente, como la necesidad al trabajo, para conducir

deliberadamente las decisiones electorales de algunos ciudadanos, transformando

la calidad libre del voto, concebida en la Constitución de 1917, en una propiedad

de sujeción a las carestías individuales y sociales, y miedo (o conveniencia) a

perder lo percibido en el triunfo de la revolución. Asimismo, se fortalece la

dependencia a los patrocinios extranjeros, principalmente norteamericanos,

demostrando que su ayuda es fundamental para el avance político de México, y

que su asistencia siempre sería bien recompensada en cuanto a prebendas

económico-fiscales, lo que en cierta forma podemos interpretar como un atentado

a la soberanía nacional.

Durante la campaña, el general Gonzalo N. Santos, miembro del PNR, fue

encargado de atacar a manifestantes pro Vasconcelos en Tampico, matando a un

act¡vista vasconcelista de nombre Alfredo Celis. Además, en sus memorias narra:

"con permiso de usted - dije dirigiéndome a Oñiz Rubio- vamos a poner remedio a

esta situación, no podemos seguir adelante la campaña sin antes extirpar este

tumol'.18

Para entender mejor el proceso electoral, es importante entender la identidad del

candidato Ortiz Rubio, quien escribió en sus memorias:

'" rbidem.
11 

tbidem. Pp.41

'" 5ANTo5, Gonzalo N (1.984), Memor¡os. Ed. Grijalbo, México. Pp. 405
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"aunque el triunfo estaba asegurado de antemano, puesto que el pandero estaba

en el grupo dominante en el gobiemo, era natural que se hiciera campaña política,

tanto para dar al país la impresión de pugna democrática, cuanto para darme a

conocer entre las masas populares......además Vasconce/os, con su prestigio de

viejo madeista, así como por el derroche de dinero que hizo en su gestión de

Secretaio de Educación Pública, no dejaba de ser un peligro para Ia oligarquía

reinante".le

El día de la elección, las casillas abrieron con partidarios de Ortiz Rubio a cargo y,

a consecuencia de la intimidación, los seguidores de Vasconcelos permanecían

alejados de las urnas. Además, varios vasconcelistas fueron encarcelados bajo los

cargos de "prevención de atentados", ya que la noche anterior a las elecciones

hubo un intento fallido por asesinar a un líder local Ortiz-Rubista.20

En algunos lugares, como Ciudad Obregón, Sonora, las casillas fueron montadas

a las 4:00 a.m. luego de haber llenado previamente las urnas con votos a favor de

Ortiz Rubio. Respecto a lo anterior, la ley en vigencia estipulaba que las casillas

deberían abrir a las 9:00 a.m., pero los encargados de casilla "adelantaron cinco

horas sus relojes", así, cuando los vasconcelistas llegaban a votar, se les

informaba que ya no había ni boletas ni urna para ellos.

Asimismo, los partidarios de Ortiz Rubio, votaban entre seis y ocho veces por

casilla, y dejaban votar únicamente a algunos vasconcelistas para que en el

conteo final pareciera que no existían irregularidades mayores.

Existen anécdotas de la tradición oral, que expresan que la orden de apoyo a Ortiz

Rubio llegaba a cualquier índole de gobierno: se cuenta que a Vasconcelistas eran

arrestados por oficiales de la policía cuando en las calles al expresaban libremente

sus preferencias políticas, que al grito de "viva Vasconcelos" le seguía un arresto

de 24 horas, lo que impedía que votaran en la jornada electoral.

's acUAYo, segio, rb ídem. Pp.45
20 tbídem. Pp.47
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Los resultados oficiales de la jornada electoral del 17 de noviembre de 1929

arrojaron el triunfo de Pascual Ortiz Rubio representando al PNR con 1, 947,000

votos, seguido por José Vasconcelos y el Partido Nacional Antireeleccionista con

110, 47g votos, es decir, menos de uno de cada diez electores votaron por ortiz

Rubio, de acuerdo a las cifras oficiales.

La respuesta de washington fue la siguiente'."el único y real gobiemo democrático

vendria tan sóto cuando tos candidatos derrotados aceptaran pacíficamente los

resultados de la etecciÓn, aún cuando fueran víctimas de métodos indignos o

incluso de fraude".21 Lo anterior en respuesta a las acciones de Vasconcelos de

abandonar el país y desde ahí lanzaba un comunicado que se iba al ex¡lio hasta

que triunfara una rebelión armada, como había ocurrido con Madero menos de

veinte años antes.

Por un lado se observa continuidad en las prácticas fraudulentas que se dieron en

1910, es decir, amenazas del gobierno hacia la oposición, hubo lugar a prácticas

autoritarias para impedir la libertad del voto así como utilización de la fuerza

pública, embarazo de urnas, encarcelamiento de partidarios opositores etc. sin

embargo,haydosfactoresinéditosqueseinvolucranenlaprácticadelfraude

electoral:primero,elapoyodeempresariosalpartidooficial,ubicándolodesdedos

perspectivasdiametralmenteequivalentes:elapoyodecapitalprivadoparalas

campañas electorales con el fin de exentar el pago de impuestos' y la amenaza a

los trabajadores de dichas empresas a perder sus empleos si no se votase

conforme las órdenes del empresario (mismo fenómeno que se observaría

tambiénenlasoficinasdegobierno).Segundo,elconsentimientoyreconocimiento

delaseleccionesporpartedelosEstadosUnidos,loquelegitimabalaelecciónde

1929 ante el escenario internacional. Aunque si bien dicha referencia de una

potenciaemergenteeragaranteparaestablecercondicionesdesoberanía

nacional, en ese momento también permitía ver la fragilidad de la legalidad

electoralmexicanayelnacimientodeloqueseconvertirÍaenelpartido
hegemónico.

zr tb¡dem. Pp. 48
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2.4 1940: Cárdenas y la "expropiación electoral".

Hacia el fin de la década de los años treinta, se terminaba la primera construcción

cuasi-pefecta del sistema político mexicano, cuyas columnas estaban bien

instauradas de raiz e intrínsecamente sujetadas entre sí: totalmente

coadyuvantes. El partido oficial, (en ese momento Partido de la Revolución

Mexicana, PRM), el extenuado presidencialismo, la ideología revolucionaria

legitimadora, aunados al respaldo de la comunidad internacional, eran el sustento

de un sistema político que ejercía el control sobre las mayorías y se reforzaba cual

hidra mitológica: s¡ se le intentaba "cortar una cabeza", engullía el problema o al

opositor, lo asimilaba, lo devolvía debilitado y, o lo hacía parte del s¡stema como

una herramienta más de la fuerza coercitiva, o lo deshuía de facto, ambos

escenarios lo fortalecían más: le surgían "tres cabezas".

una relación de complementación entre el presidente y el part¡do, por poner un

caso, era la transferencia de recursos públicos hacía el PRM. Por ejemplo, en un

decreto del presidente Portes Gil en enero de 1930, respecto al financiamiento del

partido, era que todos los servidores públicos contribuyeran al partido con un día

de su salario en los meses que tuvieran 31 días (enero, marzo, mayo, .iulio,

agosto, octubre y diciembre). Es decir, aportar siete días de sueldo al año a las

arcas del partido.22

En el sexenio del General cárdenas, medidas revolucionarias como la reforma

agraria, la expropiación petrolera o la educación socialista, beneficiaron

ampl¡amente a un sector muy importante de la poblac¡ón, pero a su vez

despertaron oposición por parte de empresarios, terratenientes y parte de la clase

media urbana. Por ello, comenzó un periodo de especulación en donde al percibir

a cárdenas como socialista, las inversiones se contrajeron y hubo fuga de

capitales que fueron los detonantes de un claro desorden económico. Así, el

rechazo a cárdenas iba en aumento y con él se beneficiaba el próximo candidato

de la oposición a la presidencia en las elecciones de 1940: el general Juan

,, wORFÍN, Gu¡llermo (1981) H ¡stor¡o documentol del portido de lo revolución, PNR, 1929-1932. Ed.PRl

México PP'147 
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Andrew Almazán, abanderado por el Partido Revoluc¡onario de Unificación

Nacional (PRUN).

Almazán se pronunciaba cautelosamente contra las principales políticas de

Cárdenas, los ejidos, la educación socialista, la CTM, la antidemocracia del partido

oficial, y sobre todo contra la izquierda. Proponía "restablecer la confianza de los

inversionistas y rectificar los errores cometidos".23

Dentro del PRM se observaba que el general (y gran amigo de Cárdenas)

Francisco J. Múgica fuera el candidato oficial, sin embargo hubo un giro de 180

grados en la decisión del presidente, ya que Múgica representaba en gran medida

los ideales de las políticas de la izquierda, esas políticas que habían causado

descontento en sectores sociales estratégicos. Por ello el candidato sería alguien

poco conocido ubicado en el centro del espectro político-ideológico, capaz de

unificar la diversidad de intereses dentro del partido oficial: el general Manuel Ávila

Camacho.

Cárdenas apoyó al candidato oficial dotándole de todo el apoyo. Le proveyó de la

fuerza social de los miembros de la CTM, por medio de su líder Vicente Lombardo

Toledano, así como de la parte menos estable y más conflictiva dentro del PRM:

los militares. Asimismo, la CNC satisfizo los deseos del "Tata" y apoyó la

candidatura de Ávila Camacho. Con estos hechos, el "caciquismo" salía a flote con

la dominación del cacique, valiéndose de su poder e influencia para controlar el

voto a favor de sus "clientes". Figura importante en el futuro inmediato de México,

pues el clientelismo político, a través de las negociaciones de los líderes de las

asociaciones con los dirigentes del partido, garantiza el voto de los agremiados a

la organización en favor de un candidato, atentando directamente contra la libertad

individual de elección y afectando sustancialmente los resultados de las

votaciones, además de distorsionar significativamente los valores de la

democracia.

'?3 AGUSTíN, José (Lgg1l Troqicomed¡o mex¡cona 1.. Ed. Planeta. Méx¡co Pp.9
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Durante la campaña, el presidente Cárdenas solicitó el flujo de los recursos de las

gubernaturas de los estados en favor de Ávila Camacho, acordando con 24

gobernadores la donación de un millón de pesos para la campaña del PRM.2a

Dentro del discurso oficial, se condenaba a la oposición, especialmente a Almazán

por no haber participado en el movimiento revolucionario, descalificando las

propuestas del partido. Asimismo, con el régimen cardenista, nació un estilo

político retórico que perduraría durante muchos años: un discurso cargado de

figuras retóricas como símiles y metáforas, en el cual se aseguraban las

diferencias entre los miembros del PRM y los enemigos de la revolución; donde se

demostraba que el pueblo, especialmente la clase trabajadora, (es decir, con un

criterio clasista) era aquella fue¡za activa que se encargaría de defender

pr¡nc¡palmente el partido oficial; en donde los cuatro sectores sociales se

convertían en fundamentales para la exploración de una verdadera nacionalidad.

Un discurso en donde estaba especificado grosso modo, que el partido oficial

fungía como órgano coordinador de la acción política del pueblo y que era

defensor de los intereses de la clase trabajadora, que había luchado mucho en la

revolución, como para que en el instante de renovación de los poderes federales,

un partido ajeno a sus intereses tomara el control político del paÍs. Naturalmente,

sólo era un estilo de discurso, que de ninguna manera se reflejaba tácitamente en

la realidad.

Durante la campaña, la guerra sucia no tardó en hacerse presente: en ciudades

importantes como Monterrey, Puebla y Pachuca, las autoridades reprimieron

enérgicamente a miembros de la oposición, además que en otras partes de la

República se obstaculizaban las actividades pro Almazán.

José Agustín nos narra de manera tragicómica los sucesos del día de la elección:

"/as fenslones se hallaban al límite el 7 de julio...las casillas electorales se

instalaban con un empleado de las autoridades y los primeros cinco ciudadanos

que se presentaran...Tanto el PRM como el PRUN formaron brigadas de choque

'o AGUAYo, sergio (2010) tbidem Pp. 54
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fueftemente peftrechadas. La CTM había prometido 40 mil trabajadores para

hacer "vigilancia electoral", pero a la última hora los obreros desobedecieron a sus

lideres y las brigadas nunca aparecieron. Esto permitió que muchas de /as casí/as

fueran ocupadas por almazainstas...'45

Sin embargo, los grupos de choque no tardaron en aparecer. Algunos dirigidos por

Gonzalo N. Santos se dedicaban a asaltar casillas, y a pesar que la gente acudía

a votar por el PRUN principalmente en las ciudades, casi instantáneamente

llegaban las brigadas pro-Ávila Camacho, que a punta de balazos alejaban a

votantes y representantes de casilla. Además, se cambiaban las urnas originales

por otras repletas de votos a favor de Ávila Camacho.

A pesar de las prácticas fraudulentas desplegadas durante la campaña electoral,

la embajada estadounidense mostró que el régimen no estaba dispuesto a dejar

nada al azar. Afirmó que "aunque la ley requiere que todas las casillas para votar

estén abieñas al público, en la realidad este no es e/ caso (pues) /os rumores son

que a pesar de lo que digan /os yofos, la Cámara de Diputados validará la elección

de Avita Camacho.'26 Así, pese a las irregularidades denunciadas por los

almazanistas, el representante de Estados Unidos legitimaría la elección.

El 15 de agosto, el colegio electoral, controlado por el presidente Cárdenas y el

PRM, calificaba las elecciones y daba la presidencia al candidato oficial con dos

millones y medio de votos, sobre quince mil votos a favor de Juan Andrew

Almazán. El grito de fraude volvía a aparecer en el entorno social y resonaba a

través de la prensa y la radio, pues éstos apoyaban al PRUN.

En campaña, Almazán no cesaba de repetir que el gobierno y el PRM cometerían

un fraude electoral, a pesar que el presidente Cárdenas había prometido

elecciones limpias. Por ello, Juan Andrew Almazán había planeado formar un

congreso de almazanistas que calificarían las elecciones, formado por los poderes

"legítimamente electos", mientras él saldría a Estados Unidos para dirigir una

" Rcuslilr¡, José (1990) lbídem. Pp. lt
" AGUAYo, Sergio (2010) lbídem Pp.57
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revuelta, convocar a huelga general y después tomar las principales ciudades del

país. Así, en septiembre se constituyeron dos congresos, el almazanista y el

oficial. El primero declaró electo como presidente a Juan Andrew Almazán, quien

se hallaba en Estados Unidos, pero luego de algunos asesinatos a almazanistas

renombrados, renunció al cargo de presidente electo, como medio Único de

conseguir la tranquilidad de sus simpatizantes y, ni regresó al país ni dirigiÓ

insurrección alguna.

Finalmente, es trascendental rescatar un fragmento de las memorias de Juan

Andrew Almazán, en donde afirmaba implícitamente que la tarea de hacer

respetar el voto ejercido el 7 de julio de 1940 no era sólo de él ni de sus

simpatizantes, sino de todos los mexicanos sin distinciÓn de ideas ni de bandos,

es decir, invitándolos a ser partidarios de los principios democráticos:

"Confio en que la razón se imponga a quienes no supieron apreciar la inusitada

fueza popular de que dispusimos.. .'27

2.5 1988: Et rompimiento del sistema: la gota que derramÓ el vaso

Resultaría imposible comprender de manera clara la existencia del espectro del

fraude y su repercusión en la realidad mexicana si no analizamos el proceso

electoral que cambiaría la situación política nacional, y que sin duda alguna abrió

la brecha al hánsito a la democracia: las elecciones federales de 1988, las cuales

definen el inicio de un pluralismo democrático así como el principio del fin del

régimen de partido hegemónico.

Es trascendental recalcar que por la naturaleza del presente texto' no

ahondaremos en los mil y un detalles que ocurrieron durante la campaña ni

durante la jornada electoral, ni el total de los fenómenos ocurridos aquel 6 de julio

(de los que no se ha terminado de investigar durante más de veinte años) sino

únicamente aquellos contextos que muestran actos empantanados e

insuf¡c¡entemente claros para constitu¡r una elección efectiva, transparente y libre.

"AGUeYo, sergio 12otol tbídem ?p.59
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Sólo para contextualizar, es importante recordar dos momentos importantes que

hacen de estos comicios unos de los más particulares y complejos de la historia

electoral mexicana: Ia crisis económica que abarca la llamada "década perdida",

con sus deplorables efectos sobre las condiciones de vida de la ciudadanía; y la

escisión del "partido oficial",28 de la cual la consecuencia fue la candidatura del

ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas quien abanderaba la coalición de centro-

izquierda llamada Frente Democrático Nacional.

Si bien es cierto que gracias a dichas elecciones (y sobretodo, gracias a la

respuesta no sólo de la oposición, sino de gran parte de Ia ciudadanía que ejerció

sus libertades y derechos políticos) se Iograron avances fundamentales en materia

política (como el reconocimiento del 30% del respaldo electoral del FDN que

generó un cuadro partidista electoral con tres grandes fuerzas políticas en el país;

una nueva composición en la Cámara de diputados con 240 representantes de la

oposición, senadores no postulados por el PRl, y sobretodo el antecedente por

excelencia para las reformas siguientes en materia político-electoral que preceden

tanto a la creación del IFE como al reconocimiento político del Distrito Federal,

entre otras), también es verdad que los comicios de 1988 fueron poco

transparentes y en general elecciones oscuras que ponían en evidencia la

trascendencia de rediseñar un marco legal-electoral que asegurara la certidumbre

de un piso mínimo a la libre competencia política, para con ello construir un

escenario en donde se recuperara la confianza ciudadana en las instituciones (o

bien se creara) y con ello garantizar la coexistencia de las fuerzas políticas y la

pluralidad de enfoques.

Para terminar la contextualización, resta mencionar que previo a las campañas

electorales para la elección de 1988 y debido a que la idea de fraude cobraba

importancia no sólo en el país, sino que cruzaba las fronteras porque los

resultados de las elecciones locales de Chihuahua de 1986 no eran del todo

transparentes, pues existía la idea de que el partido oficial había operado una

" WOLDENBERG, José "El cambio electoral. Casi 30 años" En Attili, Antonella (2006) Treinto qños de

cambios políticos en México. Ed. Miguel Ángel Porrua, México Pp. 58
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estrategia fraudulenta que transgredía los resultados de dicha elección para

arrebatar al PAN la legítima gubernatura, el gobierno decidió hacer una reforma

electoral, cuyo objetivo era supuestamente resolver el problema de la falta de

legitimidad en los comicios futuros. Así, se constituyó el primer Tribunal electoral

con capacidades muy limitadas como la imposibilidad de intervención de la

Suprema Corte de Justicia en asuntos electorales así como el control del partido

con más votos dentro de la Comisión Federal Electoral (en ese momento el PRI)

que todos los partidos de oposición.2e La importancia de esta reforma radica en

sus deficiencias y regresiones más que por sus aportaciones. La consecuencia se

observaría de manera nítida con las elecciones de 1988, selladas por el fraude y la

crisis de legitimidad.

El fraude electoral de 1988, uno de los más examinados y reconocidos por la

sociedad mexicana en su conjunto, se fraguó en dos momentos importantes: antes

y después de la elaboración de las actas de las casillas.

Antes, desde la campaña negra por parte de los órganos de gobierno federales

(los cuales en una verdadera democracia deben existir de manera imparcial) y la

falsificación del padrón electoral y el relleno y robo de urnas. Para lograr ponderar

dichos eventos, es importante mencionar que todas esas prácticas producen

votos, lo que de alguna manera resta votos al candidato opositor. Es decir, la

adición de los votos sembrados de manera fraudulenta, aumenta e! porcentaje de

diferencia entre el partido ganador y el que lo sucede. Es primordial aclarar que no

son votos reales restados a la oposición, sino que son votos que aumentan la

brecha de diferencia entre un partido y otro.

Después, cuando el fraude se realiza en el acta electoral, es decir, violando y

transgrediendo el resultado final de la votación (finalmente una violación es una

violación). El fraude se llevó a cabo en tres formas, fuera rehaciendo el acta,

añadiendo un dígito a Ia izquierda (que agregaba cientos de votos) o agregando

'" AZIZ NASSIF, Alberto "La construcción de la democracias electoral" En Meyer, Lorenzo (2003) Uno historio

contemporóneo de México Tomo 1. Ed. Océano, México Pp. 388
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un dígito a la derecha (lo que multiplicaba por diez el resultado final de la votación

a favor del PRI).

Es importante recordar que el titular de la Secretaría de Gobernación era el

responsable de la Comisión Federal Electoral (es decir, era juez y parte), por lo

que las anomalías no fueron debidamente sancionadas. Lo trascendente de ello,

es que existía un manejo "oficial" del padrón electoral. A finales de 1987 un 84%

de los mexicanos con edad de votar, estaban empadronados. Lo curiosos es que

el D.F. y el Estado de México, f¡guran entre los cinco estados con menos índice de

empadronamiento, mientras que en Oaxaca casi todo el mundo está

empadronado, aunque habiten en comunidades dispersas, aunque un tercio de la

población rural emigre en busca de mejores oportunidades, aunque los jóvenes

mixtecos no hayan encontrado quién los empadronara.30

Chihuahua es otro estado en donde las cifras oficiales esclarecían que 99 de cada

100 habitantes en edad de votar estaban empadronados. Pero miles de panistas

chihuahuenses peregrinaron el 6 de julio sin encontrar una casilla donde

estuvieran sus nombres.3l Es dec¡r, se logró empadronar a más del 80% de la

población mexicana, pero en estados tradicionalmente opositores como Oaxaca,

Chihuahua, D.F. o Chiapas, los ciudadanos no encontraban la casilla en donde

debían emitir su voto.

El 6 de julio de 1988, se utilizaron una serie de habilidades amañadas que

permitieron reducir el número de votos de la oposición: se cerraron casillas,

(algunas no abrieron o cambiaron de domicilio), se cerraron casillas antes de

tiempo a pesar que había una fila de ciudadanos esperando ejercer el sufragio, se

instituyeron casillas "fantasma" (es decir una casilla donde la gente votó, y la otra

de donde salieron los resultados del acta, en donde sobra decir que el PRI salió

triunfador);se ahuyentó a los ciudadanos mediante el uso de la Íuerza: además, el

ausentismo jugó un papel esencial, (de un padrón de 38,07 4,926 electores votaron

30 
BARBTRÁN, José 11988) Rodiogrofía del Froude. Ed. Nuestro Tiem po. México. Pp. 64

" BARBERÁN' losé lrg88l tbidem Pp'65 
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sólo 18,054,648 personas32¡ por lo que el ganador constitucional, Carlos Salinas

no contaba con legitimidad para gobernar. Para cerrar con broche de oro, hay

regishos de personas fallecidas antes del día de la elección que votaron, esto

como herramienta adicional para hacer florecer el fruto podrido del fraude

electoral.

Durante el proceso, hubo una multitud de urnas robadas y de casillas que no

fueron anuladas a pesar que se probó que en ellas se rebasó el 10% de la

totalidad del padrón.33

El fraude de 1988 fue la obra maestra de un artista demente y extraviado, que

condujeron a una crisis de legitimidad tanto en los procesos electorales como en

las instituciones encargadas de dicha función.

Así, mientras Manuel Bartlett, Secretario de Gobernación en 1988, aseguraba (y

asegura) que el sistema de cómputo no tenía nada que ver con la elección, y que

parece muy bonito decir que "se calló y se cayó el sistema'o4, el candidato del

PAN, Manuel J Clouthier, dio un discurso ante la Comisión de Gobernación y

puntos const¡tucionales de la Cámara de Diputados el 8 de septiembre de 1988,

en donde apelaba que se declarara nula la elección presidencial del 6 de julio y

que se convocara una nueva, precisando la necesidad de ello debido que el marco

legal en el que se desarrollaron los comicios, las condiciones previas a la jornada

electoral, las irregularidades cometidas el día de los comicios y la manipulación de

los resultados, impedían el ejercicio pleno de la soberanía del pueblo, haciendo

irreconocible la voluntad del mismo.3s

Al final, ese tipo de argumentos no fueron escuchados por el partido hegemónico,

y las boletas fueron quemadas para que no hubiera prueba tangible del fraude

cometido en 1988. No se trata como afirma el refrán popular de "quien olvida su

32 
Fuente: IFE

33 
BARBERÁN, José l :lgaq bidem. Pp 67

'o ARISTEGUI, Carmen (2009) Trons¡ción Ed. Gr¡jalbo. Méx¡co Pp. 24

" AGUAYo, sergio (2010) /bidem. Pp. 333
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historia está condenado a repetirla", sino a hacer conciencia histórica y construir

cimientos más sólidos para no permitir los abusos del pasado.

La contigüidad del suceso hace que en la idea general existente, se encuentre

vigente el antecedente inmediato del fraude como conducta actual y presente

dentro de la vida política del país. Las elecciones de 2006, a dieciocho años del

fraude del 88, marcan una línea histórica vertiginosa que prueba la existencia de

dicho fenómeno al menos en el imaginario colectivo. Cabe señalar que su

presencia está respaldada en parte por la historia electoral mexicana y también

porque de acuerdo al censo de población 201036 existen poco más de treinta

millones de mexicanos que ya contaban con 18 años en 1988, es decir, con edad

legal para votar. Treinta millones de ciudadanos mexicanos que han vivido dos

elecciones presidenciales afectadas por el espectro del fraude, lo que sin lugar a

dudas aporta a la permanencia del fenómeno en el imaginario colectivo y crea una

realidad social.

Como en algún momento afirmó Rafael López Pintor que hablar de fraude es

hablar de un acontecimiento triste para las democracias y por ende, es triste

hablar del fraude (aunque hablar de ello no es ser pesimista, sino realista y en

función de ello construir, como afirma Enrique Cuna), deseo cerrar el capítulo con

un haz de luz alejado de la desesperanza teórica y práctica, lanzado por el

candidato de las izquierdas en 1988, el lng. Cuauhtémoc Cárdenas'. "el 88 no es

nada más una reivindicación limitada, sino una mucho más amplia para retomar un

camino que garantizará el libre ejercicio de todos los derechos"...así, en medio de

una idea oscura como lo es la del fraude, surgen resultados fácticos y efectivos,

como sin duda lo fue la creación del lFE. Muchos pensaran que son frutos en lo

echado a perder, otros pensaremos que son la cosecha bien levantada de una

lucha sembrada varios años atrás. La opción cada quien la elije, la garantía de

elegirla está presente hoy más que nunca.

36 http://www3.ineRi.org.mxlsistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302&s=est Consultada

26lty.l20tL
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Capitulo lll

La Elección Federal de 2006: Análisis del Discurso.

S¡n duda alguna, se puede salir. Hay propuestas de sectores progres¡stas y gente pensante que
está planteando por dónde encaminar al país. Todo está a la vista, no es descubr¡r cómo haceño,

lo están haciendo en muchos paises pero aquí se act(ta en sentido contrario a lo que la lógica nos
dice.

(Cuauhtémoc Cárdenas)

3.1 Contexto: Las rdeas que sustentaron el discurso del fraude. Factores

presdlscurslvos.

Las elecciones federales de México 2006 fueron sin duda las elecciones más

competidas en la historia político-electoral del país. No es de ninguna manera

casual que ese sea uno de los factores que las hace también unas de las más

cuestionables. Además, existen otros distintos elementos que al interactuar de

manera recíproca, intervienen en la complejidad del análisis de dicho proceso

electoral. Por ejemplo, la diferencia de votos entre el candidato del PAN, Felipe de

Jesús Calderón Hinojosa, y el candidato de la Coalición "Por el bien de Todos"

Andrés Manuel López Obrador, fue menor a los votos para candidatos no

registrados e inclusive menor que la cantidad de votos nulosl. Sin embargo, el

argumento de competitividad no es una condición sine qua non para evidenciar Ia

cuestionabilidad de la elección federal de 2006 ni fundamentar la idea de fraude.

Es decir, ex¡sten otros diversos factores profundamente ligados a la elección,

como las campañas electorales, la intervención de corporaciones o sindicatos, de

los poderes fácticos (iglesia católica y medios de comunicación masiva

pr¡nc¡palmente), los resultados de las encuestas, y hasta la intromisión deliberada

del Ejecutivo Nacional, que influyeron directamente en el imaginario colectivo para

provocar la duda en la transparencia de la información electoral y poco a poco

1 
La diferenc¡a de votos entre el cand¡dato pres¡denc¡al del PAN y el de la Coal¡c¡ón por el b¡en de todos fue

de 243,934 votos en 2006, equivalentes al 0.58% de la elección. La cant¡dad de votos para candidatos No

Reg¡strados en esa misma elección fue de 297,989, equivalentes al O.IL% de la elección. Los votos
cal¡f¡cados como Nulos en 2006 fueron 904,604, equ¡valentes al 2.76% de la elecc¡ón. Fuente: lFE.

www.ife.org.mx/documentos/Estadist¡cas2006/presidente/gra_nac.html
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sembrar y nutrir, primero la problemática de hacer discutibles los comicios, y luego

la idea de fraude.

Lo que sí es menester aclarar es que esa competitividad tan cerrada entre uno y

otro candidato fue el detonante para evidenciar esos otros factores que

intervinieron sustancial y de manera definitiva en el resultado final de los comicios

de 2006 y con ello sustentar la imagen del fraude.

Desde un punto de vista legal, el asunto del fraude quedó concluido: el presidente

constitucional es Felipe Calderón, sin embargo cerca de un tercio de la ciudadanía

sigue teniendo dudas sobre lo que realmente ocurrió el 2 de julio de 2006. Dos de

las casas encuestadoras más reconocidas a nivel nacional han levantado

encuestas sobre el fraude, en donde los resultados reflejan que al menos uno de

cada tres mexicanos sospecha que Felipe Calderón cometió fraude para ganar la

presidencia.

2 al 4 de julio

de 2011

Del 20 al24de

junio de 2008

36.204 57%

Entendiendo legitimidad como una cualidad obietiva de un sistema social o

sisúema politico (que se te atribuye como inherente a /os sisfemas democráticos en

el marco de /os horizontes mentales correspondientes y que le suministra

mantenimiento a la legalidad), ta legitimidad puede ser definida como la

'¡tlp-/fiy-ryW.d9nqlecnL?,toglllrftqf'jcp/9-59¿?Qif.p-df Consultada el 12 de enero de 2012' NOTA: Sexta

pregunta de la encuesta titulada "Desnudo Gordilto intercambio de posiciones gubernamentoles por oyudos

electoroles".
3 http://consulta.mx/web/imases/mexicoopinapgllfQ-0lQe2?-NA-zlleqqlorllesrd-e!ci?lpdf consultada el

12 de enero de2Ot2
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coincidencia de un orden político con el Derecho, en el cual está garantizada la

realización de varios pincipios (en la Democracia, hablamos de pluralidad,

pafticipación, tolerancia, competencia regulada, legalidad, derechos de las

minorías, ciudadanía, representación, paz social, Estado de Derecho, etc.), y

también como el merecimiento de un orden político de ser reconocido, como

consecuencia de lo cual la aspiración de un sistema político a la legitimidad

solamente existe cuando las expectativas de conducta elevadas a norma expresan

intereses que pueden ser generalizados.a

Partiendo de la verdad del anterior concepto, no sólo es necesario que la

legitimidad exista por la aceptación generalizada en una parte relevante de la

población, y que con un grado de consenso se asegure su obediencia o su

acatamiento sin recurrir al uso de la fuerza, sino que las fuerzas políticas y

sociales ajenas al movimiento ganador reconozcan su derrota conforme a Derecho

y con ello se transforme la obediencia en adhesión. En ese sentido, si poco más

de un tercio de la población no reconoce de facto al ganador constitucional y

aunado a ello registra mentalmente la práctica de un fraude electoral, la

legitimidad es perturbada y se trasladada a un vacío de incertidumbre ciudadana.

La idea de que la mayoría decide sobre las minorías puede parecer más un criterio

meramente procedimental que criterio democrático profundo. Es sabido que una

vez expresadas las diferentes opiniones es necesario optar por una de ellas, y en

términos democráticos, la que logre el mayor número de votos es considerada

como la triunfadora, es dec¡r, la que establece la norma general. Sin embargo ese

criterio que sirve para regular la toma de decisiones tiene el efecto de integrar y

hacer parte del fodo soc¡al a los individuos que al vivir en sociedad y a partir del

anterior criterio, saben que la mayoría establecerá las normas que incidan en y

regulen la vida social de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.

El criterio de mayoría sin embargo, no puede imponerse en la forma tradicional en

la que se ha ido entendiendo y explicado. Por el contrario, mayoría y minorías

o 
NOHLEN, DieJJ l2OO2l D¡cc¡onorio de c¡encio Político. Ed. Porrúa, Méx¡co Pp.817
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pueden modificar sus respectivos lugares en el sistema social como criter¡o

fundamental de las reglas de la democracia.

Las minorías t¡enen, tanto derechos históricamente consagrados como la

posibilidad de aspirar a legitimarse como mayoría. En un régimen democrático las

minorías tienen derecho a coexistir, organizarse, expresarse y competir por los

puestos de elección popular.

De hecho, cuando alguno de esos derechos se vulnera o se lesiona, un pilar

fundamental de la democracia se pandea. Es por ello que uno de los indicadores

más claros para evaluar la existencia o no de la democracia en /os países en

transición sea precisamente el estatus jurÍdico y real del que gozan las minorías.s

De lo anterior podemos inferir que de ejercer esos derechos las minorías pueden

convertirse en mayoría.

Es importante recalcar que entre menor sea el margen de diferencia entre el

candidato ganador y el segundo lugar, más dificil se logran consolidar los niveles

de legitimidad, y aunque en el sistema político democrático mexicano un voto hace

la diferencia debido a que estamos en un sistema de mayoría relativao, no sólo se

gobierna para la mayoría, sino para la mayoría y las minorías. Lo anterior ya no es

motivo de discusión, ya es un dato.

Es por ello que esta idea de fraude afecta de manera trascendental (con

fundamento o no) la envestidura del candidato, ahora electo presidente, y afecta

de manera significativa su legitimidad.

Tomando en cuenta lo anterior, es momento de mencionar, caracterizar y explicar

de manera lógica los discursos que influyeron en el fallo definitivo del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), es decir, aquellos discursos

en torno al fraude de 2006 y en su composición argumentativa, realizados desde

el 7 de julio de 2006, un día después de la votación, hasta el 5 de septiembre del

mismo año, día en que el TRIFE emitió el fallo a favor de Felipe Calderón.

t 
O'ooNELL, Griller mo l2oo4l La democracia en Amér¡ca Lot,ro PNUD, Estados un¡dos, Pp. L3

' coFtPE Art. 9

72 lPágina





3.1.1 La intervención de Fox

No existe ninguna duda de que el Presidente de México en ese momento, Vicente

Fox Quesada, contribuyó hasta donde le fue posible (aunque eso fuera más allá

de la ley) para frenar la candidatura de Andrés Manuel López Obrador: el

desafuero, los spots orquestados por el Ejecutivo Nacional, además de sus

discursos en medios de comunicación masiva, especialmente en televisión, fueron

elementos que además de transgredir a la imparcialidad y legalidad que todo

funcionario público emanado de la elección popular debe tener: atentaba al

espíritu democrático nacional y con ello al avance hacia la consolidación de la

democracia en México.

Declaraciones como las siguientes son la prueba irrefutable de su autoridad en los

medios de comunicación así como su notoria injerencia e intervención deliberada y

parcial que alteró el área de influencia:

"...hoy to que hay son gob¡emos de un estilo al que se le ha llamado izquierda o

socialista, que en principio puede más atraer la atención supuestamente porque

en muchos es só/o un supuesfo en el desarrollo de la gente y de los ciudadanos, y

que frecuentemente cae en demagogia, en populismo, en medidas que no

favorecen para nada a los pobres..."7

Lo que sostiene en el anterior argumento vicente Fox no es un argumento válido,

ya que la conclusión, el hecho de que "frecuentemente se caiga en populismo,

demagogia y se lleguen a medidas que no favorezcan a los pobres" no es una

proposición que se desprenda de las premisas. De ninguna de ellas La

información que proporciona no tiene validez, e intenta generalizar que todo

gobierno emanado de las luchas de izquierda, aparenta el desarrollo de la gente y

de la ciudadanía, pero que al final se caerá en los modelos demagógicos o

populistas que en ningún caso favorecerán a los pobres. Ese es el objetivo del que

permite ver el argumento de vicente Fox y el contexto, así como el foro en donde

7 
Noticiero de Carlos Loret de Mola, canal 2 de Telev¡s¡ón Nac¡onal, TELEVISA, 23 de enero de 2006
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lo emitió. Sin embargo parece, más que un argumento, una construcción para

cultivar un nivel de temor a los receptores del discurso.

"No entiendo aquellos que pretenden bajar los sa/arlos a los funcionaios públicos,

bajarle los sa/arlos a los trabajadores del sector público del país, cuando lo que

debemos hacer es exactamente lo contraio, el ir premiando y reconociendo el

esfuerzo de productividad . . .'8

Al igual que el argumento anter¡or, este argumento carece e solidez, pues la

conclusión, si existe una conclusión, no se desprende de la premisa. Hago énfasis

en que no se percibe directamente una conclusión, más bien parecen dos

premisas al aire, y una de ellas con una carga de valor, por lo que no podemos

detectar su calidad veritativa: "no entiendo... ". En ningún momento el ex

presidente menciona las ventajas que conlleva el premiar o reconocer el esfuerzo

de productividad de los funcionarios públicos, sólo que hay que premiarlos. Lo que

si esclarece es ir en contra de la propuesta del candidato López Obrador a blar
los salarios de los altos funcionarios, pero con la habilidad de omitir la palabra

"altos", intentando que se cree en el imaginario colectivo que a cualquier

funcionario público se le bajaría el salario, de ganar Obrador.

"Debemos rechazar la demagogia o el populismo, eso es lo que México necesita,

esfo es lo que quieren los ciudadanos y sus familias, necesitamos continuar el

camino de la democracia, de la honestidad y de la rendición de cuentas, el camino

del sometimiento a la ley y el estado de derecho, necesitamos mantener políticas

públicas responsab/es y de largo plazo, es mucho de lo que hemos logrado y es

también mucho de to que está en juego . .." s

Lo que quiere decir el ex presidente, es que lo que México necesita es rechazar la

demagogia y el populismo, aseverando implícitamente que el camino hacia la

izquierda encabezado por López Obrador, llevará a las familias y a los ciudadanos

mexicanos necesariamente a lo antes mencionado. Que es necesaria la

8 Noticiero de JoaquÍn López Dór¡ga, canal 2 de Televisión Nacional, TELEVIS A, 77 de marzo de 2006
e 

Noticiero de Joaquín López Dóriga, canal 2 de Televis¡ón Nacional, TELEVISA, 29 de marzo de 2006

74lPágina





continuidad, no sólo de las políticas públicas, sino de la honestidad, la democracia

y el estado de derecho, que afirma ha logrado durante su mandato, y que si gana

López Obrador se perderán, por ello están en juego. Lo sustancial, es la utilizaciÓn

de figuras retóricas como metáforas e hipérbaton que fortalecen su enunciación,

lejos de argumentar de manera lógica, pues dicho sea de paso, nuevamente su

argumento carece de solidez y validez.

"La intolerancia frente a la pluralidad y diversidad de pensamiento es contraia a la

nación democrática incluyente por la que trabajamos las y los mexicanos es un

derecho frente a los demás a pensar diferente, es una regresión al autoritarismo,

la democracia es el camino para que tibertades ciudadanas se respeten."1o

Sin ubicarnos en el contexto de lo anteriormente dicho, el argumento de Vicente

Fox es un argumento correcto, con solidez y validez. Sin embargo, utiliza de

manera falaz el hecho de la verdad de las premisas para denotar al candidato de

las izquierdas como "intolerante". Entonces dicho argumento válido, es utilizado

para embestir a una personalidad que sin argumentos se ha tachado como

intolerante. Es decir, es verdad que la democracia es un camino (ideal) para que

las libertades ciudadanas se respeten; es cierto que la pluralidad y la diversidad de

pensamiento son principios de una nación democrática y que la intolerancia es

contraria a dichos principios; y que el no ejercer dichos derechos, sería en c¡erto

modo una regresión al sistema autoritario. Sin embargo, Fox atribuye que quien es

intolerante no es otro que López Obrador. Aunado a ello veremos más adelante el

spof "intolerancia" para esclarecer más la intención del, en ese entonces,

presidente de la República.

"...hay quienes hoy quieren inventar veredas coñas al desanollo, hay quíenes

piensan que endeudando al paÍs y dispendiando el presupuesto van a producir

riqueza para las familias, eso es falso. Muy falso. En esfe país ya lo conocemos,

no queremos nadie más endeudamiento que cargue ta siguiente generación..." 11

10 Noticiero deJoaquín López Dóriga, canal 2 de Telev¡s¡ón Nacional, TELEVISA,4 de abr¡l de2006
tt Noticiero de loaquín López Dór¡ga, canal 2 de Televisión Nacional, TELEVISA,6 de abril de 2006
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Si bien un costado por el que se atacó a López Obrador fue por la cuestión de la

"intolerancia", el otro flanco fue el del "endeudamiento". En función de esa idea,

Fox propone la tesis anterior en base a la idea que cuando el candidato de la

Coalición por el Bien de Todos fue Jefe de Gobierno del D.F., instituyó políticas

sociales que causaron furor, no sólo en la Ciudad de México, sino en toda la

República Mexicana y que funcionaron como una piedra angular en las propuestas

de campaña de López Obrador. A ello, Fox embistió afirmando que dichas

polÍticas públicas se sustentaron principalmente en endeudamiento público en el

Distrito Federal. Finaliza con una figura incluyente: "ya conocemos...", es decir,

incluir al receptor del discurso en la idea, para reafirmar y fortalecerla en el

imaginario colectivo. Lo que no señala, naturalmente, es que el Distrito Federal es

la única entidad de la República Mexicana que no decide de manera autónoma su

techo de endeudamiento, sino que es el Congreso de la Unión quien lo establece,

y en ningún momento hay alguna llamada oficial al Jefe de Gobierno para explicar

alguna incongruencia en dicha materia.

"Más vale paso que dure y no trote que canse, para qué arriesgarle, mejor por lo

segurito. Vámonos construyendo un país ladillo por ladillo, poco a poco, para que

a todos nos vaya bien, porque lo que no queremos es gue se replfan esos

endeudamientos en donde el que sale perjudicado, es el que menos t¡ene, al que

le parten el queso es a/ más pobre. Eso no se va a repetir en este país, porque

esfamos trabajando juntos para construir una gran nación." 12

"Hay que cambiar de jinete, pero para qué camb¡ar de caballo si el caballo va

caminando bien, por eso ante /os desesperados, /os ,nesías, los acelerados, los

prometedores, yo digo más vale paso que dure y no trote que canse." 13

La cualidad de utilizar metáforas, hipérbaton y oxímoron, y demás figuras retóricas

en los dos anteriores argumentos, reflejan en cierto sentido la carencia de dar

solidez a fas tesis. Lo que propone es 'más vale malo por conocido que bueno por

conocel': dlce Fox "¿para qué arriesgarle?" Aquí lo que llama la atención es la

12 Noticiero de Joaquín López Dóriga, canal 2 de Te¡ev¡s¡ón Nac¡onal, TELEVISA, ,.7 de abr¡l de 2006
13 Noticiero de Joaquín López Dóriga, canal 2 de Televisión Nacional, TELEVISA, 18 de abril de 2006
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siguiente afirmación'. "vamos construyendo el país ladrillo por ladrillo", ya que el

spot de la campaña negativa, titulado "ladrillo" (que veremos páginas más

adelante), utiliza esa misma idea de la construcción de manera negativa.

En ambos argumentos no se encuentra razonamiento alguno (lógicamente

hablando), es decir, las proposiciones son sólo figuras retóricas, metáforas como

"más vale paso que dure y no trote que canse" o "hay que cambiar de jinete pero

para qué cambiar de caballo", con los que se intenta susceptibilizar a los

receptores del discurso, pero no de una manera argumentativa, sino con dichos

populares que forman parte de la idiosincrasia mexicana, es decir el caló que

muchas veces funciona para integrar colectividades con base en ideas.

A pesar de estas evidencias respecto a la intervención deliberada de quien

detentaba el poder Ejecutivo Nacional en televisión nacional, el tribunal concluyó

lo siguiente:

Es tt¡poRrANTE DESTACAR, euE EL HECHo DE euE el PnesloENTE DE Ln RrprJallcR
HAYA EMITIDO LAS MANIFESTACIONES PRECISADAS, nesuITRRíA INSUFIcIENTE PARA
CoNS|DERAR, A pLENtruD, euE Ésrns ruvtERoN UNA tNFLUENctA DECtstvA EN LAS

CNN¡PRÑRS POIÍTICNS O EN EL EJERCICIO DEL SUFRAGIo DE LoS CIUDADANoS EN

DETERMINADO SENTIDO, PUES COMO YA SE DIJO, TALES MANIFESTACIONES NO SE

ENouENTRAN ATsLADAS, srNo euE esrÁu DTREcTAMENTE RELACToNADAS coN LAS

REACCIONES SUCESIVAS DE DIVERSAS AUTORIDADES, TENDENTES A ENCAUZAR
DEBIDAMENTE EL PROCESO ELECTORAL.

El corurexro EN EL cuAL FUERoN EMTTDAS LAS oprNroNES, ASocrADo DEL cARACTER
C¡ruÉNICO CON QUE SE EXPUSIERON, PERMITE CoNCLUIR QUE EN LA MEDIDA QUE EL

CNRÁCTTN INDIRECTO O UETRTÓRICO DE LAS EXPRESIoNES INSERTAS EN LoS
coNTEXTos, REQUTERE DE UNA nsocrncróN MAyoR coN orRos ACoNTEctMtENToS o
EXPRESIONES, SE REDUCE CONSIDERABLEMENTE LA POSIBILIDAD DE SU INFLUENCIA EN LA

rNrrrucróru DEL voro DEL ELECToRADo.

SIN en¡aRRGo, ESTA Snm SupERroR No pASA poR ALTo euE LAS DECLARACToNES

ANALTzADAS DEL PneslorNrE DE LA Rrpúalrcn Vrc¡NrE Fox QursRoR, sE
CONSTITUYERON EN UN RIESGO PARA LA VALIDEZ DE LOS COMICIOS QUE SE CALIFICAN EN

ESTA DETERlvllNnclótt euE, DE No HABERSE DEBILtTADo su postBLE INFLUENCTA coN Los
DIVERSOS ACTOS Y CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EXAMINADOS DETENIDAMENTE,
pooRfRt'l HABER REpRESENTADo uN ELEMENTo MAyoR pARA coNSTDERARLAS
DETERMINANTES PARA EN EL RESULTADO FINAL, DE HABER CONCURRIDO OTRAS

IRREGULARIDADES DE IMPORTANCIA QUE QUEDARAN ACREDITADAS
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Respecto a la intervención del Presidente, López Obrador menciona en su libro lo

siguiente:

"La injerencia de Fox en el proceso electoral no tuvo límite: desde el pincipio hubo

plena correspondenc¡a entre el gobierno federal y el equipo de campaña de Felipe

Calderón. Fox y Calderón hacían reuniones conjuntas. Había plena coordinación

por ejemplo, iba Calderón a un estado y detrás iba Fox; o al revés, iba pimero Fox

y después Calderón, lncluso planeaban y coincidían hasta en el manejo del

discurso. La secretaia de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, pasó a ser la

coordinadora de campaña de Calderón para manejar con propósitos electorales

los padrones de beneficiarios de los programas de gobierno."15

3.1 .2 Las Campañas negativas

Las campañas negativas son un elemento muy común y muy fácil de distinguir

durante las campañas políticas, ya que lo hemos podido vislumbrar con

regularidad en casi todas las elecciones pres¡denciales en México. Por ello es muy

habitual que en los debates entre candidatos para cargos de elección popular, se

escuchen en mayor medida críticas al trabajo y a la trayectoria del contrincante,

que propuestas articuladas respecto a una problemática social, económica o

política. Si bien es cierto lo anterior, también es importante recalcar que en la

elección federal de 2006, las campañas negativas fueron difundidas con mucha

mayor intensidad que otros años por diversos medio, como la televisión, la radio o

medios impresos. En palabras de Sergio Aguayo: "la añeja tradición mexicana de

'o Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los estados un¡dos mexicanos,
declaración de validez de la elección y de pres¡dente electo" del 5 de Septiembre del 2006, emitido por el
Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Apartado 5: "lntervención del Ejecutivo Nac¡onal",
¡nc¡so C: Suspens¡ón de publicidad instituc¡onal, decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
México, Pp 202

" LÓPEZ OBRADOR, Andrés Manuel (2OO7l, Lq mof¡o que nos robó lo presidenc¡o, Ed. Grijalbo, Méx¡co Pp.

20s
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difamar al opositor se masificó, lo que era ilegal de acuerdo con la ley electoral

vigente en 2006"!6

Anrfculo 38, t'rurr¡enRt 1, r¡rcrso P oel COFIPE:

"SoN oBLrGActoNES DE Los pARTlDos polflcos...Aesrexensr DE cuALeutER

CXPRTSIÓru QUE IMPLIQUE DIATRIBA, CALUMNIA, INFAMIA, INJURIA, o Rn¡RcIÓN o QUE

DENIGRE A LOS CIUDADANOS, A LAS INSTITUCIoNTs pÚaLIcAS o A oTRoS PARTIDoS Y SUS

CANDIDATOS, PARTICULARMENTE DURANTE LAS CRIVIPRÑNS ELECTORALES Y EN LA

PROPAGANOR POIITICA Y EN LA PROPAGANDA POUTICR QUE SE UTILICE DURANTE LAS

MISMAS"

17

Además, en una entrevista que tuvo Calderón con Jorge Fernandez Menéndez,

comentó lo siguiente:

"...e| tema medular es que va a ser una etapa de contraste....¿Contraste entre

qué? Entre lo que yo represento y lo que representa López Obrador: yo represento

empleos, él representa endeudamiento; yo represento crecimiento económico, él

representa crisis econÓmica; yo represento posibilidad de ahuyentarla e

intimidarla, de manera tal que el dilema está ahí..."18

Respecto a la televisión, el PAN difundió dos spots que sembraban flagrantemente

la idea de que López Obrador era un personaje intolerante y un peligro para

México.

Spot LadrittosTe. En el presente spot el discurso es el siguiente: "esfe es e/

segundo piso de la ciudad de México" mostrando un ladrillo derruido y colocado

con tal fuerza que podría parecer una imposición. "¿cómo pagó López Obrador por

él? Se endeudó, ¿las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del D.F". En ese

momento se empiezan a colocar de golpe y de manera apresurada ladrillos

'u AGUAYO, Sergio (20101 La transición en México. Una historio documentol 1910-2010. Ed. Fondo de cultura
económica. México, Pp 57 Lt' 

Código Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, Art. 38.

" FERNÁNDEZ, Jorge l2OO7l, Colderón presidente, la lucho por el poder, Ed. Grijalbo, México, Pp. 32
" lttp_11*yqyqJlqqlqbq.lqrllfry¡rtch?v-zXCUoHDJTWk Consultado el 23 de febrero de 2OL2
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destruidos, algunos con leyendas como penslones, segundo piso, distribuidores;

dichos ladrillos colocados sin ningún tipo de cuidado intentando reflejar que

dichas políticas públicas se hicieron sin cuidado, y muestran que el "muro", a

pesar de ser alto, es frágil. "Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá

una crisis económica, devaluación, desempleo...y en e§e momento el alto muro de

ladrillos se desploma despoblado. 'Esfos son los grandes planes de LÓpez

Obrador, un peligro para México". La cuestión de la devaluación, el desempleo y

sobre todo la aseveración de que esos son los planes del candidato, carecen de

total valor argumentativo, son proposiciones infundadas y sin validez

arg umentativa.

Spot tntolerancia2o: Se va clarificando la palabra "intolerancia. "Esfo es

intolerancia. . ." De inmediato entra a imagen el presidente Constitucional de

Venezuela, Hugo Chávez diciendo "Presidente Fox, no se meta conmigo

caballero, porque sale espinado" De inmediato aparece una imagen de López

Obrador en un mitin diciendo "Cállese ciudadano presidente, cállate chachalaca"

eso último con "delay".2l Finalmente una voz dice "no a la intolerancia". De ahí que

nace otra consigna que se mantuvo durante la campaña electoral: "López Obrador

es un Chávez", un símil con la que se intentó comparar al candidato de la

izquierda con el ejecutivo de Venezuela, de tal forma que por la difusión negativa

que se tuvo de Hugo Chávez a través de los medios de comunicación masiva,

sobre todo cuando nacionalizó las televisoras venezolanas, y el impacto de ello en

México, la percepción de los mexicanos hacia el presidente de Venezuela no es

del todo positiva. Comparar a López Obrador con Chávez sólo por tener en comÚn

haber objetado al presidente Vicente Fox, no los hace iguales.

En un escrito de Felipe Calderón se explican los motivos que fomentaron la

campaña negativa para modificar la intención de voto:

"El candidato del PRD comenzó a cometer errores, fruto de su exceso de

confianza. En un desplante de soberbia y de intolerancia, le diio 'Cállate

20 http://www.youtu be.co m/watch ?v=vySS8lo 2 Fis Consultado el 24 de febrero de 2012
21 

Un efecto de sonido que cons¡ste en la multiplicac¡ón y retraso modulado de una señal sonora.
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chachalaca" al presidente de la República. Me dio la impresión cuando lo vi de que

había surgido el verdadero López Obrador, y que acababa de mostrar una faceta

que habían escondido cuidadosamenfe sus esfrafegas. El candidato del PRD

repitió en varios mítines durante fres semanas el "cállate chachalaca" como si

fuera una cosa graciosa. Seguramente lo era para el auditoio al que se dirige en

el ritual casi místico que sigue en cada plaza".22

Apelando a su razón, Felipe Calderón argumenta que había visto al "verdadero"

López Obrador, el cual mostraba una "faceta" que había ocultado

"estratégicamenfe". Sin embargo no se observan argumentos ni raciocinios, es

decir, no precisa ni demuestra el argumento, sino que revela su percepción y en

lugar de hacer uso de la referencia, apela a la función expresiva con el "me dio la

impresión...".

La siguiente tesis de Felipe Calderón, demuestra que, a pesar de afirmar que se

mantuvo alejado de los spofs orquestados por el PAN y por Vicente Fox, hace

alusión a los mismos elementos que en los spoús:

"...sólo alguien más había querido callar asi a Vicente Fox: Hugo Chávez. El PAN

hizo un spot muy sencillo: comparó en veinte en veinte segundos el cállate de

Chávez con el Cállate de López Obrador...Al final de cuentas, la elección no es

acerca de los candidatos sino acerca del futuro de la gente y lo que los candidatos

representan para ese futuro. Los electores deben saber a ciencia cierta qué

representaba cada candidato para su futuro. Hay que decirselos".23

A pesar que luego de referirse al spot del PAN, construye un argumento válido

cuando afirma que "Al final de cuentas, la elección no es acerca de los candidatos

sino acerca del futuro de la gente y lo que los candidatos representan para ese

futuro..." , se vuelve un argumento falaz, pues utiliza y confronta una idea

secundaria con una idea primaria. Es decir, construye su argumento en base a

cuestiones subjetivas como el que '§ó/o alguien más había querido callar así a

" CALDERÓt',1, telipe 12006), El h¡jo desobediente. Notos de compoño. Ed. Aguilar. Méx¡co Pp. 148
23 lbídem. Pp 149
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Vicente Fox". Sin embargo, aunque es totalmente explícito que la frase 'Cállate

chachalaca" es en contra del presidente en ese entonces, también es cierto que la

forma de interpretar "callaf', como confrontación discursiva, es distinta de uno y de

otro mandatario, e ¡ntentar hacer pensar que ambos discursos, aunque su origen

es distinto, son lo mismo.

Algo importante a recalcar, es que se comprueba que el discurso político siempre

supone otros discursos, está hecho y responde a otros discursos, asume postura

respecto a otros discursos y sobretodo se remite a otros discursos., tratando de

convencer o persuadir a la opinión pública. En la siguiente entrevista realizada por

Denise Maerker en el programa Punto de Partida del 4 de junio de 2006, Felipe

Calderón afirma lo siguiente

Calderón: "La campaña negativa f undamentalmente conió por cuenta del PAN.

Yo tengo que concentrarme en mis propios atributos"

Mae*er: ¿Estabas de acuerdo con eso?

Calderón: Si, francamente sí, y me parece dentro de Ia lógica de una campaña

que es usual, y me parece que para los electores también es necesario que un

contendiente de un pañido diga lo que piensa del otro. En ese sentido, por

ejemplo, todo ese debate de si Andrés Manuel es o no un peligro para México...se

puede estar o no de acuerdo con ello, pero es válido y legÍtimo que un partido

piense que la altemancia contra la que compite es un peligro".

Maerker: ¿Es un peligro para la democracia? ¿En qué sentido?, porque puede ser

una visión de pais que no te guste...¿sigue siendo un adversario dentro de la

democracia o realmente tú lo ves como un peligro para las instituciones, para el

país, para el régimen democrático? ¿qué magnitud tiene esa palabra de peligro?

Calderón: Desde luego es un adversario en la democracia, y así lo considero.

Pero a la vez es un adversaio cuyas alternat¡vas son peligrosas para el pais en

muchos sentidos, por ejemplo, a mi me parece peligroso para una democracia y

para un régimen de derecho alguien que no cree en la ley. El candidato del PRD
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no cree en la legalidad, es alguien que la confronta y que ha dicho públicamente y

lo reitera, un viejo dilema de la ciencia jurídica, el dilema de la vigencia de la ley

yersus la opinión que tiene el gobernante sobre lo justa o injusta que es una ley...

justicia contra derecho. El opta por un criterio subjetivo, si a mí no me parece la ley

no la aplica o no la cumple. Eso me parece peligroso para México.

Maerker: Pero contestaste que es un adversario dentro de la estructura

democrática, que sería distinto a pensar que estamos en una competencia en

donde et petigro es en un candidato que pudiera ser un golpista. Una cosa que

pusiera realmente a las instituciones a temblar. No esfamos en eso. El tema es e/

del miedo.

Calderón: Hay otras cosas por las cuales es un peligro... proponer un aumento

del 20% en el ingreso de ta gente que gana menos de nueve mil pesos al mes

¿De dónde?

Maerker: Su proyecto económico te parece inviable y en ese sentido pasamos al

peligro... ¿Et tema no te molesta un poco Fetipe... imaginar que ganas la elecciÓn

y que eres e/ presidente que gano por el miedo que logrÓ provocar?

Calderon: No... yo estoy ganando por la propuesta que estoy representando... y

estoy ganando también por la opinión que los electores tienen de mí respecto a

otros candidatos.

Maerker: Pero subiste en las encuesfas por la campaña negativa.

Catderón: ... Mira, si to dicen, no me molesta y cada quien..- la verdad es gue si

ganó, como dicen en mi tierra "haiga sido como haiga sido"... 24

Otro factor a considerar, es el boom que adquirieron los medios electrónicos como

formadores de opinión pública. En ese momento la audiencia de los portales de

internet también era mayor que nunca, y es justo cuando se dio el auge del

2a http:l/www.youtube.com/watch?v=7LSh3hkXyzg
hllpJ|rywy¿rquIu-bg,-cg-mlu4-I-ch1v=¡anf g¡llgleQf eq¡ur91fl alq{
http://www.voutu be.com/watch?v= L2QTBb K0Dzo&featu re=related

http ://www.youtube.com/watch?v=ZqlC3bcb0GM &featu re=related
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alcance popular del correo electrónico. El servicio postal mexicano se veía

relegado ya no solo por el teléfono sino además por la entrada del celular y ahora

del internet. El correo electrónico se convertía de una herramienta empresarial en

una herramienta cotidiana para cualquier usuario. La diferencia entre uno y otro es

que llego sin políticas de regulación y sin campañas de concientización.

Aunado a lo anterior la campaña negativa también llegó al internet. Gran parte de

los usuarios de medios electrónicos recibió publicidad electoral. La mayoría de los

correos estaban dirigidos contra López Obrador.

Alrededor de 7 millones de esos correos fueron enviados desde oficinas

públicas.2s La Coalición por el Bien de Todos presento doce demandas ante la

FEPADE contra diversas instituciones de carácter federal. A pesar de que el delito

fue aprobado la FEPADE se declaró incompetente pues según su titular María de

los Ángeles Fromow, los mensajes no favorecían a algún candidato.

3.1 .3 Luís Carlos Ugalde, Conseiero Presidente.

Al adquirir su autonomía el lnstituto Federal Electoral, también adquirió el

compromiso de ejercer principios rectores que fortalecieran de manera significativa

la democracia nacional, es decir, pilares desde los cuales se erigiría la institución

que garantizaría la voz popular mediante el voto: Ceñeza, Legalidad,

lndependencia, lmparcialidad y Obietividad son esos principios desde los cuales

el IFE se distinguiría, como organismo autónomo del Estado, de las demás

instituciones.

Durante el periodo en el que José Woldenbeg fungió como Consejero Presidente

del lFE, dichos valores deslumbraron, no sólo a la ciudadanía mexicano durante

las elecciones del año 2000, sino que diversos observadores internacionales

provenientes de democracias desarrolladas que alababan la transparencia y

calidad del proceso electoral: se acababa la "dictadura perfecta" en México. Si

'?5lGUAyO, Sergio 12OLO:) Lo trons¡ción en México. tJno h¡stor¡o documentol 1910-2010. Ed. Fondo de cultura

económica. Méx¡co, Pp 577
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bien se habia dado la transición, era necesario que llegara la consolidación de la

democracia, y el encargado por antonomasia (al menos el paso lógico esperado)

serÍa el predecesor de Woldenberg: el siguiente Consejero Presidente del lFE,

Luis Carlos Ugalde.

Si bien en cierto que a la participación de Carlos Ugalde se le considera parcial

por una parte significativa de la sociedad mexicana,26 también es cierto que es el

único actor principal que ha presentado su versión de los hechos en un libro de su

autoría.

En un fragmento de su libro refiere lo siguiente

"a /as sels de la tarde se reanudo /a seslón. López Bemal leyó la suma de votos

por candidato presidencial, sin señalar ganador alguno. Cuando concluyó,

intervine y repetí /os vofos que cada candidato había obtenido. Destaqué el papel

ejemptar de tos ciudadanos y reconoci el trabaio de los funcionaios de IFE en

todo el país. Luego leí una frase que causó malestar y criticas en los dias y

semanas subsecuenfes: "La regal de oro de la democracia establece que gana el

candidato que tenga más votos. Han sido los ciudadanos, y sÓlo ellos, quienes

han decidido el resultado final" .. . Creo que luego de haber resistido durante vaios

días la presión para declarar ganador, fue un enor incluir esa frase. Fue

innecesaia, y, simplemente, exacehaba la polémica. No hibo ninguna intensiÓn

detiberada, pero se trató de un error. En su escrito para impugnar la elecciÓn

presidencial y solicitar su anulación, la CPBT considerÓ parcial mi actuaciÓn, " en

vitiud de que dicho funcionario anunció que el candidato del PAN había ganado

por obtener el mayor número de votos". Era falso. Había incluido una frase

inapropiada, que d¡o lugar a interpretaciones, pero en ningún momento di como

ganador a Calderón.'27

Si lo analizamos sólo desde esa perspectiva, podrÍa parecer que la actitud del

Consejero Presidente no sólo no fue parcial, sino que fue víctima de una campaña

'?6 Primer principio rector puesto en duda: la lmparc¡alidad

" UGALDE, Luis carlos (2oo8) Así lo vivi. Testimonio de la elección presidenciol de 2006, lo más competido en

lo histor¡o moderno de Méx¡co. Editorial Gr¡.¡albo, México Pp, 264
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negativa en su contra sólo por ut¡lizar frases de la teoría política para explicitar una

obvia realidad. sin embargo ese juicio poco objetivo fue suficiente para abr¡r la

brecha al análisis de las actividades del titular del lFE.28 Por eso es necesario

contraponer esta parte de su discurso, con lo que emitió el día de la elección (6 de

julio de 2006) por la noche en cadena nacional:

,,la votación total cuantificada asciende a 41 miltones 791 mil 322 votos. De ellos,

la distribución por pañido es la s¡guiente: et candidato del Pa¡fido AcciÓn Nacional,

Felipe catderón Hinojosa, obtuvo 15 millones 284 votos, que equ¡valen al 35.89%

de la votación total. Et candidato de la coatición por el Bien de Todos, Andrés

ManuelLÓpezobrador,obtuvo14millonesTS6mit3S0votos'queequivalenal

35.31% de la votación total. Por to tanto, el cand¡dato que obtuvo el mayor

porcentajedetavotaciÓnpresidencialesFetipeCalderónHinoiosa'delPa¡fido

Acción Nacional.

Señoras y señores;

Laregladeorodelademocraciaestablecequeganaelcandidatoquetengamás

Votos.Hansldolosc¡udadanos,ysótoettos,qu¡eneshandecididoelresultado

finat. El tnstituto Federat Electoral ha cumptido con la obt¡gac¡Ón de informar a los

mexicanos sobre /os resultados de ta etecciÓn para presidente de la república' En

una elección timpia y transparente los ciudadanos han manifestado su voluntad y

tohanhechoporunmargenmuyestrecho.NuncavistoenMéxico:setratadela

etecc¡ón presidencial más competida en la h¡storia modema de México' El

domingo2dejuliolosmexicanossalimosavotarconlibeñadytranquilidad,la
participac¡Óndelosciudadanosen/asurnasVemosenlademocraciaelúnico

caminoparatransformaranuestropaís...lademocraciaesUnsis¿emaparaquela

gente opine y decida el futuro de México, a pañ¡r de ahora todos tenemos una

responsab¡lidad para seguir fo¡fateciendo la confianza en nuestra democracia. "as

'z8 Segundo principio rector puesto en duda: la Ob.¡etividad

" ¡fip,¡l*ürqq¡ube,9o¡¡/1¡13!9h11'-o¿HrAclPZS! consultada el 14 de enero de 2012
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Es importante recalcar que la institución encargada para organizar las elecciones

es el lFE, sin embargo la que tiene la atribución para declarar triunfador al

ejecutivo es el TRIFE. Por lo que resulta incorrecto que el Consejero Presidente

del IFE declarara triunfador a Felipe Calderón. Lo anterior podría parecer a simple

vista como un error de semántica cuyas consecuencias se vieron magnificadas,

sin embargo todos sabemos que otra regla de oro en una democracia (y más en

una que empieza a caminar después de 75 años de gatear) es /a existencia de

instituciones que controten y hagan depender las políticas gubernamentales del

voto y de otras expresiones de preferencias. 30 Y en ese sentido, enfatizar que la

sola existencia de las instituciones no garantiza la legalidad de sus actividades,

sino que debe existir y respetarse el compromiso de asumir legalmente los roles

que confiere a cada envestidura. Un "pifia" como la cometida por Luis carlos

ugalde fue suficiente para que se promoviera su remoción del cargo y se le

señalara como "parcial" al menos durante los siguientes seis años'

Además, subrayar que el incumplimiento de los principios rectores, formados

como una conjunción, de la cual si al menos uno no se cumple, toda la conjunción

es falsa, al quebrantarse tres de los principios rectores del lFE, se vulnera

si bien es cierto lo anterior, también es cierto el fallo del Tribunal Electoral

respecto al tema que dicta lo siguiente:

. .. DEBE DESTACARSE QUE LA DECLARATORIA FORMAL DE CUAL DE LOS CANDIDATOS ES EL

i*,UNpnoOR DE LA ELECCIóN PRESIDENCIAL, LE CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A ESTA

il;üffi,áÁ, ,o* rANro, EL HECHo DE euE EL PRESIDENTE DEL Coxse¡o GrNennl

DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL HUBIERA DADO A CONOCER LA SUMA DE LOS

RESULTADOS QUE SE HABIAN OBTENIDO EN CADA DISTRITO ELECTORAL RESPECTO DE LA

=t-ói,Oñ DE pRrsloeNre DE LoS EsrRoos Uruloos MExtcRNoS, No lMPLlcA,

,*otÁn =*rE, QUE sE ESrE DEcLARANDo A uN 91looo-*' -:'.I9.-:'Yt-t:y:Il:. 
t:

pRopoRctoNAR LOS DAToS NUMERIcoS coN QUE HASrA ESE MoMENrg S! CONTAB]\:A

EFECTO DE MANTENER TNFORMADA A LA POBLACIÓN EN GENERAL' PERO ELLO SIEMP*T|

,,- i*T=N'IDO DE QUE TALES RESULTADOS ESTABAN SUJETOS A LO QUE SE RESOLVIERA

=ñ 
ió. trr=Dros DE rMpucNActóru our coNTRA Los MlsMos sE HUBIERAN PRoMovlDo Y

NI CÓIr¡PUTO FINAL QUE SE ITEVNRIE A CABO POR ESTE ÓNCRi'IO JURISDICCIONAL'

Batlle,Albert(l992|DieztextosdeCiencioPolítico.EditorialAriel.

EsPaña'PP'88 
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Luego de la declaración del consejero Presidente del IFE el 6 de julio de 2006,

resonaba socialmente y casi al unisono la consigna, que dicho sea de paso se

volvió también un slogan emblemático de la cultura política mexicana: "voto por

voto, casilla por casilla". una consigna válida para la ciudadanía demandante, que

no era suficiente legalmente hablando. Es sabido que la normatividad es una

cristalización del consenso entre los partidos políticos (y eso ya no es motivo de

discusión, ya es un dato), dicha normatividad no reflejaba en ningún momento la

posibilidad de que el consejero Presidente del consejo General del IFE tuviera la

atribución para aprobar la realización de la anterior demanda popular, pero sí de

los Consejeros Distritales.

En su texto Luis carlos ugalde recuerda una carta enviada desde el consejo

General a los trescientos consejos Distritales en la cual se indicaba el

procedimientosubsecuenteparalaaperturadelospaqueteselectoralesyla

realización del nuevo escrutinio y cómputo:

"... los consejeros fijamos nuestra postura frente a la exigencia de abrir fodos /os

paquetesenloscómputosdisfrlfa/es-Laposiciónesestrictamentelegal,como

espropiodeunaautoridad'Seabiríanlospaqueteselectoralesdeacuerdoconlo

que decía la ley, no con base en una demanda polítíca'

,,Deacuerdoconlaleyelectoral/osConseTbsD¡str¡talesabriránlospaquetes

electorales únicamente cuando se presente alguna de /as siguientes

circunstancias:

1.-Cuandonocoíncidan/osresu/fadosasenfadosenelactadeescrutinioy
cÓmputocontenidoenelexpedientedecasiltaconlosdetactaenpoderdel
Presidente del Consejo Distital;

" Dictamen relativo al cómputo final de la elecc¡ón de presidente de los estados unidos mexicanos'

declaración de validez de la elección y de pres¡dente electo" del 5 de Septiembre del 2006' emitido por el

Tribunal Electoral del poder ludicial ie la iederación. Apartado 12 "Parcialidad del Pres¡dente del consejo

General del lnstituto Federal Electoral", decretada por la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación, México Pp'

259
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2.- Cuando se detecten alteraciones evidentes en alguna de las actas;

3.-Cuando no exista et acta de escrutinio y cÓmputo en el expediente de la casilla,

ni obra en poder del Presidente del Conseio Distrital;

4.- Cuando el paquete electoral de una casilla presente algún tipo de alteraciÓn

que requiera su apeñura a iuicio del Conseio General.

únicamente cuando exista causa tegat los paquetes electorales podrán abrirse

para verificar la votaciÓn. Ningún consejo Distrital puede abrir paquetes sin

causa legal e,, eso debemos ser muy claros; Ios vofos ya se contaron y

todos los partidos tienen e, sus manos las nofas de escrutinio y cómputo de

todo et país."'32

siendo los consejos Distritales los encargados de determinar si procedia o no la

apertura de los paquetes electorales, desde el IFE se mandó el anterior

comunicado para unificar los criterios de manera legal, sin que cupiera duda de

quédebíahacerseanteelplantónquehabía,nosóloenAvenidaPaseodela

Reforma en el D.F., Sino afuera de cada uno de los trescientos distritos

electorales. sin embargo en el comunicado se mencionan sólo algunas de las

causales que señala el COFIPE vigente en 2006 en su artículo 247 
'

específicamente en dos de sus incisos, el "b" y el "d". sin embargo el comunicado

omite lo expresado en el inciso "c", que dictaba lo siguiente:

',c) Cuando existan errores eyidentes en las actas, et Consejo Distrital podrá

acordarrealizarnuevamenteelescrutinioycÓmputoseñaladosenelinciso

anteio/33

Respectoaloanterior,enelartículo.,Loquesulibrooculta',paralarevista
ProcesoNo.l66g,elexConsejeroE|ectoralJesúsCantú,afirmalosiguiente:

,,Laomisióndedichacausalesgrave.SegúnLópezobrador,en60/odelasactas

hubo inconsistencias... también estaba la evidencia del archivo de inconsistencias

" UGALDE, Luis carlos (2008) Óp. c¡t. Pp. 23o
33 

Tercer principio rector puesto en duda: la Legalidad
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det Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), al que se enviaron

los resultados de 1 1 mil 184 casillas, precisamente por errores evidentes. . .

En un anátisis realizado después de /os comicios a partir de los resultados de 123

mil 208 casil/as detecté que en 58 mil 481 de ésfas (47 5%) el número de votantes

y la suma de todos /os vofos no coincidían. Si ese porcentaie se mantuvo en las

130 mit 488 casiltas instaladas, /as actas afectadas por ese error debieron ser 61

mil 982...

Lo curioso es que en su tibro el propio lJgalde menciona el análisis de Javier

Aparicio, un profesor - investigador del Centro de lnvestigación y Docencia

Económicas (C\DE), en el que señala. que 46.7% de las actas "presentaron algÚn

error aritmético o de llenado", que significan 60 mil 938 casillas. Esfa afirmaciÓn

evidencia que la omisión de ta causal *c' del párrafo I del arfículo 247 impidiÓ el

recuento de votos en aproximadamente en 61 mil casillas.

De haberse considerado esta causal, tJgalde, /os Conseieros del IFE y los

Conseios Distritales no sólo hubieran hecho un recuento de esas 6l mil casillas,

apegados estrictamente a lo que señala la ley; también se hubiera sabido con

mayor precisión cuál de los candidatos llevaba la delantera. Así mismo, /as

sospechas de maniputaciÓn de votos simplemente no habrían existido"'sa

Si bien es cierto, lo que afirma Luis Carlos Ugalde que la decisión de volver a

contar los votos no concernía directamente al Consejo General sino a los

Distritales, también es cierto que el comunicado enviado desde el IFE a los

Consejos Distritales debía referir todas las causales legales para abrir los

paquetes electorales y no sólo algunas de ellas, pues podría parecer que "el

árbitro está de parte de alguno de los equipos, y aunque el campo de juego sea lo

suficientemente liso, las reglas se aplican de manera parcial".

sin embargo en el falló del TRIFE se determinaba lo siguiente:

'a Revista Proceso, No. L669, 26 de octubre de 2008, México' Pp' 19
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EN orno ASpEcro, EL HEcHo DE euE sE HUBTERA ENVIADo UNA ctRcuLAR poR PARTE

DEL Co¡rse¡o GeNenRl DEL lNsrrruro FroenRl ElecroRnl n Los coNSEJos
DtsrRtrALES, EN LA cuAL sE LES tNotcó A Los vocALES EJEcunvos DE LAS JuNrns
Locnles E¡ecurrvRs Los LTNEAMIENTos pARA ABRIR pAQUETES ELEcToRALES, AL

TIEMPo QUE SE LES REcoRDABA, CuAIes ERAN LOS SUPUESTOS LEGALES EN LOS QUE
pnocrofR LA REALtzAclóN oe uN NUEVo ESoRUTINto v cótr¡puro, EN MoDo ALGUNo

PUEDE ESTIMARSE COMO UNA IRREGULARIDAD QUE HUBIERA AFECTADO A LOS

RESULTADoS DE LoS cÓTT¡puros DISTRITALES, TODA VEz QUE EL HECHO DE QUE SE LES

tNFoRMARA A Los óRceNos coMpETENTES DE REALIzAR t-os cón¡puros DtsrRtrALES
SoBRE LoS PRocEDIMIENToS A LoS QUE SE oTeinN SUJETAR No IMPLICA QUE LA ORDEN

HUBIERA SIDO NO ABRIR LOS PAQUETES ELECTORALES, A PESAR DE QUE SE ESTUVIERA

EN ALGUNA DE LAS nlpórgs¡s euE, DE ACUERDo coN LA leo¡sl-RctóN ELECToRAL,

AMERTTA TAL ACTUActóu. 35

3.1.4 La negociación de Elba Esther Gordillo con Humberto Moreira, gobernador

de Coahuila.

Como es sabido, los juicios valorativos de los líderes de opinión son elementos

trascendentes y determinantes como mecanismos de influencia en una

colectividad. Aunado a ello, en zonas rurales, marginadas o en desarrollo, los

principales líderes de opinión son tanto los representantes religiosos como los

profesores de nivel básico, siendo las escuelas públicas unos de los lugares

oflciales36 para determinar las ubicaciones de las casillas electorales.

Es en este momento en donde se puede distinguir el tradicional "voto corporativo

mexicano" que en la empírea no se ubica en las teorías de Schmittery Lehmbruch

(que explican al corporativismo como principio estructural o modo de armonización

política de manera plural), sino como una"negociación para la pañicipación en los

lnfereses organizados en /os procesos políticos, que conlleva hacia el

desplazamiento de las decisiones hacia una gran cantidad de redes políticas,

" D¡ctaren relativo al cómputo final de la elección de presidente de los estados unidos mexicanos,

declaración de validez de la elección y de presidente electo" del 5 de Septiembre del 2006, emitido por el

Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación. Apartado l2 "Parcialidad del Presidente del Consejo

General del lnstituto Federal Electoral", decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México Pp.

258
3t Artículo 194 del COFIPE vigente en 2006
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dificultando /os procesos de conducción política como una clara como una clara

adscripc¡ón y atribuc¡ón de la responsabilidad por los resultados negoc¡ados y

real¡zados". Hay que recalcar que dicha realización ya no resulta sospechosa de

entrada como intromisión ilegítima o como dominaciÓn de asociaciones, sino que

actualmente es funcionalmente necesaria".37 Sin embargo, al tratarse del sindicato

más grande de América Latina, y por ende de México, resulta sencillo que las

negociaciones sean demasiado favorables para el sindicato (especialmente para

su ,,vitalicia" líder sindical), pues el número de agremiados al sindicato puede

equilibrar de manera significativa una elección presidencial.3s

Se presume que Felipe calderón realizó pactos "tras bambalinas" con Elba Esther

Gordillo para obtener el voto corporativo y con ello garantizar el triunfo de la

elección de 2006. Dichos pactos de los que el PAN se deslindó de conocerlos:

,,Junto con Josefina vázquez Mota y Juan Camilo Mouriño, coord¡nadora general y

coordinador operativo de su campaña, calderón hizo pactos con Elba Esther

Gorditto y Miguel Ánget Yunes, de tos que nunca informó al PAN, y pretendía

concederles decenas de candidaturas de diputados y senadores casi fodas

seguras de ganar...quería 15 diputados federales de representación proporcional

le conesponde directamente designar al comité nacional; cinco senadores de lista

que también le corresponde designar at cEN; 20 candidaturas de mayoría en los

distritos en los que et PAN en los que et PAN había tenido éxito en los últimos

procesos electorales, dlsflfos ganables, y dos o tres candidaturas de mayoría de

senadores. Eso es todo lo que pedía de candidaturas, pero esas tenía que

autoizarlas et com¡té nacionat...At final calderÓn entregÓ a Gord¡llo la Lotería

Nacional, e/ /ssslE Ia secretaría del slsfema Nacional de seguidad Pública y la

subsecretaría de Educación Básica "de manera desleat a la vida institucional del

país", pero no logrÓ las diputaciones y senadurías que pretendía'3e

t' 
NOHLEN, Diett l2}o2l D¡ccionor¡o de c¡enc¡o Pol¡tico. Ed. Porrúa, MéxicoPp292

38 
Se estima que en el SNTE se rebasa el millón y medio de agrem¡ados, s¡n embargo al no ex¡stir un padrón

de afiliación al sind¡cato, no hay un número exacto.
3s 

Revista Proceso, No. 1810, 10 de iulio de 2011, Méx¡co. Pp. 7 
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En una entrev¡sta realizada el 9 de junio de 2006, Denise Maerker cuestionó a

Elba Esther Gordillo sobre su intervención explícita en los comicios del 2 de julio.

Además de reconocer la autenticidad de las pruebas presentadas, es decir, las

llamadas telefónicas; es notable que la participación de los agremiados de sNTE

fue trascendental para inclinar la balanza a favor de Felipe calderón Hinojosa. En

la entrevista, observamos lo siguiente:

Maerker: 
,,Etba Esther, finalmente lo que se desprende de ésta conversaciÓn, que

se d¡o ayer a conocer en et mitin de Andrés Manuel López Obrador' es que para la

elección de presidente, tu trabaiaste a favor de Felipe CalderÓn"'

Etba Esther: "Lo que hay que entender ahí, cuando pregunto al gobemador'

porque sÍ es una llamada que se hizo. Lo pimero que habría que decir' es' a mí

me queda claro que el que pregona que hay que defender la ley' la violenta;

porque el espionaie telefÓnico, pues queda clarisimo' Y tampoco puede pasar

inadvertido. Segundo ' '.es muy interesanfe, si es cierto hablé con fodos /os

gobernadores, pero también es cie¡to que hablé con otra persona que por respeto

aélnovoyadarsunombre.Tambiénlediielomismo:16000trincheraso
espacloselectoralesteníamosparahabercomoibataelecciÓn...cuandotuhablas

ahora va a salir el voto ciudadano, esfás habtando de que el voto duro de los

pañidos ya satiÓ. Ahora yo voy a negociar, voy a hablar"'"

Maerker:"Peroahítambiénquedaclaro,porquetuledices'nosoúrosvamos'no

sé si van por azut o por amailto, nosofros vamos por azules; no estaría mal que le

echaras una llamada a FeliPe"'

Etba Esther: «Ah, claro. Pero pregúntame porqué; yo creo que eso es muy

importante. Porque puedes ir con uno u otro' Primera' y una gran conocedora de

elloerestú,lacoordinadoranacionaldelmagisteio.Lacoordinadoraquerapo

maestros;lacoordinadoraquesehaidoadestruireledificiosindical;la
coordinadora que me acusa de todo to que puede " ""

Maerker: "Tú estás diciendo, yo fui con los azules y tenía que escoger; ya

sabíamos que no ibas a ir con Robeño Madrazo' Si te tocaba escoger entre
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amar¡llos y azules, me estás diciendo, fui con los azules porque los amaillos son

la coordinadora".

Elba Esther: "Te diré más bien que no fui con nadie, porque los maestros votaron

librementelapresidencia.Nosofroscuandohablamoslde3,sabíamosqueno

íbamos a asacar el registro por la candidatura a la presidencia ¿Qué hicimos?

Pues la gran estatura det hombre íntegro, limpio, de Campa' consciente de lo que

pretendíamos como obietivo, fue et permitir el uno de tres y que él mismo lo

anunciara. Segundo, que se suma que los maesfros no hayan votado por Andrés

Manuel. Una, en Guanaiuato el candidato del PRD a senador' el maestro Alfonso

Raya siempre to apoyamos y estuvimos con él' Fíjate que cuioso' lo plural del

sindicato,mevaacostarmuchotrabaioquemeentiendan,yenlagubematura

íbamos con el PAN".

Maerker: "¿Y en la presidencial tu ibas con Felipe?

Etba Esther: "Permítame, para que quede claro y no haya confusión' ¿Qué hace

elseñorAndrésManuelaliraGuanajuafo.Lesdice,aunquelaseñoraElbaEsther

Gordíllo les diga que voten por el azul no van a votar' van a votar por mí' Después

dice clara y categóricamente, que /os maesfros no me harán caso' que a él lo van

a seguir y olvida gue somos un gremio y que en un gremio la solidaridad es un

principio irrefutable. Los rnaesfros tienen os cuesflones por las que era difícil que

votaran por él: el agravio directo, guste o no' a la líder de ellos y et más grave' el

que la gente que está cerca de él, los Beiarano' que fundaron la coordinadora ' " '

Maerker: "¿Con FeliPe si?"

Elba Esther: EEG: §l si"

Maerker: "La pregunta porque hemos vlsfo /as cifras' obtienen casi el 5% de las

elecciones para diputados y senadores, y sin embargo el 09% en ta presidencial'

¿Los maestros se fueron con FeliPe?

Etha Esther: "Es muy probable, pero es muy muy probable' Porque sabíamos que

uno no, y yo acepto esa responsabilidad' ta del señor Madrazo' Pero la otra " '"
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Maerker: "¿Lo hiciste o no?"Esto de oigan voten por Felipe Calderón".

Elba Esther: "No no no. Hay que respetar los maestros. Además no tengo el

teléfono de todos. .."

Maerker: "Simplemente me parece que sería lo lógico y por eso fe lo estoy

preguntando. Quieres, te gustaría, lo has soñado, ¿te ha gustado la idea de ser

Secretaria de Educación?"

Elba Esther: "Mi primer objetivo ha sido, mi misión es la educación, quiero un gran

cambio educativo...acuérdate que dije que quería ser presidenta del PRI hace

más de diez años y no lo logré. Ahora no voy a decir que quiero, voy a decir a lo

que me comprometo por una mejor educación y que basta que nos descalifiquen

por ser el sindicato. En verdad las propuesfas han salido de nosotros, no me

imporfa que me den, sino que haya una educación de calidad".

Dicha grabación entre la líder sindical Elba Esther Gordillo y en ese entonces

gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdez fue tomada en cuenta por el

TRIFE en su dictamen final; sin embargo, se le dio un peso distinto al que tal vez

merecía:

Sr olce oue LA coNVERsRcróN GRABADA FUE sosrENrDA ENTRE ELen EsrHen
Gonolllo MonRles y EL GoBERNADoR oE CoRHurLn HuMeenro Monernn VnloÉs. Eu
LA coNVERSRcIÓ¡¡ SE PUEDE ESCUCHAR QUE, QUIEN SUPUESTAMENTE ES LA MAESTRA

GoRolllo INFoRMA A eutEN sE DtcE ES EL GoBERNADoR, soBRE LA AYUDA

PROPORCIONADA POR CATORCE MIL FUNCIONARIOS, INTEGRADOS EN LA..RED,,OUE RNUÓ

eI PnR¡Ioo RevoIucIoNARIo INsrI¡ucIoNAL EN TODO ET PRÍS, DE LOS CUALES SEIS MIL

soN "sEGURos".

SupuesTnMENTE, LoS FUNCIoNARIoS A LoS QUE SE HACE REFERENCIA EN LA

coNVERSActóN nERTENEcEN AL lxsrrruro FeoeRRl Er-rcroRnl (oe LAS MESAS

DtREclvAS DE cASILLAS o coNSEJERoS EN Los CoNsr¡os LocRles o DtsrRtrAles) v
SE PRETENDE INFERIR LA AFIRMAcIÓN oe QUE SE 

.,TIENEN 
SEGURAS,, SEIS MIL ACTAS DE

EScRUTtNto y cóMpuro LEVANTADAS EN cASTLLAS ELEcToRALES, nsf coMo LA

SUPUESTA SUGERENCIA DE LA PERSONA A QUIEN SE IDENTIFICA COMO LA MAESTRA

Gonolrro, EN EL sENTtDo DE euE coMo rl PRRloo RevoluctoNARto IxsrlruclolrlRt
"yA sE cAyó", sE vENDAN Los voros "QUE TENGAN" AL PRnrloo Acclóru NRctotrlll-.

CoNTonuT coN ESTA oRRaRcIÓru, SE PRETENDE EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE UNA

supuESTA cor-uslóN DE FUNcroNARros coN Los pARTrDos polhcos MENctoNADos,
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PARA LA VENTA DE VoToS. EN eSTe HEcHO SE PRETENDE SUSTENTAR UNA PRETENDIDA

coNCULcAclóru n LA LIBERTAD, AUTENTIcIDAD y EFECTTvIDAD EN LA RENovAclóru oel
Pooen E¡ecurvo; ouE se Rrrcró EL DEREcHo pARA AccEDER AL poDER púellco;
LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL SUFRAGIO: UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y
DtREcro; nsf corvlo los DE ToDA rlecclóN: CERTEzA, LEGALTDAD, oBJETtvtDAD,

TNDEpENDENcIA, EeutDAD E IMpARCIALIDAD, pREvrsros EN Los RRrlcut-os 41, pÁnRnro

2, slses I y lll, DE LA Corusrrrucróu PolírcA DE r-os Esrnoos Uuroos MexrcRxos;
4, Nun¡eRRles 1 v 2; 69, NUMERALEs 1, rttcrso r), v 2, DEt Cóotoo FeoeRRl oe
lrusrrructoNES y PRoceorn¡tENTos Elecroneles.

En nemclóN coN Lo EXpuESTo, sE REALTZAN LAS stcutENTES coNStDERACtoNES:
LR oRReecIÓN or n¡EnIro SE REFIERE A UNA CONVERSACIÓru IEIErÓNICN REALIZADA

ENTRE pARTtcuLAnrs. Sttrr EMBARGo, No sE TTENEN ELEMENToS pARA sosrENER euE
DrcHA cRRaectóN sE oBTUVo LEGALMENTE; ES DECTR, EN coNFoRMtDAD coN Lo
pREvrsro EN EL Rnrículo 16 or m CoNsrrrucrórl Poli¡rcn DE Los EsrRoos UNroos
MrxtcRNos, sE ESTABLEcE coMo oRRRurín rNDrvrDUAL, euE LAS coMUNtcACtoNES
PRIVADAS SON INVIOLABLES, POR LO CUAL, EXCLUSIVAMENTE LA AUTORIDAD JUDICIAL

FEDERAL, R pETIcIÓN DE LA AUToRIDAD FEDERAL QUE FACULTE LA LEY O DEL TITULAR DEL

MrrursreRro Púelrco DE LA ENTTDAD FEDERATTvA RESpEclvA, poDRA RutoRtzRR lR
INTERVENcIóN oe cuALeurER coMuNrcAcróru pntvADA, pARA Lo cuAL DEBE MEDTAR

ESCRITO QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DE LA SOLICITUD, PRECISE EL TIPO DE

tNTERVENcIóru, tos suJETos DE LA MtsMA y su DURAcIóu; AUToRtzACtoNES euE No
pooRÁN oToRGARSE, ENTRE orRAS, EN MATERTA ELEcToRAL.
Eru EL pRopro nRrÍcur-o 16 coNSTtructoNAL crrADo sE ESTABLEcE,

cnTToÓRIcAMENTE, QUE LOS RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES QUE NO CUMPLAN

coN Los REeutsrros v t-fulrcs pREvtsros EN LAS LEvES, cRRecenAN DE ToDo vALoR
pRoBAToRlo. SoeRe ESTA BASE, ES vÁuoo coNCLUTR euE EL ELEMENTo rru cursrtó¡t
cAREcE DE ToDo EFECTo ¡uRíoIco, PoRQUE AL No EXISTIR EVIDENcIA DE HABERSE

OBTENIDO CONFORME A ESOS REQUISITOS, DEBE CONSIDERARSE CONTRARIA A LA

olsposlclÓN coNSTITUcIoNAL oITADA Y, PoR ENDE, NO DEBE TENERSE EN CUENTA PARA

DETERMINAR SI EXISTE o No CoNCULCAcIÓN n RIoÚu PRINcIPIo CoNSTITUcIoNAL O

LEGAL DE LA el=ccróN or PR¡sroENTE DE LR Repúalrcn.
40

3.1.5 La intromisión de la lglesia Católica

A pesar que en México existe la liberad de culto religioso avalada por el artículo 24

constitucional, la religión predominante es la Católica. a' Esto los ha caracterizado

como un grupo totalmente influyente en la toma de decisiones. Por ello su papel

oo D¡ctamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los estados unidos mexicanos,

declaración de validez de la elección y de presidente electo" del 5 de Septiembre del 2006, emitido por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Apartado lll Jornada Electoral, Participación de Elba

Esther Gordillo", decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México Pp. 261
o'El 

83.9% de la población mexicana se reconoce como católica de acuerdo al Censo de 2010 Fuente: INEGI

http://www.inegi.org.mx/Sistemas/temasV2/contenido/sociedad/rel01.asp?s=est&c=22436
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es, no tanto principal, pero sí fundamental respecto a la elección federal de México

2006.

Es importante recalcar como preámbulo que el artículo 24 constitucional dicta que

los actos religiosos de culto público que no se celebren en templos, deben

sujetarse a la ley reglamentaria. Asimismo, el artículo'130 Constitucional afirma la

separación del Estado y la lglesia, y en su párrafo segundo inciso "e" asevera lo

siguiente:

"Los ministros no podrán asoclarse con fines políticos ni realizar proselitismo a

favor o en contra de candidato, paftido o asociación política alguna. Tampoco

podrán en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en

publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus

instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios".

Dicha separación Estado-lglesia es un principio legal por el cual las instituciones

eclesiásticas deben mantenerse al margen de los asuntos del Estado, consagrado

princ¡palmente en el artículo 130 constitucional, sin embargo también en el artículo

3ero, en donde se establece que el Estado Mexicano es laico y ejercerá su

autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, únicamente en

lo relativo a la observancia de las leyes, la conservación del orden y la moral

públicos y la tutela de derechos de terceros; además de no poder establecer

preferencias o privilegios a favor o en contra de una religión o agrupac¡ón

religiosa.

Como en muchos casos, del artículo 130 constitucional se desprende una ley

reglamentaria, que en este caso es la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto

Público, de la cual el segundo párrafo del articulo lero de la Ley de Asociaciones

Religiosas y Culto Público, afirma lo siguiente:
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"Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las

leyes del país. Nadie podrá alegar motivos rellgiosos para evadir las

responsabilidades y obtigaciones prescrifas en las leyes.'42

En la mencionada ley podemos encontrar las obligaciones de toda asociación

religiosa, establecidas de manera general en el artículo 8vo:

1.- Deben sujetarse s¡empre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y

respetar las instituciones del país.

2.- Abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos.

3.- Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como

fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y

credos con presencia en el país.43

Lo anterior tiene que ver en todo momento en la elección federal de 2006, pues la

iglesia católica respaldó en diferentes momentos y de distintas formas a Felipe

Calderón. En el fallo del TRIFE se presenta la siguiente información:

"Lo anterior porque, según se adujo en dicha denuncia, el dieciséis de abril del año

en curso, durante la celebración de una m¡sa, algunos ciudadanos,

supuestamente, se encontraban repartiendo, fuera del recinto, separadores de

libros con una imagen religiosa, consistente en una paloma, y la leyenda: "Espíritu

Santo, llena nuesfros corazones de amor y paz. Te pedimos por Felipe para que lo

protejas, lo bendigas, en esfa noble tarea por tener un México mejor''.aa

"Uno de e//os es en el que se dice que en la ciudad de Morelia, Michoacán,

durante el mes de mayo del presente año, se repartió un volante de casa en casa,

con la leyenda "Los cristianos debemos hacer la diferencia", en el que se conminó

a votar a la ciudadanía el dos de julio pasado. Se seña/a, gue en un apaftado del

a2 Artículo 1 Ley de Asociac¡ones Religiosas y culto Público, México, vigente al día de la elección.
a3 Artículo 8 Ley de Asociaciones Religiosas y culto Público, Méx¡co, vigente al día de la elección.
oo 

Dictamen relativo a¡ cómputo final de la elección de presidente de los estados unidos mex¡canos,

declaración de validez de la elección y de presidente electo" del 5 de Septiembre del 2006, em¡t¡do por el

Tr¡bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Apartado 8 "Propaganda Religiosa", decretada por ¡a

Suprema Corte de Justicia de la Nación, México Pp. 225
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volante de referenc¡a, se aprec¡a la frase: "México está en tus manos",'¡VOTA 2

DE JULIO!, por un candidato que proteja a tu familia y que salvaguarde la vida" y

en la parie inferior, se contiene la leyenda: "La diferencia es tu pafticipación", con

diferentes expresiones alusivas promoviendo el voto, destacando la frase: "TU

FAMILIA CORRE PELIGRO". Por cuanto a la frase: "TU FAMILIA CORRE

PELIGRO", al contenido del citado documento se le asemeia a /os spofs en /os

que el Pañido Acción Nacional señala, que Andrés Manuel López Obrador "es un

peligro para México". La afirmación que se hace para infeir que los autores de

dichos promoc¡onales son el paftido mencionado y la iglesia, se susfenfa en el tipo

de frases empleadas en /os spofs que fueron retirados por orden de esfa Sa/a

^ - ..r1
Supenor . -

"Se afirma también, que en la Delegación Azcapotzalco, Distrito Federal, se

impartió un curso-taller "Para razonar el voto", con la intención de dar a conocer a

los candidatos a la Presidencia de la República, lo cual representa una violaciÓn a

la ley, pues, si los ministros de culto religioso pueden ser sancionados por

intervenir a favor de un candidato, también lo están por impartir cursos o fal/eres a

favor del voto, ya que etto supone inierencia de la igtesia en los comicios".a6

"En la nota periodística del periódico La Jornada, publicada el veintiséis de junio

del presente año, se afirma que la iglesia catÓlica llamó a votar por aquel

candidafo que defienda los valores de la vida, manifestaciÓn que de manera

aistada podría parecer no tener trascendencia, pero, segÚn se dice, gue si se

analiza junto con las queias interpuesfas en el Estado de Michoacán y las

manifestaciones ve¡tidas por los miembros de la iglesia en el país, es dable

presumir un vínculo entre la iglesia y Felipe calderÓn, que resultÓ determinante en

los comicios".aT

A pesar de contar con mucha evidencia para construir un veredicto con mayor

complejidad, el fallo del TRIFE fue el siguiente:

45 tbídem Pp. 227
46 

tbídem ?p.229
47 

tbidem Pp.23o
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Eru coucl-usIÓru, oe LoS HECHoS NARRADoS SE PRETENDE DEDUCIR LA EXISTENCIA DE

pRopAGANDA RELtctosA A FAVoR DEL oANDTDATo pRESTDENcTAL DEL PRRloo Acctótt
NncIoIlRl; SIN EMBARGo, LoS ELEMENTOS CON LOS QUE SE CUENTA I\O S9N

SUFICIENTES PARA ESE EFECTO, MENOS PARA DETERMINAR SU GRAVEDAD, PUES EN

ALGUNoS cASoS No SE CUENTA coru uÁs QUE EL RELATO DE LOS HECHOS MISMOS, SIN

ELEMENTOS OUE LOS APOYEN O ROBUSTEZCAN, LO QUE LOS CONVIERTE EN ENUNCIADOS

suBJETtvos E tMpREctsos euE No LLEVAN A ooNCLUTR LA acruRltzRctóru DE

IRREGULARIDAD ALGUNA.

AHonn BIEN, EN nTmcIÓN coru eouÉLLoS HECHoS RESPECTO DE LOS CUALES EXISTEN

ELEMENTOS EN EL EXPEDIENTE QUE TIENDEN A DEMOSTRARLOS, LOS MISMOS TAMPOCO

soN Apros pARA coNStDERAR LA NULTDAD DE LA elrccró¡t oe PRcSIoENTE DE Los
EsTRoos UITIIoos MgxIcnruos, PUES DICHoS ELEMENTOS NO SON SUFICIENTES PARA

ACREDITAR su vERACtDAD, AUToRES y, EN su cASo, nrmcróru coN pARTtoos polílcos
o cANDtDATos; su cnRÁcren GENERAL; su MAGNrruD, y soBRE ToDo su cnnÁcrrR
DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DEL PROCESO COMICIAL DE REFERENCIA, TODA VEZ

euE Los MtsMos, EN EL MEJoR DE Los cAsos, úucnurrurE REPRESENTAN tNDtclos
LEVES ouE No LLEVAN A ESTA Snm SupERroR AL pLENo coNVENCtMtENTo DE LA

EXtsrENctA DE UNA coNDUCTA srsrrn¡ÁrcA, DESpLEGADA poR m lclrsln Cnróucn o
cuALeutER orRA, EN BENEFrcro DE uN cANDTDATo, pARTrDo polÍrtco o conllctóN, stNo
ÚT.¡IcRIvIeNTE LA PROBABLE EXISTENCIA DE HECHOS AISLADOS E INCONEXOS.

48

La iglesia católica, luego de la conferencia de prensa de Luis Carlos Ugalde en

donde declaraba como triunfador a Felipe Caldero, y viendo la reacción de la

ciudadanía inconforme con el resultado, lanzó diversos mensajes llamando a la

pazy a la madurez democrática. Parte sustancial de sus argumentos:

"Después de un detallado escrutinio de las actas de los 300 distritos electorales, el

lnstituto Federal Electoral ha informado que el candidato con mayor cantidad de

votos, por estrecha diferencia, es el señor Felipe Calderón, lo que lo convertiría -
una vez que el TRIFE califique los resultados-, en el próximo Presidente de

México.

Nos congratulamos, una vez más, de que México ha dado un gran paso en el

caminar democrático. La madurez de las instituciones y del pueblo en general, es

muestra de ello.

o' 
lbídem Pp.236
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Todos debemos hacer un esfuerzo de reconciliación entre /as drsflnfas opciones

políticas. No debe haber entre los ciudadanos vencedores ni vencidos; todos

somos México; todos queremos el bien y el progreso del País.

Conformar gobiernos incluyentes, que sean capaces de dialogar y asumir las

propuestas de los distintos partidos, será una muestra más de madurez y

crecimiento en la democracia. Sólo así se podrán llevar a cabo las diferentes

reformas que México necesita para beneficiar a todos, y especialmente a los más

desprotegidos de n uestra sociedad.

Es ahora el tiempo de la concordia y de la búsqueda de acuerdos entre los

candidatos, los partidos, el Gobiemo Federal, los gobiemos esfafa/es, /as

organizaciones civiles y toda la sociedad".

Exho¡1amos a toda la ciudadanía a superar los sentimientos y pasiones partidistas,

propios de la contienda electoral, y ubicar las elecciones como un proceso de

competencia y selección para que aceptemos los resultados oficiales,

reconozcamos al ganador, y nos dispongamos todos a colaborar con el nuevo

gobiemo en beneficio de nuestro País'ae

"Lamentablemente también en nuestro País, especialmente en la Ciudad de

México, por causa del reciente proceso electoral, esfamos siendo testigos de la

agresión y falta de respeto al derecho constitucional del libre tránsito. Estamos a

tiempo de cotegir errores en las estrateg¡as postelectorales, y por eso, hacemos

un llamado a la serenidad. Los que transitamos en la Ciudad de México no nos

merecemos un "disculpe Usted" por las molestias. No podemos exigir a los demás

lo que nosotros no damos.

Nos extraña que el candidato Andrés Manuel López Obrador haya rebasado su

compromiso público de no afectar a terceros, y siga queriendo resolver en la calle

lo que debe resolverse, conforme a la ley, en el Tibunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación.

ot 
Boletín de la Conferencia del Ep¡scopado Mexicano, L6 de julio de 2006.

lrllpl¡ern¡¡C!S.qo!!.!nV2999/493-97l§ZOQ§lVozde¡Arzobispado.html consultado el 26 de marzo de 2072
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Esfamos seguros que la voluntad de la inmensa mayoría de los mexicanos no es

de violencia ni verbal ni física; es de paz, de concordia y reconciliaciÓn. Por eso

agradecemos la actitud de madurez política, de apego a la ley y a sus

instituciones, de parle del Lic. Felipe Calderón Hinoiosa, candidato proclamado

ganador por el tnstituto Federal Electoral. Le pedimos siga por ese camino.

La tgtesia catótica cree en el poder de la oración, porque orar es ponerse a la

escucha de Dios. En este momento que vive México mucho tenemos que

escuchar, pero no /os dlscursos de siempre, sino escuchar la voz de nuestra

conciencia donde Dios nos habla y nos comunica su voluntad Por eso /os Oblspos

de México hemos convocado a todos los creyentes a realizar del 31 de iulio al 6 de

agosto una Jornada de Oración por la Reconciliación y la Paz en nuestra Patria".ffi

En los anteriores comunicados de la iglesia católica, la invitación es un llamado a

la paz, utilrzando la paz como elemento que refiere algún peligro o alguna

perturbación del orden. Asimismo, utilizan viejos paradigmas de la idiosincrasia

mexicana como "hay que ser buen perdedor, o hay que aprender a perdef'en las

cuales no existe la exigencia de justicia y dignidad. ldeas que en un aspecto

negativo dirigen hacia el conformismo o la mediocridad (argumentos que con el de

la humildad o la nobleza de espíritu han sometido durante siglos a la población).

Lo que resulta más preocupante es la utilización del miedo (otra distinción de la

iglesia católica) para que la ciudadanía ejerza su voto "racionalmente".

3.1 .6 A los ojos del extraniero

Desde que México fue conquistado, la historia muestra que en todo momento ha

existido la observación y el deseo de tutela de distintos países del mundo. Los

casos más recientes sin duda son todas las intervenciones, que muchas veces sin

ser solicitadas de manera explícita, ha llevado a cabo nuestro vecino del norte. Sin

embargo, en la elección federal de 2006, las intervenciones estadounidenses se

to 
Boletín del la Conferencia del Episcopado Mexicano,2 de agosto de 2006

http://crgeren!1e4c o.org/2006/08/)lemado-q-la-paz/ consultado el 26 de marzo de 2012
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v¡eron opacadas por las de Europa, principalmente por las que realizó España en

favor del candidato Felipe Calderón.

El 21 de febrero de 2006, el ex presidente José María Aznar, dio una conferencia

en la sede nacional del PAN, en la cual se adhirió al proyecto calderonista de

manera explícita:

'... yo estoy aquí también para decir que espero, deseo que Felipe Calderón sea

el nuevo Presidente de México por el bien de todos los mexicanos y por el bien de

este paí... México tíene que elegir entre una garantía como es Felipe Calderón y

como es el PAN y la ince¡Íidumbre, ahora tiene que elegir entre la estabilidad y la

aventura, ahora tiene que elegir entre la seiedad política y la demagogia y yo

espero que los mexicanos ac¡eñen y espero naturalmente que el Partido Acción

Nacional se vuelque con todos sus candidatos empezando por su candidato a

presidente Felipe Calderón para darle a todos y para damos a todos y

especialmente para darle a México esa gran oporfunidad... me alegro mucho que

el PAN haya elegido a un excelente candidato para ser, espero, el futuro

presidente de México.. . confiamos en todos vosofros, esperamos vuestra victoia,

os la deseamos y que así sea por el bien de México.'61

El hecho de que un ex pres¡dente, reconocido internac¡onalmente por su trabajo

realizado en España, intervenga con juicios parciales es totalmente

anticonstitucional. Sin embargo, la construcción de su discurso posee contenido

logicoide, pues inflere verdades pero influidas pos su deseo de que triunfe el

candidato. Constitucionalmente, /os extranieros no podrán de ninguna manera

inmiscuirse en los asuntos políticos del pais.s2 Y la intervenciÓn del ex presidente

de España funge como injusta y arbitraria, violando lo estipulado en la Carta

Magna y otorgándole al asunto un peso internacional a su preferencia política en

México.

t'D¡.t"."n relativo al cómputo final de la elección de presidente de los estados un¡dos mexicanos,

declaración de validez de la elección y de pres¡dente electo" del 5 de septiembre de¡ 2006, emitido por el

Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la Federación. Apartado "Extranjeros", decretada por la Suprema

Corte de Just¡c¡a de la Nación, México Pp. 241
52 artículo 33 const¡tucional
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El TRIFE concluyó lo siguiente:

EsTn Snm SupeRIoR ESTIMA QUE LoS HECHoS BAJo ANALISIS, EN RAZÓN DE LAS

CIRCUNSTANCIAS EN LAS CUALES SE PRONUI'¡CIÓ CI MENSAJE Y LAS POSTERIORES

REACCIONES QUE PRODUJO, NO TIENEN eI CnRÁCTER DE UNA ANOMnIín oe IMPORTANCIA

EN LA FASE pREpARAToRtA DE LA EtEccróN, NI ES postBLE coNcLUlR, nsísEA EN GRADo
DE pRoBABtLtDAD, euE LA tNTERVENcTótrr oe JosE Mnnfe AzNnn sE HAyA TRADUctDo EN

uNA vENTAJA INDEBIDA A FAVoR oel Pnnroo Accróru NRcroruRl y DE su cANDTDATo A
LA PRESTDENcTA DE Ln RepúeLrcn.

53

Dichas intromisiones deliberadas por diversos actores sociales son las que

sustentaron la idea de fraude electoral en las elecciones de 2006, y que de alguna

manera el impacto de tal idea sigue hasta hoy permeando en el imaginario

colectivo. Como observamos a lo largo de capítulo, las proposíciones de los

actores sociales respecto al tema están alejadas de la corrección argumentativa,

de la solidez y de la validez, encontrándose más cerca de otra lógica, la lógica del

poder, en la cual han mostrado que las reglas utilizar cualquier recurso disponible,

sea falso o atente contra la integridad de cualquier ser humano, con el objetivo

último de hacer creer a los receptores del discurso que su verdad es la única

verdad, y con ello crear también una realidad social. En este caso concreto, los

costos y beneficios de los distintos actores son diversos y poco mensurables, sin

embargo lo más inmediato es que el candidato del PAN ganó la presidencia

legalmente y el candidato de la Alianza por el Bien de Todos le restó legitimidad al

triunfo del PAN, con la idea de fraude, que a casi 6 años de distancia, no se ha

logrado diluir completamente de la realidad social mexicana.

t' 
tbidem Pp.242
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Conclusiones

¿Quién eres tú? ¿Quién es cada uno en México? Donde quiera encuentras impostores,
impersonadores, simuladores: ases¡nos d¡sfrazados de héroes, burgueses disfrazados de líderes:

ladrones disfrazados de diputados, m¡nistros disfrazados de sab¡os, cac¡ques d¡sfrazados de
demócratas, charlatanes disfrazados de licenciados, demagogos disfrazados de hombres. ¿Qu¡én

les p¡de cuentas? Iodos son unos gesticuladores hipócritas.
(Cesar Rub¡o, el Gesticulador)

Como pudimos observar en las páginas anter¡ores, el d¡scurso político no es el

discurso de juristas o analistas que asumen postura como un sujeto universal,

sino es un discurso que se inscribe como componente de las relaciones de

fuerza.l Regularmente podemos percibir al discurso político como un argumento

de confrontación, a veces disfrazado de negociación, de convergencia o de

conciliar.

Si los polÍticos electos por voto popular en México asum¡eran su rol como hombres

de Estado abandonando los postulados del partido, los negocios particulares y

abanderaran de manera democrática a toda la ciudadanía, es dec¡r como sujetos

comprometidos pr¡nc¡palmente con la democracia, lo que predominaría sería

posiblemente un discurso rico en argumentos sólidos y válidos, y no un discurso

repleto de figuras retóricas funcionales en la estrategia de sólo alcanzar la victoria

pot alcanz la victoria. Si bien es cierto que el discurso político tiene y tendrá

conten¡do part¡d¡sta e ¡deológ¡co (que a fin de cuentas el discurso político siempre

será un discurso ideológico), también es cierto que es necesario adornarlo de

verdades y raciocinios para salir un poco del espectro mediatizador y generar

opinión publica desde verdades y no desde construcciones esencialmente

polémicas en la que se d¡ce siempre lo que son o no son los adversarios pero

nunca lo que el enunc¡ador es.

Como afirmábamos en las páginas anteriores, el discurso político se construye

principalmente de otros d¡scursos, de la crítica o referencia a otros discursos.

I 
GlMENEZ, Gilberto (2OO8l Eldebate politico en Méx¡co o f¡notes del siglo XX. Ed. UNAM, Méx¡co. pp.42
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Como afirma Gilberto Giménez "su identidad es heterogénea y dividida en sí

misma".2 Por lo que trasciende la importancia de encuestas y la opinión de medios

de comunicación masiva, en donde se centra el interés popular general (pues es

donde la mayoría de la gente tiene acceso), y transforma dichos elementos en el

centro político de información. Siendo brutalmente incisivos, las opiniones de los

medios de comunicación, principalmente la televisión abierta, pueden sustituir la

opinión del Estado, a alta de una mínima cultura política que contenga

necesariamente una mÍnima cultura lógico-metodológica.

En el nivel que nos encontramos, podemos distinguir que el discurso político no

contiene fundamentalmente criterios de verdad, sino criterios de eficacia, respecto

a los intereses de la lógica insaciable de la política como actualmente la

conocemos en nuestro país. Es decir, tienen el mismo valor la verdad, la

corrección y la coherencia, como la discrecionalidad, la incoherencia y las

provocaciones, con tal de garantizar los resultados anhelados en una coyuntura

determinada. Es decir, en el discurso político analizado en este caso, predominan

las funciones conativa y retórica, que la función referencial'

otra cuestión que no vislumbramos dentro en las hipótesis de trabajo pero que es

menester observar con cuidado, ya que forma parte indirectamente en un nivel

distinto de la hipótesis principal, es que no solo no son correctos, sólidos y validos

los argumentos emitidos en el antes analizado. sino que la contra-argumentación

es también una teatralización de la realidad orientada a incidir en la decisión de los

receptores del mismo.

si en una democracia es necesario el debate público como una cualidad sin la

cual no se lograría la consolidación, nos atrevemos a afirmar que sin una cultura

lógico-metodológica, como parte fundamental de una mínima cultura política, dicha

consolidación no se cumpliría. Es decir, no es suficiente que los enunciadores del

discurso posean esta cultura lógico-metodológica si los receptores no tienen el

atributo o el interés de distinguir los racionamientos propuestos; ni es suficiente

que la ciudadanía en general posea dicha población sino existe una evolución en

2tbídem Pp.43
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la enunciación del discurso. Sumándome a la afirmación de Gilberto Giménez

"esta función argumentativa es una necesidad imperiosa en el drscurso político,

que frecuentemente recurre incluso a formas cuasi-argumentativas de seducciÓn

pubticitaria como la amalgama, que consisfe en presentar como premisa la

asociación de elementos materialmente heterogéneos, srn ninguna afinidad

nocional subyacente para inducir, como conclusión el comportamiento deseado".3

Como vimos, afirmar mediáticamente que un sujeto es un peligro para Méxrco que

nos llevara a la crisis y al desempleo, sólo por representar intereses contrarios a

los del gobierno en turno (así como querer probar los niveles de intolerancia solo

por decir icáltate chachalacal) no sólo es incorrecto proposicionalmente hablando

sino antidemocrático por no respetar la pluralidad d enfoques y hacer uso indebido

de esos recursos en una contienda en la que si "el campo de juego no es lo

suficientemente plano, el balón avanzara hacia el lado más inclinado".

3 tbídem. Pp.46
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