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

En nuestro pa!s se vive actualmente una época de cambios, 
de modernizaci6n y de crecimiento en todos los ámbitos. Uno de 
los puntos fundamentales para la naci6n 1 es el de la moderniza
ci6n de las instituciones electorales, en la b6squeda siempre -
de fortalecer nuestra democracia, para que los ciudadanos crea
mos en nuestros gobernantes, en el gobierno mismo y en el pa!s 
como naci6n, 

Por ello es de gran importancia y trascendencia que se -
~aya creado el Instituto Federal Electoral, como la máxima aut~ 
ridad electoral en México, as! como la creaci6n de una creden-
cial de elector que identifique plenamente a aquel que emitirá_ 
un voto que podrá designar a quien nos gobierne. 

Para saber la importancia y trascendencia que significa_ 
el emitir el voto que puede designar a aquella persona que nos_ 
represente pol!ticamente, hemos realizado este trabajo, anali-
zando la creaci6n y modificaci6n de la Legislaci6n Electoral y 
como ésta busca la seguridad y credibilidad en el Sufragio, ~ 
terminando medidas cada vez más estrictas para dar seguridad a 
los gobernados que la elecci6n por la cual han optado se respe
ta y se ha considerado, 

En esta tesis analizamos la evoluci6n de la forma en co
mo se preparan las elecciones, hasta llegar a la creaci6n del -
Instituto Federal Electoral, regido por el también recien crea
do C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
as! como la credencial de elector con fotograf!a requisito, - -
sine cuan non, puede emitirse el voto. 

El C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Ele~ 
torales crea al Instituto Federal Electoral, organismo encarga
do de entregar la credencial de elector a aquel ciudadano mexi

cano que haya sido identificado plenamente y que le servirá pa-



ra identificarse ante cualquier autoridad, para realizar tr§mi
tes administrativos, y ante aquellos organismos con los cuales_ 
el Instituto Federal Electoral tenga realizados acuerdos admi-
nistrativos. 

Buscando, ns!, ofrecer un panorama amplio del importante_ 
papel que desempena la credencial de elector, en la vida Pol!ti 
c~-Electoral del pa!s, resumiendo la necesidad de su creaci6n y 

de su perfeccionamiento como base para las elecciones, y permi
tir de ~sta manera la participaci6n ciudadana expresando en foL 
ma individual su voluntad en la vida pol!tica. 



CAPITULO PRIMERO 

lo- ANTECEDENTES HISTORICOS 

1,1,- EVOLUCION DE LAS INSTITUCION~S ELECTORALES MEXICANAS, 

Durante el periodo que abarca de 1812 a 1918, no existi6 
en nuestro pais ningún Organismo Electoral a nivel nacional que 
organizara las elecciones, pues éstas eran coordinadas y reali 
zadas por las autoridades municipales, En la historia consti!:ll 
cional y electoral de méxico, en 6ste periodo.hubo poca evol~ 
ci6n en el aspecto electoral, ya que el proceso de elecciones 
fué pr&cticamente el mismo que existi6 desde la Constituci6n de 
C&diz de 1812, si bien hubo cambio y modificaciones, en lo ese.o 
cial éstos no fueron de grandes avances respecto a las autorid.J! 
des electorales de ésta época. Conocer la evoluci6n de la Le~ 
laci6n Electoral Mexicana no solo resulta interesante sino que 
es muy importante: Es, de hecho, la historia del proceso et: 
mocritico de nuestro pais, 

Desde el inicio de nuestra vida independiente las concep 
cienes electorales se han ido desarrollando y modificando, ha.:¡ 
ta llegar a ser lo que son ahora. En ellas se ha dejado sentir 
la lucha por la democracia, sin embargo, debido a la situaci6n 
Politice-Social imperante en nuestro pa!s del siglo pasado y en 
los albores del presente, los procesos comisiales en cuanto a 
autoridades electorales se refiere, se llevaron a cabo sin gra.o 
des cambios, como lo veremos en el an&lisis de las ~onstituci~ 
nes y Leyes Electorales que tuvieron vigencia en nuestro pais_ 
durante este periodo, remitiendonos, en cuanto a las constit~ 
cienes, solo a los aspectos electorales. <1> 

(1) LOS TEXTOS CITADOS EN ESTE CAPITULO PUEDEN CONSULTARSE EN, 
GARCIA OROZCO, ANTONIO. LEGISLACION ELECTORAL MEXICANA, 
1812 - 1977, 2da. EDICION, C,F,E,, MEXICO, 1987, 
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EN LA INDEP~NDENCIA 

A) En la Constituci6n de C6diz 1 promulgada el 19 de marzo 
de 1812 por las Cortes del Gobierno Espanol 1 se concedi6 a los_ 
ciudadanos de las colonias el derecho de acreditar diputados a 
las Cortes Generales de la Metr6poli (Art. 27) 0 Para la elec-
ci6n de diputados se integraban juntas electorales lle parroquia, 
de partido y de provincia, (Art. 34)¡ siendo la elecci6n direc
ta en tercer grado. 

En el primer grado de la elecci6n se formaban las juntas_ 
parroquiales integradas por los ciudadanos y los eclesiastices_ 
seculares pertenecientes a la misma parroquia, nombraban a los_ 
electores que en el segundo grado constituían las juntas de pa,¡; 
tido. Los electores de partido nombraban a los electores de 
provincia quienes finalmente eleg!an a los Diputados de Cortes. 

Las elecciones se realizan cada dos anos y las juntas se_ 
constituían solo para el periodo de elecciones; una vez realizJ! 
das se devolvian inmediatamente. La presidencia de las juntas_ 
electorales correspond!a a las autoridades locales. As!, para 
las parroquiales lo ser!a el Jefe Pol!tico o el Alcalde de la -
Ciudad, Villa o Aldea (Art. 46)¡ para las de partido lo ser!a -
el Jefe Pol!tico o Alcalde primero del pueblo cabeza de partido 
(Art. 67l; para las provinsiales lo ser!a el Jefe Pol!tico de la 
Capital de la provincia (Art. 81) 1 es decir, el control electo
ral reca!a en los Jefes Politices de las Ciudades en donde se -
realizaban las elecciones, 

El escrutinio de los votos se llevaba a cabo en cada una 

de las ·juntas, 

B) El Decreto Constitucional para la Libertad de la Am~
rica Mexicana o Constituci6n de Apatzingan, promulgada el 22 -
de octubre de 1614, Se contempla la existencia del supremo 
congreso el cual se compondr!a de diputados elegidos uno por -
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cada provincia, e iguales todos en autoridad (Art. 4Bl. Para -
la elecci6n de diputados se reproducía esencialmente el sistema 
de la Constituci6n Gaditana, aunque con algunas modificaciones. 
As!, prevalecen con la misma tecnología, la integraci6n de las_ 
juntas parroquiales, de partido y de provincia. Las elecciones 
se realizaban cada dos anos y los Jefes Políticos de las ciuda
des donde se realizaban las elecciones tenían el control de las 
mismas. 

C) Ley para nombrar Diputados Constituyentes del 17 de j~ 
nio de 1823. Este ordenamiento di6 origen al primer congreso -
constituyente de la naci6n mexicana; para la e1ecci6n de diputA 
dos se celebraron las juntas primarias o municipales, secunda-
rias y de provincia (Art. 12>. Las juntas primarias correspon
dieron con algunas viariaciones a las juntas de parroquia; las 
juntas secundarias o de partido se celebraron bajo la presiden
cia del Jefe Político o Alcalde de la csbeceria de partido, las 
juntas provinsiales eran presididas por el Jefe Político o por 
quien tuviera sus funciones¡ se trotaba de juntos temporales y 
en las que se lle.voba a cabo el escrutinio de los votos respe.s;¡ 
ti vos. 

O) Constituci6n Federal de 1824. Al establecerse la Rep.í¡ 
blica Federal Representativa y Popular, se publica la Constitu
ci6n Federsl el 4 de octubre de 1824, que establecía un gobier
no semejante en su forma al de los Estados Unidos de América. 

El Poder Legislativo se deposita en un Congreso General,
el que se divide en dos cMiaras; la de Diputados y la de Senad~ 
res (Art. 7) reproducía en lo esencial las disposiciones elect~ 
rales de la Constituci6n de Apatzingan de 1814. Los Diputados_ 
lft'an designados por los ciudadanos a través de los electores¡ -
el articulo Ba establec!a que la c&mara de diputados se compon
dr!o de representantes elegidos en su totalidad por los ciudadA 
nos de los estados, cada dos a~os. 
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García Orozco, sellala "Esta Const1tuc16n nos da a conocer 
que la Legislaci6n en materia electoral quedar& bajo la respon
sabilidad de los estados de la federaci6n. !2) 

El articulo 9D disponía que las cualidades de los electo
res se prescribirían constitucionalmente por las legislaturas -
de los estados, a las que también correspond{a reglamentar las_ 
elecciones conforme a los principios :'ue se establecían en la -

misma Constituci6n¡ "No se establecen claramente las modal1da-

des de la elecci6n¡ de hecho los electores eleg1an juntas elec
torales que, a su vez, elegían a los Diputados" (3) 

POST • INDEPENDENCIA 

A) Despues de esta constituci6n se expidieron algunas le
yes, decretos y circulares relativas a la elecci6n de Diputados, 
como el Decreto sobre el Gobierno Pol1tico del Distrito, sus -
rentas y nombramientos de Diputados, del 11 de abril de 1826; y 
las reglas para las elecciones de diputados y de ayuntamientos_ 
del Distrito Federal y territorios de la Re~Óblica del 12 de jJ.l 

nio de 1830, entre otros, que en términos generales disponían la 
integraci6n de juntas electorales para el nombramiento de Dipu
tados. El control de las elecciones continuó a cargo de los J~ 
fes Pol1ticos de las ciudades en donde se llevaban a cabo. 

Bl Ley sobre elecci6n de Diputados para el Congreso Gene
ral y de los individuos que compongan las juntas departamento-
les, del 30 de noviembre de 1836. Se expidi6 esta Ley que ty 
vo su origen en las "Siete Leyes" centralistas, en las que pri
va el pensamiento de la corriente conservadora. 

Í2) IBID, P. 42 

(3) EMM~RICH 1 GUSTAVO. LAS ~LECCIJN~S EN M~XICO, 1810 - 1911,-
2da. EDICION, SIGLO XXI, M~XICO 1989 P. 44. 
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En la tercera de estas Leyes Const~tuclonales se establ~ 
c!a que una Ley particular establecería los d1as, modo y forma 
de las elecciones de Diputados, el n6mero y las cualidades de_ 
los electores (Art, 40) 

La Ley Electoral Reglamentaria establece el sufragio in
directo en segundo grado para las elecciones de Diputados, que 
se llevaban a cabo en las juntas electorales primarias y en -
las juntas electorales secundarlas, 

Tomando en cuenta que en esta 6poca el ~errltorlo de la_ 
Rep6bllca se dlvldla en Departamentos, las elecciones se real.1 
zaban de la siguiente manera: Los ciudadanos, en elecciones -
primarias eleg!an a un comisionado por cada secci6n de depart.1 
mento quienes, a su vez, en elecciones secundarlas elegían a -
un elector de partido que finalmente nombra~• a los Diputados, 
Los ciudadanos elegían por el mismo procedimiento a los mlem-
bros de las juntas departamentales, quienes elegían al Poder -
Ejecutivo, Para realizar estas elecciones los electores de -
partido se reunían an la Capital del Departamento, 

"La reallzac16n de las elecciones aegu!a en lo b'sico di 
rlgida por los ayuntamientos, No se creaba todavia un organlA 
mo electoral de jurlsdicc16n nacional, ni el padr6n electoral, 
•••''(4) 

C) Convocatoria para la elecc16n de un Congreso Constlt~ 
yente, del 10 de diciembre de 1814, Establece que para la ele~ 
c16n de diputados se 1ntegrar1an juntas primarias, secundarlas_ 
o de partido y de departamento (Art, 10>, los ciudadanos nombrA 
ban electores en las juntas primarias que estaban presididas -

(4) SANCHEZ BRINGAS, ENRIQUE, EVOLUCION DE LAS INSTITUCIONES 
ELECTORALES MEXICANA 1812-191~1 EN LA RENOVACION POLITICA 
Y EL SIST~MA ~LECTORAL MEXICAN0 1 PORRUA, 1987, MEXICO, -
P, 74, 



por los comisionados nombrados por los ayuntamientos¡ en las 
juntas secundarias que se llevan a cabo en las Capitales de los 
Departamentos se nombraba a los electores, quienes finalmente -
en las juntas departamentales eleg!an a los Diputados, Las Ju.a 
tas Departamentales eran presididas por los gobernadores de los 
Estados, 

En esta convocatoria se volv16 a la elecci6n indirecta en 
tercer grado, 

Dl Bases Organicas de la Rep6blica Mexicana, del 14 de j~ 
nio de 1843, Estas "BASES", al igual que la Constituci6n de Cj 
diz, incluyen en su texto la Reglamenteci6n electoral, creando_ 
en el Titulo Octavo un Poder Electoral, 

En ellas se regresG a un complicado sistema de elecci6n -
indirecta por juntas primarias y secundarias, cuya funci6n era_ 
formar un sistema electoral que era el que hacia la elecci6n de 
Diputados al Congreso y de los vocales a las asambleas de cada_ 
departamento, 

LEGISLACION ELECTORAL DE LA REFORllA 

A) Convocatoria a la naci6n para la elecc16n de un Congr~ 
so Constituyente, del 17 de octubre de 1855, Entre las modali
dades de esta convocatoria encontramos la nueva denominaci6n de 
las juntas departamentales a las que llama juntas de Estado. 

As1 1 en el articulo BQ est~blece que para la elecci6n de 
diputados se celebrarían juntas primarias, secundarias y de e~ 
tado, siendo estas últimas las que en el tercer grado de la ele~ 
ci6n, nombraban a los Diputados, 

B) En el estatuto orgAnico provisional de la República -
Mexicana, el 15 de mayo de 1856 1 se establece la disposici6n -
que senala la exclusi6n de los eclesiaticos seculares en la -
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participaci6n electoral. 

C) Constituci6n Federal de los Bstados Unidos Mexicanos, 
del S de febrero de 1957. Entre las innovaciones de 6sta Con¡ 
tituci6n destaca el sistema de elecci6n indirecta de primer -
grado. 

El Poder Legislativo se depositaba en una asamblea deno
minada "Congreso de la Uni6n" y se formaba por representantes_ 
elegidos por los ciudadanos en forma indirecta, en primer gra
do, en los t6rminos que dispon!a la Ley Electoral (Art. 55) 0 

En esta 6poca desaparece el senado. La elecc16n del presiden
te de la rep6blica y de los miembros del poder judicial tam- -
bi6n era indirecta en prl.mer grado. 

D) Ley Org,nica Electoral del 12 de febrero de 1957. A_ 
pesar de que en esta ley se conservan muchos preceptos de las_ 
leyes anteriores, plantea nuevos procedimientos en la elecci6n. 

A partir de esta ley los gobernadores de los estados, del 
Distrito Federal y los Jefes Pol!ticos de los territorios pro
cedieron a dividir el territorio de la Rep6blica en Distritos_ 
Electorales, Una vez hecha y publicada la divisi6n, los ayun
tamientos dividían a sus municipios en secciones (Art, 1Q); 
Por cada secci6n se elegía a un elector, constituyendose as1 -
las juntas electorales primarias, En las juntas de Distrito,
que se celebraban en la cabecera del mismo, los electores pro
ced!an a nombrar diputados¡ La elecci6n fué indirecta en pri-
mer grado, y no en segundo o tercer grado como en las Leyes ªD 
teriores. Las juntas departamentales que tanto poder tuvieron 
en reg1menes centralistas, desaparecen en virtud de esta Ley. 

El Presidente Municipal designaba a un comisionado por -

secci6n para que hiciera el padr6n electoral; el comisionacb -
al mismo tiempo que realizaba el registro de electores, entre
gaba a los ciudadanos su boleta electoral que le servia como -
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credencial de identificaci6n el dia de las elecciones Cart. 3g). 
A partir de esta Legislaci6n, la elecci6n de Presidente de la -
Rep6blica qued6 a cargo de las Juntas de Distrito (Art. 43) 1 

que antes correspondia a las Legislaturas de l~s Estados. Se -
introduce, as!, un mayor control popular sobre su elecc16n. 

Los procesos electorales contin6an cocrdin~dos por los 'ilS1. 

biernos de los estados y las autoridades municipales, a6n no se 
habla de organismoselectorales de car,cter Federal. 

E) De las diversas reformas que sufri6 esta Ley, destaca 
la del 8 de mayo de 1871 1 en la que se establece que el Presi
dente de la Junta Electoral de Distrito no ser!a la primera -
autoridad politica local, sino que lo seria el ciudadano que -
resultaca electo por mayoria de votos entre los miembros del -
ayuntamiento, (Art. 1Q fracci6n IIl. 

F) Decreto para la elecci6n de senadores, del 15 de di-~ 
ciembre de 1874. El Presidente Lerdo de Tejada introdujo una_ 
reforma constitucional el 13 de noviembre de 1874 mediante la_ 
que se reinstaur6 el senado. Para instrumentar la reforma se_ 

promulg6 el Decreto. 

El procedimiento para la elecci6n de senadores era simi
lar a la de diputados, excepto que los expedientes debian remi 
tirse a la Legislatura Estatal (Art. 30) 1 donde se hacia el 
c6mputo de votos y se declaraba electos a quienes obtuvieran -
la mayoria absoluta de votos. El propio senado calificaba sus 
elecciones, (Art. Bol. 

LEGISLACION ELECTORAL DE LA 
R~voLucfoN 

En esta ~poca se introducen innovaciones en la Legisla-
ci6n electoral que conviene destacar. 
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A) En 1911 se expide una nueva Ley Electoral en la que se 
reglamenta por primera vez a los partidos pol!ticos como orgariJ. 
zaciones políticas. 

Para los procesos electorales el país se dividi6 en Dis-
tritos Electorales y en Colegios Municipales sufragáneos(Art.30) 
divisi6n que estaba e cargo de los gobernadores de los estados_ 
y de las autoridades municipales. No se habla ya de "JUNTAS". 

Respecto al proceso de elecci6n, se establece que para -
la elecci6n de Diputados se nombrarían electores en las elec-
cione• primarias en los Distritos Electorales; quienes, en la fa 
se secundaria, integraban el Colegio Municipal sufrag~neo y nom 
braban a los Diputados. A la autoridad municipal le correspon
día declarar instalado el Colegio Municipal, designaba tambib~ 
a las personas que debían instalar y presidir la casilla, sitio 
donde se recibía la votaci6n. Contlu!da la elecci6n de Diput.A 
dos, los Colegios Municipales sufrag&neos procedían a elegir -
senaddres 1 presidente y vicepresidente de la Rep6~lica y a los 
ministros de la Suprema Corte de Justitia. 

B) Decreto del 22 de mayo de 1912, que reforma la Ley -
Electoral de 1911. Contiene una importante innovaci6n, ya que 
introduce por primera vez en Mbxico el sufragio directo para -
la elecci6n de Diputados y Senadores al Congreso de la Uni6n -
(Art. 10>. Adem&s se prevé que para el c6mputo de votos en el 
nivel Distrital se integraría una "JUNTA" especificamente de-
signada para tal efecto, cuyos integrantes serian nombrados -
por el ayuntamiento. Seria presidida por el Presidente Munici 
pal o por el regidor. 

Hasta entonces el escrutinio y c6mputo de votos estaba a 
cargo de las propias juntas electorales. En todo lo dem~s se_ 
s1gui6 el procedimiento de la Ley de 1911. 

C) Ley Electoral para la Formaci6n del Congreso Constit~ 
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yente del 20 de septiembre de 1916. En esta Ley se denomina a 

las juntas que realizaban el c6mputo de votos, "Juntas Computa
doras" (Capitulo Tercero) y se introduce tambien a las "Juntas_ 
Empadronadoras". 

Dl Constituci6n Pol!tica de los ~stados Unidos Mexicanos 
del 5 de febrero de 1917. Const1tuci6n vigente "de un indiscu
tible valor hist6rico y jur!dico que signific6 un notable ade
lanto en nuestra vida democrática." (S) 

En materia electoral hubo aspectcssobresalientes: Se re
conoce que la soberanta reside esencial y originariamente en el 
pueblo, que todo poder dimana del pueblo y se constituye para_ 
beneficio de éste (Art. 39). 

La constituci6n aceptó el sistema de elecci6n directa PA 
ra los Diputados, Senadores y Presidente de la Rep6blica 1 remj. 
tiendo para su Reglamentaci6n a los términos que dispondr!a la 
Ley Electoral. 

As! mismo, en el articulo 51 se dispuso la calidad reprA 
sentativa de los miembros de la Cámara da Diputados que serian 
electos como representantes de la naci6n cada dos anos por los 
ciudadanos mexicanos, 

E) La Ley Electoral para la formaci6n del Congreso Ordi
nario, del 6 de febrero de 1917. Reglamentaria de las dispos1 
cienes constitucionales, senala por primera vez en México que_ 
la elecci6n del presidente seria directa, El procedimiento 
electoral continuaba en manos de los gobierno3 locales. 

F) Ley Federal del 2 de julio de 1918. Esta Ley, que se 
mantuvo en vigor hasta 1946 1 pretende instrumentar los linea--

(5) MOYA PALENCIA, MARIO, LA REFORM; EL~CTORAL 1 PLATAFORMA, -
MEXICO, 1964 1 P, 97, 
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mientas constitucionales. Senala la necesidad de organizar li~ 
tas electorales permanentes, sujetas a revisi6n cada dos ª"ºª• 
Para la formaci6n y revisi6n de estas listas funcionaron los 
consejos de listas electorales, de distritos electorales y los_ 
municipales, (Art. 4R). La designaci6n de los integrantes la h~ 
cían los Presidentes Municipales o los Slndicos de los Ayunta-
mientos, quienes seguían fungiendo como autoridades electorales. 
Para llevar a cabo las elecciones se instalaban las casillas 
electorales. 

Por primera vez se imprimen en las boletas para votar el_ 
nombre de los candidatos y el color distintivo del partido. El 
escrutinio de los votos estaba a cargo de las juntas computado
ras de los Distritos Electorales en que se dividla la RepOblica, 

Durante toda esta &poca, 1812•1918 1 los go~ernadores de -
los estados, los presidentes municipales, es decir, los Jefes -
Pollticos de las ciudades donde se realizaban las elecciones 
eran los Onicos 6rganos electorales, o mejor dicho, las Onicas_ 
autoridades electorales, como figuras encargadas de organizar -
las elecciones. 

En este periodo la palabra "JUNTA" equivale a lo que se-
rln las futuras "COMISIONES". 

LA REGLAMENTACION DE LAS ELECCIONES 

En el presente capitulo aborduremos los cuatro elementos 
bl•icos que tienen los ordenamientos electorales: Los organis
~os encargados de la celebraci6n de los comicios¡ Los electores¡ 
Los candidatos y - si las hubiere - Las organizaciones pollti-
cas y 1 por último los organismos que resuelven las controver- -
sias que surgieren durante la realizaci6n de los comicios. 
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La,Const1tuci6n de 1824 contiene textualmente la regula
ci6n electoral de la época, Ah!. se indic6 1 seguramente por mo
tivos de respeto al Federalismo, que ser!an las propias entida
des quienes emitirian la regulaci6n de los procesos electorales 
(art, 9) 1 siempre y cuando se respetasen los lineamientos gene
rales que indicaba la norma fundamental, 

En el caso de las elecciones que se efectuaren en los tA 
rritorios, la Constituci6n (art, 15) sena16 que se ejecutar1an_ 
bajo la regulaci6n de una Ley particular, de car&cter federal,
es decir, vigente en todos los territorios por ic¡ual, 

Sobre la fecha y la forma de las elecciones, de acuerdo_ 
al articulo 16 1 en todas las entidades y territorios de la FedA 
rac16n, la elecci6n se verificar!a el primer domingo de octubre 
pr6ximo anterior a la renovaci6n de la Cámara, La elecci6n de_ 
los Diputados era en forma directa en tercer grado. Tras la CA 
lebraci6n de la votaci6n, los Presidentes de las Juntas Electo
rales remitían al Presidente del Consejo de Gobierno (art, 17)
la~ actas de las elecciones en un pliego certificado y, a los -
candidatos electos les entregaban un oficio que les acreditaba_ 
como ganadores de la elecci6n, 

El Titulo Tercero de la Constitución d~l 24 1 dividido en 
siete secciones, regul6 todo lo relativo al Poder Legislativo. 
Atendiendo al articulo 71 encontramos que éste se deposit6 en -
un Congreso General, dividido en dos cámaras una de Diputados y 
otra de Senadores. 

De acuerdo con el articulo 8 cada dos anos se elegir[an_ 
Dlputados al Congreso General. Por cada 80 mil habitantes era_ 
electo un Legislador (art, 11) o por una fracci6n superior a -
los 40 mil; sin embargo, en el caso de un estado con poblaci6n_ 
inferior de cualquier manera nombraría un Diputado, 

12 



La elecci6n de los Diputados Suplentes (art, 13) era diA 
tinta a como lo es actualmente. No se nombraba un suplente por 
cada titular, sino un suplente por cada tres propietarios o por 
fracci6n que llegase a dos, Igualmente en el caso de las enti 
dades que no alcanzaran los tres propietarios, se nombraba un -
suplente, 

En tratandose de los territorios, si c:Ontaban con m•s de 
40 mil habitantes lart, 15) la poblaci6n, de cualquier manera -
eleg{a a un Diputado Propietario y a un suplente, quien tenia -
el derectlo de voz en todas las materias pero no el de voto. 

Sobre los requisitos para ser Diputado, la Constituci6n_ 
(art, 19) 6nicamente se refer!a a dosl La Edad, que eran 25 
anos cumplidos al momento de la elecci6n y, el de Vecindad, CO.ll 

sistente en una residencia m{nima de dos anos en la entid~d que 
se pretend!a representar, o bien, haber nacido en ella aunque -
no viviese ah!, El mismo principio era para los territorios¡ -
sin embargo, el articulo 22 asent6 una regla por la cual la ve
cindad tenia preferencia sobre el nacimiento, 

La Constituci6n contempl6 otros casos como el de los n6_ 
nacidos en territorio mexi~ano - recordemos que nuestro pa!s t.s: 
n!a solamentell"es ª"ºs de independiente y habla una gran canti-

'dad de hombres cultos y con inquietudes pol{ticas, nacidos en -
ultramar y que aspirasen al cargo de Legislador. En esos casos, 
se exigi6 al candidato (art. 20) una residencia m!nima de 8 anos 
y una propiedad en bienes ralees de al menos 8 mil pesos, o en_ 
su caso, la propiedad de una industria que proporcionara una -
renta anual de mil pesos en adelante. 

Igualmente para el caso de los individuos que hubiesen -
nacido en suelo americano fuera de méxico, dependiente de espa
na hasta 1810, le bastaba con tres anos de residencia en el - -
pa1s, adem~s de los requisitos del articulo 19 que ya comenta--



mos, o sea, la edad y la vecindad. 

Una excepci6n m&s se hacia en el caso de los militares -
no nacidos en la Rep6blica y que hubiesen luchado por la Inde-
pendencia Nacional. 

A ellos, se les pedia para aspirar al cargo legislativo, 
los requisitos del articulo 19 pero con una vecindad de por lo_ 
wienos .e anos. 

El articulo 23, integrado por seis fracciones, indicaba_ 
las causas por las que un ciudadano quedaba impolribilitado para 
desempeftarse como Diputado! La ~rdida temporal o pe.nnanente -
de los derechos de ciudadania; El presidente y vicepresidente -
de la· Federaci6n; Los ministros de la suprema corte de justicia; 
los oHciales del despacho y los oficiales de sus secretarias;
los empleados de Hacienda a nivel Federal; y, los Gobernadores_ 
de los Estados o territorios, los comandantes generales, los 
arzobispos y los obispos, los provisores y vicarios generales,
los jueces de circuito .y los comisarios generales de Hacienda y 
Guerra en los Estados o Territorios en que ejerzan su cargo. 

Sin embargo, y es importante wiencionarlo 1 seg6n el arti
culo 24 1 qued6 permitido a todos los funcionarios mencionados,
presentar su candidatura, siempre y cuando, hubiesen renunciado 
'a su cargo seis meses antes de las elecciones. 

Como ya lo comentamos la elecci6n para el Congreso Gene
ral se realizaba el primer domingo de octubre pr6ximo anterior_ 
a•la renovaci6n de la C&mara. El voto fu~ indirecto en tercer_ 
grado. 

14 



LA REFORMA CONS:r:tTUCIONAL DE 1989 

El 22 de junio de 1989, el Presidente de la Rep6blica eD 
vi6 una solicitud al Congreso de la Uni6n para que se convocara 
a un periodo extraordinario de sesiones, con el objeto de cono
cer, entre otros asuntos, las iniciativas de reformas a la Con,¡ 
tituci6n en materia electoral, 

Atendiendo la solicitud Presidencial, el Congreso de la_ 
Unf6n emiti6 un Decreto el dla 27 de junio, convocando a un pe
riodo extraordinario de sesiones a partir del ~8 de agosto, y,
el cual, no podrla prolongarse más all~ del 20 de octubre, con_ 
el fin de conocer todas las propuestas de reformas a la Consti
tuci6n en la materia electoral, presentadas desde el 1 de sep.
tiembre de 1988 hasta el 15 de a90sto de 1989, 

Curiosamente, el titular del Poder Ejecutivo no envi6 -
iniciativa de reformas al Congreso¡ consecuentemente, las modi
ficaciones surgieron en su totalidad de las proposiciones de ~ 
los distintos grupos parlamentarios, as! como de las audiencias 
p6blicas que organizaron la Comisi6n Federal Electoral y la C~
mara de Diputados, con la participaci6n 1 también de Senadores,
de Representantes de Organizaciones Pol!ticas y de Institucio-
nes de Educaci6n Superior, 

Se recibieron un total de 30 iniciativas de reformas, 
por ello, la Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales_ 
decidi6 formar una subcomisi6n con miembros de todas las frac-
ciones parlamentarias, la cual, se encarg6 de estudiar y cono-
cer las proposiciones que resultaban oportunas. Del estudio de 
estas iniciativas, surgieron 7 grandes temas: Organismos Electg 
rales; Calificaci6n y Contencioso Electoral; Derechos Pol1ticos; 
Integraci6n y Funcionamiento de la C~mara de Diputados, IntegrA 
ci6n y Funcionamiento de la C~mara de Senadores; Partidos Pol1-

ticos, y, Distrito Federal o Estado de Anáhuac. 
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Tomando como base a estos temas, se acord6 iniciar el e~ 
tudio de 45 art!culos de la Constituci6n de entre los 74 seffal~ 

dos originalmente en las 30 iniciativas. 

Durante los meses de septiembre y octubre, los legislad~ 
res trabajaron en las iniciativas y, finalmente, la Comisi6n de 

Gobernaci6n y puntos Constitucionales present6 un proyecto al -
pleno de la C6mara de Oiputados, el cual, fu~ votado por dos -
grupos parlamentarios; P.R.I. y P.A.N •• Como sabemos, ning6n_ 
partido contaba con las dos terceras partes de votos necesarios 
para modificar al m6ximo ordenamiento legal del pa!s. En esta 

forma, el grupo de legisladores panistas prefirieron el camino_ 
de la renovaci6n y cooperaci6n, y no el del enfrentamiento est~ 
ril y el antagonismo met6dico. 

Los articules que el 20 de octubre de 1989 fueron refor

mados y adicionados por el Congreso de la Uni6n, fueron los si
guientes: 5 1 35 fracci6n III, 36 fracci6n I 1 41 1 54 1 60 y 73 -

fracci6n VI base tercera. 

Del articulo 5 se modific6 su p6rrafo cuarto " ••• Las_ 
funciones electorales y censales tendr6n car6cter obligatorio y 
gratuito, pero ser6n atribuidas aquellas que se realicen profe

sionalmente en los términos de ésta Constituci6n y las Leyes c2 
rrespondientes ••• " As!, se introdujo, en el texto Constitu
cional, la posibilidad de que ciertas funciones electorales fu~ 

sen retribuidas. 

La modificaci6n de la fracci6n III del articulo 35 1 sen~ 

1§ " Asociarse libre y pac!ficamente para tom~r parte en los -
asuntos pol!ticos del pa!s "• Esta reforma va relacionada -
con el articulo 9 que consagra la garant!a de asociaci6n. 

Por la modificaci6n del articulo 36 fracci6n I 1 qued6 C2 

mo una obligaci6n de los ciudadanos de la Rep6blica, la de ins-



cribirse en el Registro Nacional Ciudadano. 

El articulo 41 fu~ adicionado con seis p&rrafos agrupa~ 
do lo relativo a los procesos electorales, los agentes que en 
ellos intervienen y las autoridades que tienen a su cargo su -
preparación, desarrollo, vigilancia y, en su caso, lo relacio
nado a dirimir las controversias que en ellos surjan. 

Se se~ala que la organización de las elecciones es una_ 
funci6n estatal que compete a los Poderes Legislativo y Ejecu
tivo con la participación de los Partidos Políticos y los Ciu
dadanos. 

A su vez que dicha función se ejerce por un organismo -
autónomo, con personalidad y patrimonios propios, el cual rea
lizar& en forma integral todas las tareas y actividades elect2 
rales. 

Se elevó a rango Constitucional que los principios de -
objetividad, imparcialidad, certeza, profesionalismo y legali
dad electoral son rectores de la función estatal electoral. 

Dicho organismo, se dice en la reforma, contar& con un_ 
6rgano superior de dirección y órganos ejecutivos y t~cnicos. 
El 6rgano superior se integrar& por consejeros de los Poderes_ 
Legislativo (2 de la C&mara de Diputados y 2 de la C&mara de -

Senadores, de los cuales uno es propuesto por la mayor!a y 
otro por la primera minor!a) y Ejecutivo (El Secretario de Go
bernaci6n) qui~n funge como Presidente. Habr& tambi~n 6 cons~ 

,teros magistrados, nombrados por dos terceras partes de los -
miembros de la C&mara de Diputados a propuesta del Ejecutivo y, 
de no lograrse la votaci6n calificada, se designar&n por insa
culación¡ y, por último, con representantes de los Partidos P.Q. 
llticos en funci6n de su fuerza electoral, pero ninguno podr&_ 

tener m&s de cuatro. 
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Finalmente, se cre6 un Tribunal de Plena Jurisdicción -
que funcionaria con salas regionales, cuyas resoluciones s6lo -
podrán ser modificadas por las dos terceras partes de los miem
bros de los Colegios Electorales de cada Cámara, 

En el articulo 54 1 se establece un sistema electoral de_ 
representación proporcional que permita m&rgenes razonables de_ 
gobernabilidad para el grupo parlamentario mayoritario en la C! 
mara de Diputados, El supuesto m~s importante es el que senala 
que aquel partido que obtenga el 35% o más de la votación nacig 
nal y no tuviese la mayor!a de curules de la Cámara de Diputa-
dos, le serán atribuidos legisladores de representación propor
cional para que llegue a un total de 251 y, por cada punto por
centual por encima del 35% de la votación que hubiese obtenido, 
le serán asignados dos Diputados más, 

Por su parte, el articulo 60 se modificó integralmente;
ª manera de sintesis, podemos decir que son tres los aspectos -
m~s destacados: Se fijan los lineamientos generales para la cs 
lificación de las elecciones; Se redujo a 100 el n6mero de int.i: 
grantes del Colegio Electoral, tal y como era antes de la refo.i;: 
ma de 1986 que lo habia ampliado a los 500 legisladores; y fi-
nalmente, se contin6a con el sistema de autocalificación de las 
elecciones a través de los Colegios Electorales. 

El 6ltimo articulo reformado fu~ el 73 1 fracción VI 1 ba
se tercera, relativo a la asamblea de representantes del DistrJ. 
to Federal¡ la idea de la reforma fué darle simetr!a con la Cá
mara de Diputados pero manteniendo las proporciones de su natu
raleza, De esta forma, se estableció que el n6mero máximo de -
representantes que un partido pol!tico puede tener en ella, es_ 
de 43 1 que equivale al 65% del total; y por el otro lado, para_ 
que se aplique la llamada cla6sula de gobernabilidad 1 es necess 
rio haber obtenido el 30% de la votaci6n en el Distrito Federal 
y mayor n6mero de constancias que los otros partidos. 
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Para la distribuci6n de Asambleistas por el sistema de -
representac16n proporcional, es necesario que los partidos ha-
yan recibido el 1,5% de la votaci6n total del Distrito Federal_ 
y haber registrado candidatos por el principio de mayoría rela
tiva en los 40 distritos de la capital (La Asamblea de RepreseD 
tantea tiene un total de 66 miembros, 40 de mayor!a relativa y_ 
26 de representac16n proporcional), Finalmente, se hacen re"ll. 
siones a los arttculos 41 y 60 en todo lo relacionado con el 
proceso electoral, 

En esta forma qued6 integrada la nueva ~egulaci6n elect,2 
ral a nivel de la norma fundamental. Por s! sola, no promete_ 
un acceso autom~tico, sin dificultades a la democracia, pero si 
es, desde luego, pese a todas sus imperfecciones y limitaciones, 
un marco legal que garantiza la participac16n ciudadana, que es, 
a fin de cuentas, el principio de todo régimen democr~tico. 

PRESENTE Y FUTURO ELECTORALES 

El gobierno del Presidente Miguel de la Madrid llegaba -
al final de su desempeno, La situaci6n econ6mica habla sido m,; 
nejada, sin duda, de manera realista y, al parecer, eficiente;
mas sus efectos eran inevitablemente resentidos por los mexica
nos, especialmente por las clases media y trabajadora, las cua
les, ventan experimentando una continua disminuci6n de su poder 
adquisitivo. 

Los Problemas Financieros significaron un catalizador de 
la participaci6n ciudadana; ésta, comenz6 a expresar su descon
t<!llto a lo largo del sexenio de •LA RENOVAClON MORAL" en las 
elecciones estatales. Recuérdense las duras contiendas libra-
das en Chihuahua, Durango y Sinaloa, en las que, si bien gana-
ron los priistas, comenz6 a notarse un fuerte apoyo para la OP,S! 

sici6n. 



En 1987, la selecci6n del candidato del P.R.I. fue apa-
rentemente transformada, d&ndole al partido la facultad de ele
girlo. El dirigente de esa organizaci6n pol!tica habla realiz,A 
do una intensa consulta -as1 se dijo- a las bases y a la estru,¡; 
tura territorial del partido, con el fin de conocer los nombres 
de los aspirantes con mayor n6mero de seguidores. As! las co-
sas, resultaron 6 los precandidatos, tambi'n conocidos como - -
"LOS 6 DISTINGUIDOS PRIISTAS"1 El Jefe del D.D.F. Ram6n Agui~ 
rre Velazquez¡ El Secretario de Gobernac16n, Manuel Bartlett ~ 
D!az¡ El Procurador General de la República, Sergio Garc1a Rall\1 
rez; El Secretario de Educaci6n P6blica 1 Miguel Gonz&lez Avelar; 
El Secretario de Energ1a, Minas e Industria Paraestatal, Alfre
do del Mazo Gonz&lez y el Secretario de Programaci6n y Presu• -
puesto, Carlos Salinas de Gortari. 

El Presidente del Comit' Ejecutivo Nacional, Jorge de la 
Vega Dominguez, anunció el 4 de octubre, que el precandidato a_ 
la presidencia de la república del P.R.I. serla Carlos Salinas_ 
de Gortari. De no haber sido Domingo, se habr!a registrado el_ 
tercer "DESTAPE" consecutivo en palacio nacional, donde despa~ 
chaba el Secretario de Programaci6n y Presupuesto. 

De ésta manera, comenz6 la contienda electoral que habría 
de prolongarse hasta el miercoles 6 de julio de 1988, d!a sena
lado para la celebraci6n de los comicios; y, de hecho, dadas 
las caracteristicas que tuvo, un poco m&s all& de esa fecha. 

Los resultados de las elecciones fueron para todos sor-
presivos, a tal grado, que sucedi6 lo que después se conoci6 c~ 
mo •LA CAIDA DEL SISTEMA", es decir, se dejó de dar informaci6n 
s;bre los resultados preliminares. Reinaba por aquellos d!as un 
ambiente de incertidumbre y de especulación. Como dice Federi
co Reyes Heroles: "En 1988 se conjugaron la complejidad de la_ 
discusi6n por vigilancia y el vacio de informaci6n por carencia 
de vigilancia. Es decir, el peor de los mundos posibles. 



Ante aquella situaci6n Jorge de la Vega, h!zo, a nuestro 
juicio, lo 6nico que pod!a hacer: Declarar vencedor a Carlos -
Salinas con base en los datos que las representantes del P.R.I. 
en todas las casillas del pa!s hab!an entregado. Haber espe

rado el resultada oficial de la Camisi6n Federal Electoral, hu
biese significada inseguridad y en cierta sentida avalar las r~ 
mares de derrota que se propagaban de manera irrefrenable. 

Par su parte, Cuauhtémoc C&rdsnas, candidato del Frente_ 
Democr6tico Nacional (F.D.N.), empez6 a decir que él era el - -
triunfador y que "LA CAIDA DEL SISTEMA" obededa al fraude ci-
bernético que el gobierno estaba realizando. A su vez, el caD 
didato del P.A.N. Manuel J. Clouthier, pidi6 que las elecciones 
fuesen anuladas, que el congreso nombrase a un Presidente Inte
rino y que se convocara a nuevas elecciones. 

Adem~s, los problemas no eran solo en la elecci6n presi-
dencial, también los hab!a y muy grandes, en la C~mara de Dipu
tados. Por primera vez en la historia, el partido oficial no -
ten!a la c6moda mayor!a de siempre y esto resultaba muy peligr~ 

so para la calificaci6n de la elecci6n del poder ejecutivo. 
Las negociaciones entre los partidas y la calificaci6n de las -
elecciones de las propias Diputadas, avanzaba muy lentamente, a 
tal grada, que el 21 de agosta, a sea, 10 d!as antes de entrar_ 
en ejercicio, la C&mara de Diputados, llevaba 21 casos califica 
das. 

Se camenz6 a hablar de una posible crisis constitucional, 
ya que la Carta de Querétara no contempla que hacer si n6 puede 
integrarse la C&mara de Diputados para el 10 de septiembre, fe
cha en la cual, segón el art!cula 65 de aquel momento, se efec
tuaba la apertura de sesiones ordinarias del Congreso; canse- -
cuentemente, la calificaci6n de la elecci6n presidencial pod!a_ 
retrasarse en forma peligrosa y adem&s, el Presidente de la Re
póblica no podr!a presentar su óltima informe de gobierna el 10 
de septiembre cama ven!a practicandase desde Carranza. 
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La situaci6n se tornaba critica y empez6 a manejarse en
tre los Legisladores Priistas la interpretaci6n del articulo 63 
Constitucional, en el sentido de que la C6mara de S~nadores pr~ 
cisa de las dos terceras partes de sus miembros y la de Diputa
dos, de la mitad m6s uno para poder sesionar; es decir, que ba,:¡ 
taba con que aprobaran las dos terceras partes del senado, el -

cual, no era problema ya que de 64 Senadores, el P.R.I. cont.A 
ba con 60, y la mitad mas uno de los miembros de la de Diputa-
dos, o sea 251 L,,gisladores, para que pudiera integrarse el Co~ 
greso de la Uni6n y, en esa forma, comenzar su periodo ordina-
rio de sesiones el 10 de septiembre, recibir, el último informe 
de Miguel de la Madrid, y calificar la elecci6n presidencial. 

No obstante, esta interpretaci6n del texto constitucio-
nal, producto m6s de la desesperaci6n que de la hermenéutica j.ll 

ridica, era, como se aprecia, equivocada. La raz6n es que el -
articulo 63 se refiere a la cantidad minima de Legisladores con 

cada C'mara debe contar para f>oder sesionar pero ya que éstas -
fueron constituidas, es decir, integradas y, el problema aqui,
no era el de una sesi6n del Congreso sino de la formaci6n del -
mismo. Dicho de otra forma, la norma constitucional se refiere 
al Congreso y éste todav!a no exist!a. 

Los d{as transcurrian y el 25 de agosto la oposici6n de
cidi6 abandonar el recinto legislativo y recuérdese que por la_ 
reforma de 1986, el Colegio Electoral se integraba con los 500_ 
presuntos Diputados. El P.R.I. continu6 con los trabajos de C.A 

lificaci6n y aprob6, sin discusi6n, 25 casos m6s. Para el 27_ 

de agosto, tras una larga negociaci6n de casi B horas, se cons1 
gui6 la aprobaci6n de 83 casos m~s, a través de un sistema de -
c~lificaci6n que se llam6 de "PAQUETg"• El d!a 29, gracias a -
este sistema, se llevaban 254 casos calificados, faltaban casi_ 
la mitad y el 10 de septiembre estaba a la vuelta de la esquina. 

Se decret6 entonces, la sesi6n permanente y durante la -

madrugada del 29 de agosto, tras 30 horas de sesi6n, la frac- -
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ci6n priista, sin la participaci6n de ninguna otra aprob6 los .
resultados finales de las elecciones de mayor!a relativa: 234 -
para el P,R,I., 38 para el P,A,N., y 28 para el F,D,N, 

Por primera vez, el Colegio Electoral llegaba al 29 de -
agosto sin haber concluido la calificaci6n de los comicios, ya_ 
que a6n faltaban los 200 Diputados de representaci6n proporcio
anl. En una forma que podr!amos calificar de "MILAGROSA", el -
31 de agosto, la prensa anunci6 el dictámen aprobado únicamente 
por el P,R,I.: 27 para el Partido Tricolor; 62 para el P.A.N.¡ 
32 para el P,P,S.¡ 19 para el P,M,S.¡ 34 para el P.F.C.R.N, y -
25 para el P,A,R.M., es decir la integraci6n final de la L IV 
Legislatura qued6 con 261 Diputados para el P,R,I. y 239 para -
los partidos de oposici6n; y con 60 senadores para el P,R,I. y_ 
4 de la oposici6n, 

De esta manera fué como se realiz6 la llamada.autocalifi 
caci6n de las elecciones por los Colegios Electorales de ambas_ 
C~aras. El tema de la autocalificaci6n, por cierto, es real-
mente polémico y no a todos convence, si bién su práctica desde 
1824, como en su momento, explicamos; en realidad México es de_ 
los pocos pa!ses en el mundo y el 6nico en américa latina que -
utiliza tal método, 

Federico Reyes Heroles opina al respecto que: "El prin
cipio de autocalificaci6n es un anacronismo que imposibilita la 
existencia de un auténtico dictámen técnico sobre un proceso 
electoral, Además del vicio de origen, en el sentido de que 
las instancias calificadoras son Juez y parte del proceso, la -
autocalificaci6n obstaculiza, impide cualquier posible profesi2 
nalizaci6n en el análisis y dictámenes electorales. 

Nosotros compartimos esta posici6n, ya que como se~ala -
el autor.citado, la autocalificaci6n de las elecciones para in
tegrar el Congreso de la Uni6n, deben ser calificadas por un ºL 
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ganismo especializado con capacidad de resoluci6n, por un lado_ 
y, por otro, abandonar el sistema que convierte al Congreso en_ 
Juez y Parte. 

Ahora bien, si lo observamos detenidamente nuestro sist.= 
ma no es, en la acepci6n pura del término, un sistema autocali
ficativo, ya que si bien es cierto que la última palabra la dA_ 
el poder legislativo, los presuntos Diputados que integran el -
Colegio Electoral lo son por los resultados que expidi6 el 6rc;;,¡¡ 
no encargado de la realizaci6n de los procesos electorales que, 
como sabemos, depende del poder ejecutivo. 

De esta manera hay una combinaci6n entre ambos poderes -
pero, al parecer, es el ejecutivo quien lleva la ventaja, al -
ser quien realiza la primera calificaci6n 1 y en esta forma, la_ 
llamada autocalificaci6n que efectúa el Congreso se apoya en 
los resultados que el ejecutivo le otorg6. Es mAs, dadas las -
caracteristicas muy particulares de nuestro sistema electoral,
puede decirse que los miembros del Colegio Electoral y en si t.11. 
dos los presuntos legisladores, lo son, porque yA el ejecutivo_ 
federal calific6 su elecci6n y determin6 cuantos y quienes lle
garían a esa etapa del proceso. 

Emilio Krieger, maestro alguna vez de Derecho Administr.;¡ 
tivo, hace un comentario interesante sobre la autocalificaci6n: 
"El Colegio Electoral muere cuando la CAmara se instala o, di-
cho de otra manera, la C&mara de Diputados nace cuando el Cole
gio Electoral se extingue por haber completado su tarea¡ luego, 
no hay aqui autocalificaci6n previa realizada por el Colegio 
Eaectoral cuya única funci6n es esa"• (17) 

La observaci6n de Krieger es meticulosa y formalmente pr~ 
cisa. Ciertamente, la elecci6n de los presuntos Diputados es CJI 

(17) EMILIO KRIEGER, DERECHO ELECTORAL EN 1988 1 P, 42. 
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lificada por el Colegio Electoral, pero, materialmente, el ll~ 
mado Colegio Electoral se compone de los presuntos Diputados y, 
en el caso de 1988 1 de los 500 casi legisladores. El hecho de 
que un grupo de personas cambie de nombre no significa que cam 
ble de intereses; que unos dias se llama Colegio Electoral y -
despues se constituya como C&mara de Diputados o Senadores, no 
es el punto sino que son los mismos individuos. 

Siguiendo la historia el 10 de septiembre se realiz6 la 
apertura de sesiones de la L I V , legislatura y ante ella - -
Miguel de la Madrid rindi6 su 6ltimo informe de actividades. 
Posteriormente el d!a 8, en la C&mara de Diputados se di6 pri
mera lectura al dict&men del Colegio Electoral sobre la elec-
ci6n presidencial. En este documento firmado 6nicamente por -
los Diputados del Partido mayoritario, se asentaron, los si- -
guientes resultados: 

PARTIDO 
P.A.N. 

C A N D DA TO VOTO S ,., EFECTIVO 

P.R.I. 

r.D.N. 

P.o.M. 

P.R.T. 

Clouthier 

Carlos Salinas 

Cuauhtémoc c&rdenas 

Gumersindo Magan a 

Rosario Ibarra 

3,200,584 16,81 

9,687,926 50,74 

5,929,505 31,06 

190,891 1.0 

74,875 0,39 <10> 

Estas fueron sin duda las elecciones m&s dificiles para 

un candidato del tricolor, ya que si bién los comicios de.1929, 
1940 y 1952, plantearon una ruptura del partido, ni Vasconcelos 
ni Almaz&n ni Heor!quez, alcanzaron una votaci6n tan alta como_ 
eD ese ano la consigui6 el candidato del r.o,N., inclusive para 
un candidato panista fué la votaci6n m&s elevada, a pesar de h~ 
ber caldo hasta el tercer lugar. 

La presencia del abstencionismo fue muy marcada; de un -
padr6n de 38,074,926 ciudadanos, se registr6 una votac16n total 

(18) ALBERTO AZIZ NASSIF Y JUAN MOLINAR HORCASITAS, LOS RgSULT! 
DOS ELECTORALES, P. 139. 
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de 19,776,929 y, restandole los 584,929 sufragios que se anula
ron, as! como los 100 1139 que no se registraron, result6 una v2 
taci6n de 19 1 091 1846, es decir, el indice de abstencionismo fué 
del 47,6% Jorge de la Vega hab!a calculado que el candidato del 
P.R.I, alcanzar!a los 20 millones de sufragios, teniendo un pa
dr6n de casi 40 millones, Desafortunadamente la votaci6n total 
no lleg6 ni siquiera a los 20 millones y el pron6stico del li-
der priista se volvi6 tristemente célebre, De hecho, la elec~ 
ci6n de 1988 rompi6' todos los precedentes de abstencionismo pe
ro curiosamente, se tiene la idea de que la participaci6n fué -
muy intensa y eso fué lo que puso en aprietos al candidato ofi
cial, 

Según el c6mputo distrital del 13 de julio de 1988 de la 
Comisi6n Federal Electoral, las entidades donde Salinas regis-
tr6 los indices m&s alt~s de votaci6n fueron: Chiapas1 cnn - -
591,786 votos para el 89.9%¡ Tabasco con 199,166 votos para el_ 
74.3%¡ Nuevo Le6n con 507,524 votos para el 72,()'.(.¡ Puebla con -
781,085 votos para el 71.5'4¡ y Campeche, con 82,293 votos para_ 
~ ~.~. 

Los reveses del Salinismo ocurrieron en 5 entidades: Hi

choac&n 1 142,700 - 23.2% - contra 394,534 - 64.1%¡ Morelos, - -
93,869 .- 33,7% - contra 160,379 - 57,5%¡ Estado de México 694,-
451 - 29.7% - contra 1,202,679 - 51.5%¡ o.r., 791,531 - 27,2% -
contra 1'129,312 49,2% - y Baja California, 151,739 - 36,6% - -
contra 153,949 - 37.1%. En todas estas entidades el triunfo -
fué para C&rdenas, El P.A.N. no pudo ganar ningún estado, sin_ 
embargo, gan6 algunas ciudades iMportantes como Ciudad Ju&rez,
Guadalajara, San Luis Potosi, Le6n, Mérida y Zap6pan. 

Como se aprecia, estas fueron unas votaciones sumamente_ 
dificiles para el Partido que Calles fund6. El r.o.N. se pro-
clam6 como auténtico ganador de la contienda, fundamentando su_ 

posici6n en que nunca se conocieron el 44% de las actas y que,-



para poder el candidato priista alcanzar el 50,36% de la vota-
ci6n, necesitaba haber obtenido el 67% en promedio en todas J.as 
actas que jam&s se conocieron y que significaba, el doble de v~ 
tos de las actas que si se mostraron. 

No podemos, y de hecho jam&s podremos saber qui~n gan6 -
verdaderamente la elecci6n del 6 de julio. Pero existen, dice_ 
Pablo Gonz&lez Casanova, 2 hechos que arrojan grandes sospechas, 
El primero, es que no se ~ntregaron las actas de 24,643 casi- -
llas, equivalentes a casi el 45% del total, El segundo, la ne
gativa sistem&tica por parte de los priistas para abrir los pa
quetes electorales durante los trabajos de calificaci6n de la -
elecci6n, lo cual, es definitivamente extrano, tomando en cuen
ta que tanto en 1982 como en 1976, dichos paquetes electorales_ 
se abrieron cuando hubo que disipar alguna duda. 

A todo esto, sumese el estudio de la fundaci6n Rosen
blueth 1 donde se encontr6 un sobreempadronamiento, es decir, 
m&s electores que ciudadanos, en 6 entidades: Chiapas, Durango, 
Guerrero, Nuevo Le6n y Puebla. Adem&s de la existencia de -
1,434 casillas dentro de las 29 1999 que si di6 a conocer la Co
misi6n Federal Electoral, en donde el P.R.I. cont6 con el 100%_ 
de los votos, las llamadas "CASILLAS ZAPATO". 

En fin, todo esto forma parte de la historia y lo hist6-
rico 'es, precisamente, que Carlos Salinas de Gortari gan6 las -
elecciones en 1988, 

LOS ELECTORES 

Ya hemos comentado que la figura del elector es impensa
ble sin la del ciudadano, ya que una de las prerrogativas y, a_ 
la vez, de las obligaciones de estos, es la de participar con -
el sufragio en los procesos electorales, con lo cual, en ese m~ 
~ente asumen la calidad de elector solo al momento de sufragar, 
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Las bases organicas, al igual que la Constituci6n Gadit~ 
na de 1812, regul6 todo lo relativo a la materia electoral; en_ 
este caso fué el Titulo VIII, llamado "PODER ELECTORAL", 

No obstante, la ciudadanía est~ regulada en el Titulo 
II. Ah! se estableci6 que todos los ciudadanos que no alcanz~ 

ran la edád de 18 ª"os, siendo casados, o bien, de 21, siendo -
solteros, y que tuviesen una renta anual m!nima de 200 pesos, -
serian considerados como ciudadanos de la RepGblica, 

Asi tenemos que dentro de los derechos del ciudadano es
taba el de sufragar en las elecciones y, también, si se cubrían 
los requisitos legales, la posibilidad de ocupar cargos guberl1ll 
mentales y de elecci6n popular. En cuanto a las obligaciones,
encontramos las siguientes: Inscribirse en el Padr6n de la Mu
nicipalidad; votar en las elecciones; y desempe"ar los cargos -
de elecci6n popular si no hubiese impedimento f1sico o moral ni 
excepci6n legal. Es m~s, constituida una suspensi6n de los de
rechos de ciudadanía, por el tiempo que durase el cargo, la ne
gativa al ejercicio por parte del sujeto elegido, 

Los derechos de ciudadan!a se perd!an: Por una senten-
cia Judicial que impusiera pena infamante; Por una quiebra de-
clarada como fraudulenta; Por mal versaci6n o deuda fraudulenta, 
contra!da en la Administraci6n de cualquier fondo público, o -
bién, por el estado de relig16n o estado religioso. Sin embar
go, es importante anotarlo, el ciudadano que perd!a sus dere- -
chos pod!a recuperarlos por una resoluci6n del congreso, 

La mayor!a de edad como ya dijimos, se obten!a a los 18_ 
6 a los 21 años, dependiendo del estado civil, pero para ser 
elector era necesario tener 25 años, ser vecino de la Junta de_ 
Partido donde se llevara a cabo la elecci6n, y no ejercer en él 
jurisdicci6n contensiosa. AdemSs, los electores primarios te-
n!an que ser vecinos en la secci6n que los nombraba y los secu.o 



darios del partido, debiendo ~stos, contar con una renta anual -
m!nima de 500 pesos. La Constituci6n autorizaba a los Congresos 
de los Departamentos, el fijar la renta que en cada uno de ellos 
se requiriese para ser elector secundario. 

Todas las poblaciones del pa!s se dividieron en secciones, 
en cada una de las cuales los ciudadanos a trav~s de boletas, s~ 

leccionaban a un elector. En esta forma se integraban las Jun-
tas Primarias, 

Posteriormente, los electores primarios realizaban una v~ 
taci6n entre ellos para elegir a los secundarios, quienes forma
ban el Colegio Electoral del Departamento. La base para esta 
elecci6n era la de un elector secundario por cada 20 primarios. 

El Colegio Electoral, una vez integrado, realizaba la - -
elecci6n de Diputados al Congreso, as! com~ de los vocales de la 
respectiva asamblea Departamental, 

Las autoridades políticas de cada Departamento tenían la_ 
obligaci6n de efectuar las elecciones en el d!a fijado por la l~ 

gislaci6n, 

A los militares les estaba permitido sufragar pero siem-
pre y cuando lo hiciesen en la secci6n correspondiente a su cua,t 

tel y sin portar armas, 

Las juntas electorales ten!an la facultad y a la vez la -

obligaci6n de calificar la elecci6n que se desarrollara en las -
Juntas Secundarias, y constatar que los individuos que resulta-
bsn victoriosos, reunieran los requisitos legales, Si al calif1 
car la votaci6n se presentaba un empate, entonces se recurría al 
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SegOn el articulo 155 de las bases org~nicas de la Rep~ 
blica Mexicana de 1843 cada 6 anos se renovaba en censo de po
blación de los Departamentos y en base en ~l se computaba el -
nOmero de sus representantes. 

Las elecciones primarias se efectuaban cada 2 anos exa~ 
tamente el segundo domingo de agosto; las secundarias el pri~ 
mer domingo de septiembre; las de los Colegios Electorales pa
ra nombrar Diputados al Congreso y Vocales para las Asambleas_ 
Departamentales, el primer domingo de octubre y lunes siguien
te respectivamente, 
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1.2.• EL REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES, 

El padr6n electoral es el documento que representa al - -
electorado mexicano, Es el instrumento electoral que permite a 
los partidos politices conocer cuantosson los electores, quie-
nes son y donde estan, Es la base fundamental del proceso ele.s; 
toral, porque a partir de él se toman decisiones y se cenflgu-
ran una serle de actos que inciden en todo el proceso electoral, 
por ello, a todos los Partidos Politices nos incumbe que es real 
un documento confiable que corresponda a las exigencias de la -
lucha politlca actual, 

El padr6n electoral es un elemento imprescindible en toda 
elecc16n democr&tica, Su funci6n consiste en dar la organiza~ 
c16n necesaria para garantizar que se cumplan dos de las carac
ter1stlcas del sufragio! su car&cter universal, y directo. Es 
decir, la organlzaci6n del padr6n debe cumplir dos requisitos -
que constituyen su raz6n de ser1 garantizar que todos los clUdJl 
danos puedan votar y, por otra parte, con el mismo rango de im
portancia, garantizar que cada ciudadano emita solamente un - ~ 

voto. 

"El Padr6n Electoral es el instrumento que configura al -
pueblo elector para que éste exprese su voluntad, La conflabi• 
lldad del padr6n es, por tanto, certidumbre de la elecci6n y 9.!! 

rantia de legitimidad de la renovaci6n de poderes" (6) 

De acuerdo a la definici6n que el propio articulo 99 del_ 
C6digo Federal Electoral d&, el registro nacional de electores_ 
es el Organismo Técnico dependiente de la Comisi6n Federal Ele.s; 
toral, de mantenerlo depurado y actualizado permanentemente y -
~e elaborar las listas de electores, 

(6) DE ANDREA SANCHEZ, NEWMAN VALENZUELA, RODRIGUEZ LOZANO, SA.!:J 
CHEZ BRINGAS, SOLANO YA~EZ, OP, CIT, P, 181, 
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Seg6n explicita intenci6n expresada por el promovente de_ 
la 6ltima reforma electoral, ~ste se propuso en lo siguiente: 

El establecimiento de organismos que permiten mayor part1 
cipaci6n y corresponsabilidad de participar Partidos Pol1ticos_ 
y Ciudadanos en las tareas de actualizaci6n del padr6n electo-
ral 6nico, con el prop6sito de hacerlo m&s fidedigno, m&s con-
fiable e inobjetable. Con el objeto de lograr el anterior fin, 
se propuso emprender una tarea de depuraci6n y actualizaci6n. 

El nuevo c6digo, al igual que la anterior Legislaci6n, 
previó la existencia de un comité técnico y de vigilancia y - -
treinta y dos comités estatales de vigilancia, con el objeto de 
corresponsabilizar en esta tarea a los Partidos Politices, el -
nuevo c6digo cre6 trescientos comites distritales de vigilancia, 
permitiendo asl una participaci6n m&s cercana de los Partidos -
Pol1ticos con el registro nacional de electores, en el &mbito -
de los Distritos Electorales Uninominales. 

Como q:dera que en todos estos organismos y en todos sus -
niveles, participan todos los Partidos Pol1ticos Nacionales, a_ 
trav~s de sus respectivos representantes a diferencia de la an
terior Legislaci6n que s6lo preve1a la acreditaci6n de repres~ 
tantes ante el comit~ técnico de vigilancia, es claro que el l~ 
gislador quiso grantizar la decisiva participaci6n y correspon
sabilidad de los partidos, actores principales del proceso ele~ 
toral. Existen pues, trescientos treinta y tres foros cuya fUJl 
ci6n es articular la acci6n de los partidos poltticos en la foL 
maci6n y actualizaci6n permanente del padr6n electoral, 

Se procur6 as! mismo que estos 6rganos de vigilancia a r\1 
vel federal y distrital tuvieran un funcionamiento permsnente,
pues se ordena que sesionen por lo menos dos veces al mes, a 
partir del mes de octubre anterior al a~o de la elecci6n y ha~ 
ta la fecha de entrega de los listados definitivos de electores 
a los organismos de vigilancia de que hablamos, en sus tres ni-
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veles, sesionar¡n por lo menos una vez al mes. 

Entre las importantes atribuciones que tiene el Registro_ 
Nacional de Electores, sobresalen las de tramitar la inscriP- -
ci6n de los ciudadanos en el padr6n electoral y expedir la cre
dencial de elector. 

Pero una obligaci6n fundamental es la de exhibir publica
mente las listas b¡sicas y complementaria de electores, a fin -
de que ciudadanos, instituciones póblicas, sociales o privadas, 
asociaciones o partidos pol!ticos puedan formular senalamientos 
al respecto. 

También est¡ obligado a entregar a los Partidos Pol!ticos 
Nacionales, en tiempo y forma prescrita, los listados b¡sicos y 

complementarios para su revisi6n. As! como las listas definiti 
vas. Asimismo, los Partidos Pol!ticos en términos y formas pr~ 
vistas pueden manifestar su inconformidad, para lo cual se dis
tinguen tres recursos: Aclaraci6n 1 Revis16n y Apelaci6n. Como 
cóntrapartida 1 el registro est~ obligado a brindar .las explica
ciones pertinentes a ciudadanos, partidos pol!ticos y asociaci~ 

nes y, en su caso, a efectuar las modificaciones procedentes. 
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1.3.- LA REFORMA SALINISTA 

Al llegar a la Presidencia de la Rep6blica, el Lic. Car
los Salinas de Gortari, manifest6 desde el inicio de su Admi-
nistraci6n la necesidad de modernizar el Estado Mexicano en 
sus Instituciones Pol!tico-Electorales, para lo cual propuso -
la creaci6n del acuerdo nacional para la ampliaci6n de nuestra 
vida democr6tica (7) en el que se precisan las bases para ad~ 
cuar las Instituciones Pol!ticas Fundamentales del pa!s, y las 
pr&cticas que deellas se desprenden, al nuevo M&xico Pol!tico, 
para lo cual propone preservar y hacer efectivo el estado de -
derecho, perfeccionar los procesos electorales y la ampliaci6n 
de la participaci6n pol!tica tanto de los partidos pol!ticos -
como de los ciudadanos. 

Es por ello, por los cambios sociales e institucionales, 
que se crea la necesidad de reformar la Legislaci6n Electoral¡ 
el objetivo que se persigue es asegurar el respeto al voto, y 
sobre todo garantizar la transparencia y claridad de los pro
cesos electorales, la existencia de 6rganos imparciales que 
eleven los resultados electorales, para que &stos sean confia
bles y haya una actitud m&s responsable y participativa de la_ 
sociadad y de los Partidos Pol{ticos Nacionales, 

Nuestro sistema pol!tico electoral se sustenta en el - -
principio de que "La voluntad del pueblo es la base de la aut~ 
ridad del poder p6blico", principio que consagra la declara- -
ci6n de los derechos humanos de 1948, y por lo cual el sufra-
gio adquiere gran importancia en los sistemas democr&ticos co
mo lo nuestro, siendo necesaria la eficiente normatividad, taD 
_to en la Constituci6n como en las Leyes Secu~darias, de los 
procesos electorales que deben favorecer el ejercicio autenti
co del sufragio, como expresi6n de la voluntad del pueblo que_ 
legitima el poder¡ en ello estriba la exigencia de contar col\_ 

(7) EN EL PLAN NACIONAL DE D~SARROLL0 1 1989,1944 PODER EJECU-
TI~O FEDERAL, MEXICO 1989, P. 37 
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procesos comiciales limpios. 

El sufragio, "no solo debe ser visto como una f6rmula o -
instrumento de desginaci6n de los gobern•ntes por el pueblo, 
sino como medio de participaci6n de bste, en las decisiones gu
bernamentales y principio legitimador de todo poder pol!Uco" -
(9). La falta de respeto al sufragio popular, trae como conse
cuencia la falta de credibilidad ciudadana en los procesos ele~ 
torales, lo que se refleja en el abstencionismo y en la duda de 
la legitimidad de las Instituciones y de los Gobern~ntes. 

El primer paso, entonces, para la creaci6n de una nueva -
legisla~i6n electoral, se di6 cuando el. gobie~no federal a -
trav~s del ejecutivo, propone a la naci6n el acuerdo para la -
ampliaci6n de la vida democr!tica, en el que se establecen las_ 
bases y principios que habr6n de contemplarse en el nuevo marco 
jurídico, y que deber6 ser producto del consenso de los parti-
dos poli ticos nacionales y del propio gobierno, "en un marco de 
respeto a la pluralidad y de efectiva participaci6n de las fue~ 
zas pol!Ucas" (9). 

La necesidad de renovar la Legl.Slaci6n Electoral dio lugar 
a que se reformaran diversos artículos de la Constituci6n Polí
tica de los Estados Unidos Mexicanos, estas reformas "responden 
a las nuevas condiciones de lucha política, caracterizadas por_ 
una creciente participaci6n ciudadana y una competencia electo
ral intensa entre los partidos poli ticos" ( 10) 

Los preceptos constitucionales que en materia político -
electoral se reformaron y adicionaron fueron los artículos 5Q,-
35 fracci6n III, 36 fracci6n I 1 41 1 54, 60 y 73 fracci6n VI, ba 
se tercera (D.0.6/IV/90). 

(9) BERLIN VALENZUELA, FRANCISCO. DERECHO ELECTORAL, PORRUA 1 -

MEXICO, 1980 1 P. 145. 
(9) PLAN NACIONAL, OP. CIT., P. 39. 
(10)EXPOSICION DE MOTIVOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMI~NTOS ELECTORALES. CAMARA DE DIPUTADOS. MAYO 3 1 -

1990 1 No. 6. P. 14. 
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Las reformas constitucionales, en t6rminos gen~rales se -
refieren a las bases qu2 regulan la integraci6n de la C6mara de 
Diputados, el régimen de los Partidos Políticos, • los Organis
mos Electorales y Contencioso Electoral. "Los cambios en el 
texto constitucional sustancian la voluntad del pueblo de Méxi
co, ampl!an el cause jur!cico a la modernizac16n del estado, 
son un avance democr~tico en la regulaci6n de los procesos ele~ 
torales •••• son triunfos democdticos" <11l 

Su importancia y trascendencia condujo a la elaboración -
de una Ley Reglamentaria, que se tradujo en el C6digo Federal -
de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 1 (o.o. -
15/VIII/90) 1 que dero96 al anterior C6digo Federal Electoral de 
1987. 

La importancia de la reforma electoral a que nos referi~ 
mos, se manifiesta a través de nuevos causes que se abren a la_ 
participaci6n pol!tica de la ciudadan1a, as! como a la de los -
Partidos Políticos Nacionales, ademSs consolida el car~cter i'1l! 
titucional de las autoridades electorales. 

Cabe mencionar, que la iniciativa de la nueva ley electo
ral, por primera vez en la historia de México, no fué enviada -
por el ejecutivo, sino que hubo diversas propuestas de los par
tidos pol!ticos y fue la presentada por el Partido Revoluciona
do Institucional la que se tradujo en nu1 ... ~ juddica, despues_ 
de muchas modificaciones¡ la iniciativa de ley se integr6 en a.l 
gunos aspectos con las propuestas del Partido Acci6n Nacional. 
La aprobaci6n de las nuevas reglas electorales correspondi6 a -
legisladores de partidos pertenecientes a todo el espectro pol1 
tlco del pa!s. 

(11) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
1990 1 PRESENTACION P. 7. 
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El objetivo principal que se persigue en la Legislaci6n -
Electoral, como ya se dijo, consiste en garantizar la imparcia
lidad de los procesos electorales, darles mayor transparencia,
confiabilidad y legalidad, como respuesta a las demandas del 
pueblo mexicano; procurando integrar la voluntad ciudadana en -
el gobierno democr6tico del pa!s y ello implica un cambio en -
las concepciones pol!ticas existentes, tanto para el gobierno -
mismo como para la sociedad civil y los partidos pol!ticos na-
cionales. 

El senador Luis Donaldo Colosio, en una de las opiniones_ 
emitidas al respecto, manifest6 que "solo el pé>der social, el -
poder ciudadano, defiende, controla, modifica y obliga al poder 
pol!tico." (12). 

El Nuevo C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales contiene importantes innovaciones en relaci6n con -
la Legislaci6n anterior, mencionaremos, de manera enunciativa,
las que consideramos m&s relevantes, que en conjunto nos da el_ 
marco legal para que los comicios en México sean un verdadero -
sufragio popular y en donde los ciudadanos pueden expresar li-
bremente su voto y este se respete. 

En el libro primero se establecen criterios de interpret.ia 
ci6n para la aplicaci6n de las normas del C6digo, de conformi-
dad con los principios de certeza, objetividad e imparcialidad_ 
que la Constituci6n impone a la funci6n electoral¡ se ratifica_ 
el principio por el cual la organizaci6n de las elecciones se -
concibe como una funci6n estatal que se ejerce por los poderes_ 
Ejecutivo y Legislativo de la Uni6n con la participaci6n de los 
partidos pol!ticos y de los ciudadanos. 

En el libro segundo se consolida un r~gimen m~s abierto Y 

(12) DURANTE EL SEMINARIO "LAS P~RSPECTIVAS DE LA REFORMA POLl 
TICA A PARTIR DE LAS ELECCIONES DE 1991." CIUDAD UNIVERSI
TARIA, FEBRERO DE 1991. 
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competitivo de los partidos politices, incrementando sus pre-
rrogativas. Se retoma la categor!a de los partidos con regis
tro condicionado, que hab!a desaparecido en la Ley anterior y_ 
se suprime la figura de las asociaciones pol!ticas, por no jlJ,li 
tificarse ya su actuaci6n dentro del proceso electoral, para -
lo que se crearon en 1917. 

&n el libro cuarto destacan disposiciones sobre la nece
sidad de elaborar un nuevo padr6n electoral, el que funcion6 -
en las presentes elecciones federales, con formulas avanzadas_ 
en el procedimiento de depuraci6n y con apoyo en sistemas de -
computaci6n, para dar autenticidad a las listas electorales. 

Se introduce ~l servicio profesional electoral, con mét~ 
dos de capacitaci6n para todos los funcionarios que participen 
en las elecciones, significa que habr& un personal de csrrera_ 
apto para manejar los procesos electorales federales. 

&l libro sexto establece las bases de organizaci6n y fUD 
cionamiento del Tribunal Federal Electoral, 6rgano encargado -
de ventilar las controversias e inconformidades en todas las -
fases del proceso electoral, y al que se refuerza con mayores 
atribuciones jurisdiccionales, contra sus resoluciones no pro
ceder& juicio ni recurso alguno. Aquellas que sean posterio-
res a la jornada electoral s61o podr&n ser revisadas y, en su_ 
caso, modificadas por los Colegios Electorales. 

En el libro séptimo se aumenta la seguridad jur!dica del 
proceso electoral al reordenar el Capitulo de Conductas Ilici
tas, trasladando al C6digo Penal los Delitos electorales; es-
t&n claramente tipificados los il!citos en que puede incurrir
fte a lo largo del proceso electoral y las penas correspondien
tes, para quienes de un modo u otro pretendan alterar la voluD 
tad popular. 

El elemento m&s innovador de todas las ventajas que con-
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tiene el COFIPE es el contenido en el libro tercero, en el oue 
se reglamentan las disposiciones constitucionales en materia -
de organizaci6n electoral y se regula al organismo rector de -
los comicios en México, al que se denomina Instituto Federal -
Electoral. 

La reforma electoral conduce as!, a nuevas ins~ituciones 
mgs representativas y a nuevas reglas en la vida pol!tica, - -
creando las premisas para dar transparencia y hacer m~s con!J..a 
bles los procesos electorales. 
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CAPITULO SEGUNDO 

II •• ORGANISMOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL. 

2.1.ANALISIS DEL ARTICULO 41 DE LA CONSTITUCION POLI 
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La creac16n del Instituto Federal Electoral es uno de 
los avances y de las innovaciones m&s importantes y trascenden-
tes de la nueva ley electoral, a raiz de las reformas al articu
lo 41 Constitucional, en el que se establece la.base y fundamen
to legal de esta nueva 1nst1tuci6n democr&tica; 

La reforma al mencionado articulo constitucional ºconsis
t16 en la adic16n de seis p&rrafos m&s, en el primero de los CU.A 
les se confi~a expresamente que la organizaci6n de las eleccio
nes es una func16n estatal, y por tanto, de inter~s p6blico, que 
se ejerce por los poderes ejecutivo y legislativo de la un16n, -
con la partic1paci6n de los Partidos Pol!ticos Nacionales y de -
los ciudadanos. 

Se concibe la existencia de un organismo p6bl1co, con 
personalidad juridica y patrimonio propios, encargado de reali-
zar la funci6n estatal de organizar las elecciones, y que es el_ 
Instituto Federal Electoral. 

En el segundo de los p&rrafos adicionados al precepto -
Constitucional en comento, se establecen como caracteres esenci,1 
les del Instituto, la autonom!a, la autoridad y el profesional!~ 

'"°• 
En el articulo 70 del COFIPE el legislador lo dota ade-

m&~ con el car&cter de la permanencia. 

En el p&rrafo:tercero del texto constitucional se deter
mina expresamente que el organismo agrupar& para su desempe~o, -
en forma integral y directa, todas las actividades relativas al_ 
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padr6n electoral, realizar los c6mputos y el otorgamiento de conA 
tancias, la capacitaci6n electoral y educaci6n c!vica e impresi6n 
de los materiales electorales, as! como lo relativo a derechos y_ 

prerrogativas de los Partidos Pol!ticos, 

Es importante esta integraci6n de llUs funciones, ya que -
antes estaban aisladas y dispersas, o bien, no se hab!a considerA 
do. 

La Ley Reglamentaria establece, ademSs, en el articulo 6~ 
como fines del Instituto1 

El prop6sito primordial de contribuir al desarrollo demo
cr&tico del pa!s; 

Preservar el fortalecimiento del régimen de Partidos Poli 

Asegurar el ejercicio de los derechos políticos electora
les de los ciudadanos y vigilar el debido cumplimiento de sus ~ -
obligaciones¡ 

Con estas medidas habrA de garantizar la celebraci6n periA 
dica y pacifica de las elecciones, y 

Velar~ por la autenticidad y efectividad del sufragio; 

De igual manera, coadyuvarS en la promoci6n y difusi6n de 
la cultura política que dimane de la soberanía popular. 

Se destaca el hecho de que la organizaci6n de las elecci.ia 
nes es un punto fundamental para la credibilidad misma que el pu~ 
blo debe tener en ellas. Es por eso, que en el texto constituci2 
nal se se~alan como principios rectores en el ejercicio de esta -
funci6n estatal: la certeza, la legalidad, la imparcialidad, la -
objetividad y el profesionalismo, 

A este aspecto, SHILIO CHUAYFFET 1 categ6ricamente sostie
ne que la legalidad "Implica la irrenunciable y cabal aplicaci6n_ 
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de la Ley, sin defraudar su esplritu, sin torturar su letra y -
sin simular cumplirla" (13) quiere decir, que todos los actos que 
realice el Instituto deben ser fundados, ~otivados y con apego a 
la Ley; se refiere a la transparencia como el deber de 1nforma-
ci6n ver&z, integral y permanente, sin ocultamientos. 

La imparcialidad implica el hecho de no supeditar inter~ 
ses personales o partidarios, sino estar al servicio de la demo
cr&cia, evitando irregularidades, desviaciones o proclividad pa~ 
tidista. 

La certeza se entiende como el conocimiento claro de lo_ 
que es y no de lo que deseariamos que fuera, principio que hace_ 
desterrar la mala fe y el error, dando seguridad de que los res¡i 
tados electorales correspondan a los hechos y a la verdad. 

La objetividad es sustento de la imparcialidad y consis
te en atender a los hechos objetivos, mas no a los intereses su~ 
jetivos de quienes trabajen en dicho Instituto. El profesiona-
lismo implica el conocimiento especializado en materia electoral, 
como resultado de la formación, capacidad, responsabllida e inte
gridad de sus funciones. 

Se establece tambi6n en el articulo 41 Constitucional, las 
.bases de la estructura orgánica del Instituto, el cual ser& tema 
tratado en el Capitulo siguiente. 

Por óltimo, basta decir que el proceso electoral es el 
conjunto de actos ordenados por la Constituci6n y el COFIPE 1 rea
lizados por las autoridades electorales, los Partidos Pol1ticos -
N~cionales y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovacibn -
per16dica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecut1 
VD de la Uni6n (art. 173, COFIPE) 

(t3) QUIEN ERA DIRECTOR GENERAL D~L I.F.E. 1 EN SU I~'TERVENCION AL 
RENDIR SU PROTESTA. V FORO ELECTORAL, ORGANO DEL I.F.E. 1 ME
XICO, ABRIL OE 1991 1 No. I P. 41. 



El proceso electoral comprende cuatro etapas que son: 

- Preparaci6n de la elecci6n. 
- Jornada electoral. 
- Resultados de las elecciones, y 
- Calificaci6n de las elecciones. 

El Instituto Federal Electoral, desde el mes de enero de 
1991 0 inici6 actividades para dar cabal cumplimiento a la impor
tante tarea que se le ha encomendado, y es en el reciente proceso 
electoral, que se realiz6 1 en el que se pudo cohf~ontar con la -
realidad la eficiencia y trascendencia, no solo de este nuevo o~ 
ganismo sino del conjunto de disposiciones normativas contenidas 
en el COFIPE 1 como mecanismos jur!dicos para que la ciudadan!a -
manifieste su verdadera y autentica decisi6n. 

2.2 EL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIE] 
TOS ELECTORALES. 

El C6digo Federal de Instituciones y Procedi~iento~ Ele.s;¡ 
torales, es el resultado de la consulta p6blica en la que parti
ciparon los Partidos Pol!ticos, organizaciones sociales, cole- -
gios de profesionistas 1 intelectuales, periodistas y personal -
academice que expresaron opiniones muy variadas que fueron reco
gidas y consideradas por el Congreso de la Uni6n. 

Con este C6digo se dot6 de un nuevo escenario jur!dico a 
la participaci6n jur!dico-electoral a nivel federal en nuestro -
pa!s, al crear figuras y 6rganos novedosos, o al redimencionar ~ 
otros. 

Sin hacer menci6n al siglo pasado se puede afirmar, que_ 
en nuestro siglo, en particular, desde la revoluci6n mexicana 
hasta nuestros d!as, el pa!s ha evolucionado en sus preceptos 
electorales bajo una coastante; la ampliac16n de los espacios de 
participaci6n democr~tica. 
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La ley electoral del 19 de diciembre de 1911 y su refor
ma de 1912, aportaron caracteristicas fundamentales como el otor 
gamiento de personalidad jur!dica a los partidós pollticos, la_ 
organizac16n del registro de electores, la creaci6n de los col~ 
gios municipales sufrag&neos (encargados de organizar la elec-
ci6nl, la divisi6n del territorio en distritos electorales ren.s¡, 
vables bianualmente, la entrega de boleta electoral en la casi
lla, entre otros, 

Esta Ley fué el marco normativo electoral durante las -
elecciones en que Francisco I, Madero fué elegido presidente de 
la RepGblica, durante una jornada electoral que ha sido califi
cada historicamente de ejemplar, sobre todo por ser las prime-
ras elecciones despues de las sucesivas reelecciones de Porfi-
rio D!az, También en la reforma.s;le esta Ley en mayo de 1912, se 
establece la elecci6n directa para los miembros del Congreso de 
la Uni6n, prescribiendose este procedimiento·electoral por pri
mera vez desde la consumaci6n de la independencia, 

La Ley electoral para la formaci6n del Congr~so Ordina-
rio, expedida por Venustiano Carranza el 6 de febrero de 1917 -
sigue el esquema operativo de la anterior Ley, con la salvedad_ 
que ésta establece la elecci6n directa del Presidente de la Rep~ 
blica por mayor!a absoluta, lo cual quiere decir que anteriorme.o 
te la elecci6n era indirecta, por medio de electores, como en 
los estados unidos. Este fué un avance sustancial en materia -
electoral, El pueblo ha elegido, desde entonces, directamente_ 
al titular del Ejecutivo Federal, 

La Ley para las elecciones de los Poderes Federales del 2 
d! julio de 1918 integra nuevos elementos como la garant!a del_ 
secreto del voto, el car&cter permanente del padr6n electoral,
la creaci6n de Consejos Distritales y Municipales, Algunas de -
las reformas importantes de esta Ley fueron las del 25 de mayo_ 
y la del 7 de julio de 1920, las cuales insistian en que los -
Partidos Pollticos tenlan que elaborar sus propias boletas y e.o 
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tregarselas a los Presidentes Municipales, adem~s de que las 
credenciales tendr{an que ser parte de los expedientes electora 
les Y darle constancia al elector de haber votado¡ las reformas 
del 24 de diciembre de 1921, del 24 de noviembre de 1931, del -
19 de enero de 1842 y del 4 de enero de 1943 se abocaron sobre_ 
todo al fortalecimiento del padr6n electoral, pues el incremen
to de la poblaci6n fué notable en ese amplio per{odo, 

Con la Ley electoral federal del 7 de enero de 1946 la -
preparaci6n, vigilancia y desarrollo del proceso electoral que
dan bajo la responsabilidad del gobierno federal, para lo que se 
crean la Comisi6n rederal de Vigilancia Electoral, las Comisio
nes Locales Electorales, los Comites Distritales Electorales y_ 
el Consejo del Paér6n Electoral, 

El 21 de febrero de 1949 esta Ley se reform6 y entre los 
agregados principales estuvieron: La obligaci6n de los partidos 
para tener un comité directivo en cada entidad federativa donde 
se cuenten con m~s de mil afiliados, una mayor definici6n de 
los representantes partidarios¡ mejor precisi6n de los recursos 
jur{dicos contra la negativa al registro partidario¡ la prohibJ. 
ci6n de que los miembros de las comisiones federal electoral y_ 
locales, as{ como de los comités distritales figuren como candJ. 
datos a cargos de elecci6n popular, a menos que se separen de -
sus puestos seis meses antes de la elecci6n. 

El 4 de diciembre de 1951 se expide una nueva Ley elect.11. 
ral que considera otros preceptos, tales como aumento del n6me
ro de representantes partidarios en la Comisi6n Federal Electo
ral, supres16h de los representantes partidarios en las Comisi.11. 
nes Locales y Distritales y creaci6n del Registro Nacional de -
Eiectores, En 1954 se reforma para otorgar el VOTO A LA MUJER_ 
y1 nuevamente, el 20 de junio de 1963 P•ra incluir a los Diput,A 
dos de Partido como complemento del sistema de mayor{a y para -
establecer la credencial permanente de elector, 

45 



El 20 de diciembre de 1969 se reforma la Constituci6n p~ 
ra reconocer el derecho de voto a los 10 años, A partir de la_ 
reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Fe
deraci6n el 14 de febrero de 1972 se establece un veintiuno y -

treinta años las edades m!nimas para ser Diputado y Senador, -
respectivamente, a la vez que se incrementa a 250,000 el n6mero 
de habitantes por Distrito Federal Electoral. Esta reforma elA 
v6 igualmente de 20 a 25 el n6mero de Diputados de Partido, se
g6n la votaci6n obtenida por los Partidos Pol!ticos, También -
se redujo el requisito de acreditar el 2.5~ de la votaci6n al -
1.5~ de la misma para la asignaci6n de Diputados de Partido, 

La Ley Federal Electoral de 1973 0 contiene regulados los 
aspectos relativos a las reformas constitucionales de 1969 y -
1972, Desglosa de manera m~s precisa el régimen de partidos, -
incluyendo aspectos m6s especif icos en torno a su naturaleza, -
constituci6n, procedimientos de registro, derechos, obligacio-
nes y prerrogativas. 

El 30 de diciembre de 1977 se publica en el Diario Ofi-
cial la llamada REFORMA POLITICA, mediante la promulgaci6n de -
la Ley Federal de Organizaciones Pol!ticas y Procesos Electora
les (LOPPE), que introduce preceptos novedosos como: el Regis-
tro de los Partidos Pol!ticos condicionado al resultado en las_ 
elecciones, el establecimiento de prerrogativas de éstos, el rA 
conocimiento a las asociaciones pol!ticas, la ampliaci6n de la_ 
representaci6n nacional plural mediante el sistema mixto de rf!if 
presentaci6n en la c6mara de diputados, es decir, diputados ele~ 
tos por el principio de mayor!a relativa y diputados electos por 
el principio de representaci6n proporcional, 

En 1907 se derog6 la LOPPE con la promulgaci6n del C6di
go Federal Electoral que atribuy6 al Gobierno Federal la respo~ 
sabilidad de la organizoci6n de los comicios federales, al tiem 
po que asign6 a ciudadanos y partidos la facultad de participar 
en los organismos electorales, También se cre6 el tribunal de_ 
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lo contencioso electoral como 6rgano jurisdiccional en materia_ 
electoral. 

El 6 de abril de 1990 se publicaron en el Diario Oficial 
de la Federaci6n las modificaciones constitucionales aprobadas_ 
por el Congreso de la Uni6n y por la mayor!a de los Congresos -
Locales <o poder constituyente permanente, como se le conoce s~ 
gGn la Doctrina Constitucional), con lo que hizo realidad la -
mAs reciente reforma electoral. 

Los contenidos mAs importantes de esta ~eforma fueron la 
rei teraci6n en la obligatoriedad en el desempello de los cargos-.· 
de elecci6n popular, la explicitaci6n de la asociaci6n libre y_ 
pacifica para participar en pol!tica, la creaci6n del registro_ 
nacional de ciudadanos, la definici6n del proceso electoral co
mo funci6n estatal, que se ejerce por los poderes legislativo y 
ejecutivo de la uni6n, con laºparticipaci6n de lo~ partidos po
litices nacionales y de los ciudadanos, Esta funci6n se reali
zarA a trav~s de un organismo p6blico dotado de personalidad jy 
r!dica y patrimonio propios, que es precisamente el _Instituto -
Federal Electoral. 

Destaca tambi~n la creaci6n de un servicio electoral pr~ 
fesional al que se integra el personal de este organismo y la -
institucionalizaci6n de los partidos pol!ticos como entidades -
de inter~s pGblico; ademAs de los lineamientos de un sistema de 
impugnaci6n ele~toral, de la creaci6n de un Tribunal Electoral_ 
Aut6nomo, de los lineamientos para el registro de candidaturas, 
de los m!nimos de votaci6n para mantener el registro partidario 
que ya habla establecido la LOPPE, de las bases para la asigna
ci6n de diputados por el principio de representaci6n proporcio
nal' de la in ·:egraci6n de los colegios electorales y prescribe_ 
las reglas para la integraci6n de la asamblea de representantes 
del Distrito Federal que ya hablan sido establecidas con la re
forma que se hizo al C6digo Federal Electoral en 1988. Sobresale, 
tambien, el planteamiento de la insaculac16n de los ciudadanos -
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que habr&n de integrar las mesas directivas de casilla. 

Y finalmente el 15 de agosto de 1990 se publicó en el DiA 
rio Oficial de la Federaci6n el CODIGO FEDERAL DE INSTITUCION~S
y ·PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, al que se le hicieron adiciones 
complementarias que fueron publicadas en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 3 de enero de 1991, y el 14 de juli~ de 1992¡ ésta 
6ltima reforma incorpora los art!culos transitorios n6meros deci 
moséptimo y decimoctavo referidos a la nueva credencial para vo
tar con fotograf!a, as! como para depurar y actualizar integral~ 
mente el padr6n electoral para las elecciones federales por cel~ 
brarse en 1994. 

El C6digo, conocido popularmente como COFIPE, representa_ 
el nuevo marco jur!dico en el que se sustentan los procesos ele~ 
torales fe~erales en nuestro pa!s. 

El COFIPE est& integrado por libros, t!tulos y cap!tulos. 
As! hay ocho libros, éstos subdivididos a su vez en varios t!tu
los que abarcan dlversos cap!tulos. Las materias que regul6 el_ 
COFIPE sonl 

La integraci6n de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de 
la uni6n. 

Los Derechos, prerrogativas y obligaciones de los Parti-
dos Pol!ticos. 

La integraci6n y atribuciones del Instituto Federal Elec
toral. 

Los procedimientos especiales en las Direcciones Ejecuti
vas del Instituto. 

La 0rganizaci6n y desarrollo del proceso electoral; 



La integraci6n y las atribuciones del Tribunal Federal -
Electoral. 

El procedimiento para las nulidades, el sistema de medios 
de impugnaci6n y las sanciones administrativas y, final-
mente, 

Los procedimientos para la elecci6n e integraci6n de la -
Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

Este ordenamiento (COFIPEl, nuevamente h~ce énfasis en la 
importancia que tiene el poseer la credencial de elector para P9. 
der emitir el voto en las elecciones y,siendo el objetivo de - -
nuestro trabajo el reconocer como la conclusi6n a la inscripci6n 
en el padr6n electoral que realiza el Registro Federal de Elect~ 
res, a la credencial de elector, dicho ordenamiento, el COFIPE,
fué reformado, adicionado y derogado en el Diario 9ficial de la_ 
Federaci6n el día 24 de septiembre de 1993, reformandose el art.1 
culo 163 en los siguientes términos: 

1.-Las solicitudes de inscripci6n realizadas por los ciu
dadanos que no cumplan con la obligaci6n de acudir a -
la oficina o m6dulo del Instituto Federal Electoral c~ 
rrespondiente a su domicilio a obtener su credencial -
para votar con fotografía, a m~s tardar el día 30 de -
septiembre del a~o siguiente a aquel en que solicita-
ron su inscripci6n en el padr6n electoral, ser~n canc~ 
ladas. 

2.-En el supuesto a que se refiere el p~rrafo anterior, -
la Direcci6n Ejecutiva del Re~istro Federal de Electo
res elaborar& relaciones.con los nombres de los ciuda
danos cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas, ord~ 
n6ndolas por secc16n electoral y alfabéticamente, a 
fin de que sean entregadas a los representantes de los 
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Partidos Pol!ticos acreditados ante las comisiones 
distritales, locales y nacional de vigilancia, en lo_ 
que corresponde, a m6s tardar el d!a 31 de octubre de 
cada ano, para su conocimiento y observaciones. 

3.-Dichas relaciones ser&n exhibidas entre el 10 de no-
viembre del ano anterior al de la elecci6n y hasta el 
15 de enero siguiente, en las oficinas o m6dulos del_ 
Instituto Federal Electoral y en los lugares p~blicos 
de las secciones electorales que previamente determi
nen las comisiones distritales de vigilancia, a fin e 
de que surtan efectos de notificaci6n por estrados a_ 
los ciudadanos interesados y éstos tengan la posibili 
dad de solicitar nuevamente su inscripci6n en el pa-
dr6n electoral durante el plazo para la campana inte.11 
sa a que se refiere el p6rrafo 1 del artlculo 146 de_ 
6ste C6digo o, en su caso, de interponer el recurso -
previsto en el p&rrafo 6 del art!culo 151 de este pr.51. 
pio ordenamiento. 

4.-Los formatos de las credenciales d~ los ciudadanos cy 
ya solicitud haya sido cancelada en los t6rminos de -
los p6rrafos precedentes ser~n destruldos ante las 
respectivas comisiones de vigilancia, a m&s tardar el 
dta 15 de enero de cada ano. 

s.-En todo caso, el ciudadano cuya solicitud de inscrip
ci6n en el padr6n electoral hubiese sido cancelada -
por la omisi6n en la obtenci6n de su credencial para_ 
votar con fotografla en los t6rminos de los p&rrafos_ 
anteriores, podr& solicitar nuevamente su inscripci6n 
en el padr6n electoral en los términos y plazos pre-
vistos en los artlculos 143 1 146 y 147 de este C6digo. 

6.-Los formatos de les credenciales de los ciudadanos 
que solicitaron su inscripci6n al padr6n electoral o_ 



efectuaron alguna solicitud de actualizaci6n durante 
el ano anterior al de la elecci6n, y no hubiesen si
do recogidos por sus titulares dentro del plazo le-
galmente establecido para ello, serln resguardados -
segOn lo dispuesto por el p~rrafo 5 del articulo 144 
de &ste C6digo. 

7.-Asimismo, la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores dar~ de baja del padr6n electoral a los 
ciudadanos que hubiesen avisado su cambio de domici
lio mediante solicitud en que const~ su firma, hue-
lla digital, y en su caso, fotograf!a, En-este su-
puesto la baja operar~ exclusivamente por lo que se_ 
refiere al registro del domicilio anterior, De 19Jal 
manera se dar~ de baja a los ciudadanos que hubieren 
fallecido siempre y cuando quede acreditado con la -
documentaci6n de las autoridades compe~entes; o aqu~ 
llas que hubieren sido inhabilitadas para el ejerci
cio de sus derechos pol!ticos por resoluci6n judi- -
cial, 

B,-La documentaci6n relativa a la cancelaci6n de solici 
tudes y a las altas o bajas de ciudadanos en el pa-
dr6n electoral quedar~ bajo la custodia y responsabj. 
lidad de la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores y sus Vocal!as. 

Por otra parte en el articulo d~cimo transitorio del D~ 
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ar
ticulos del C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos -
Electorales establece: 

ARTICULO DECIMO.-Para los efectos del articulo 163 y 

por lo que se refiere a los ciudadanos que habiéndose -
inscrito en el padr6n electoral durante los anos de 
1991 y 1992 1 no acudan a las oficinas o m6dulos del In~ 
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tituto Federal Electoral a obtener su credencial para v~ 
tar con fotograf1a 1 a m&s tardar el 30 de noviembre de -
1993 1 la Direcci6n del Registro Federal de Electores pr~ 
ceder& a cancelar las respectivas solicitudes conforme a 
lo siguiente: 

al La Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores elaborar& las relaciones con los nombres 
de los ciudadanos cuya solicitud haya sido cancel~ 
da, orden&ndolas por secci6n electoral y alfabéti
camente, a fin de que sean entregadas a los repre
sentantes de los Partidos Pol{ticos acreditados a~ 
te las comisiones distritales, locales y nacional_ 
de vigilancia, seg6n corresponda, a m&s tardar el_ 
d1a 31 de diciembre de 1993 para su conocimiento y 
observaciones. 

bl Dichas relaciones ser&n exhibidas del 10 de enero_ 
al 28 de febrero de 1994, en las oficinas y m6du-
los del Instituto Federal Electoral y en los luga
res p6blicos de las secciones electorales que pre
viamente determinen las comisiones distritales de_ 
vigilancia a fin de que surtan efectos de notific~ 
ci6n por estrados a los ciudadanos interesados y -
éstos tengan la posibilidad de solicitar nuevamen
te su inscripci6n en el padr6n electoral durante -
la campana intensa a que se refiere el p&rrafo 1 -
del articulo 146 de éste C6digo, o en su caso, de_ 
interponer el recurso previsto en el p&rrafo 6 del 
articulo 151 de este propio ordenamiento¡ y 

el Los formatos de las credenciales de los ciudadanos 
cuya solicitud de inscripci6n en el padr6n electo
ral sean cancelados en los términos de este artic.11. 
lo, ser&n destruidos ante las respectivas comisio
nes de vigilancia, a mas tardar el dia 28 de febr.= 

52 



ro de 1994 1 en todo caso, el ciudadano que se en-
cuentre en el supuesto previsto en este art!culo 1 -

podrl solicitar nuevamente su inscr1pc16n en el p~ 
dr6n electoral en los t6rminos y plazos previstos_ 
en los artículos 146 y 147 de este C6digo, 
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2.3.-CREACION DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. 

El precepto constitucional que crea al Ir&, determina las 
bases para su organizaci6n, al senalar que constar& en su estru~ 
tura con 6rganos ejecutivos y técnicos. De igual manera contar& 
con 6rganos de vigilancia •••• <art. 411, enuncia también que los_ 
6rganos ejecutivos y técnicos dispondr&n del personal calificado 
necesario para prestar el servicio electoral profesional. 

El libro tercero del COFIPE cita la composici6n del Inst1 
tuto Federal Electoral, integr&ndolo 6rganos centrales y 6rganos 
locales, con lo que las tareas del Instituto est6n distribuidas_ 
en tres esferas: Federal, Local y Distrital. 

El Instituto tiene su domicilio en el Distrito Federal, -
que es donde se encuentran los 6rganos centrales,-en el nivel r~ 
deral- sus funciones las ejerce en todo el territorio nacional -
a través de los 6rganos locales, conforme a la estructura siguie.o 
te: 

Cuenta con treinta y dos Delegaciones, una en cada Estado 
de la Repóblica¡ con: 
Trescientas Subdelegaciones, una en cada Distrito Electo
ral uninominal¡ 

También con Oficinas Municipales. 

Los 6rsanos centrales del Insituto Federal Electoral son -
los siguientes: 

El Consejo General 
La Junta Geheral Ejecutiv~y 
La Direcci6n General. 

El Consejo General es el 6rgano de mayor gerarqu!a del In,¡¡ 
tituto Federal Electoral, su responsabilidad estriba en vigilar -
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el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales 
en materia electoral, as{ como velar permanentemente por el ac~ 
tamiento de los principios rectores establecidos para el estric
to cumplimiento de la funci6n estatal que tiene a su cargo (art. 
73 COFIPE) 

El Consejo General substituye a la anterior Comisi6n Fe
deral Electoral, que era el organismo que tenia a su cargo la -
preparaci6n 1 desarrollo y vigilancia del pr~ceso electoral, y -
ali~al que el actual Instituto, era un organismo aut6nomo de -
car~cter permanente y con personalidad jur!dic~. El actual CoD 
sejo General del Instituto asume esas funciones, pero con una -
din~mica distinta, y con grandes innovaciones en cuanto a su iD 
tegraci6n, en relaci6n al organismo antecesor. 

La primera novedad la encontramos en los miembros que iD 
tegran este organismo y en su concepc16n tripartita, con repre
sentantes del Gobierno Federal, de los Partidos P~l!ticos y de_ 
la Sociedad Civil, 

En cuanto a la denominaci6n de los representantes, pasan 
a ser de comisionados a consejeros. 

De esta manera, tenernos que habr~ un consejero del Poder 
Ejecutivo, que al igual que en las Leyes anteriores y desde - -
1946 1 lo es el Secretario de Gobernaci6n, quien funge cerno pre
sidente del Consejo General, es auxiliado en sus funciones por_ 
e1 Secretario del propio Consejo. 

La Gran novedad del COFIPE, reside en los nuevos represeD 
tantes que intregran el Consejo General, se trata de los Conse-
jeros Magistrados, figura que aparece por primera vez en nuestro 
Derecho. La Ley se~ala que ser~n seis consejeros, estos miem- -
ros deben cumplir una funci6n de equilibrio entre los consejeros 
gubernamentales y los representantes de los partidos pol1ticos,
es decir, deben garantizar la neutralidad de los procesos elect.si 
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rales, ya que deben ser independientes de toda fuerza partidista. 
Funge como representante de la s~ciedad civil, y deben cuidar -
la aplicaci6n estricta de la Ley -Principio de Legalidad-¡ su -
funci6n dentro de este organismo como equilibradores es para eli 
minar cualquier tipo de parcialidad, 

Es una figura totalmente nueva, y que ha dado lugar a que 
se diversifiquen les opiniones en torno a su actuac16n dentro •• 
del Consejo General, pero de lo que se ha afirmado que se constJ. 
tuir& en el fiel de la balanza. 

Se dice que los Consejeros Magistrados tienen en esta es
tructura, una gran responsabilidad que apunta hacia la presencia 
de tales consejeros como miembros de un 6rgano deliberativo, er\., 
donde est& muy bien marcado c6mo se confirma la voluntad de ese_ 
6rgano y como se pronuncian las posiciones de los representantes 
partidistas, a las que desde luego, son ajenos los Consejeros 
Magistrados. 

Las tareas del Instituto en el ámbito local y distrital • 
est&n encomendadas a los nuevos organismos, que de algún modo 
equivalen a las anteriores comisiones locales y comites distrit~ 
les electorales. 

Los principios del Instituto Federal Electoral entranan -
no solo un enunciado, sino tambibn una concepci6n del deber ser_ 
de nuestra Instituci6n y, en consecuencia, del personal que ten
dr& que cumplir a cabalidad con la funci6n que le sea encomenda
da; estos principios son: La Certeza, Legalidad, Imparcialidad, 
Objetividad y el Profesionalismo. 

1.- LEGALIDAD 

Significa que las actividades del Instituto deberán ape--
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garse en todo momento tanto a la Constituci6n como al COFIPE y_ 
a las dem's Leyes aplicables en materia electoral o de la Admi
nistraci6n PGblica, Tal apego debe ser inscrito y por encima -
de cualquier inter~s que se oponga a la Ley, p0r lo que debe e~ 
tenderse como la irrenunciable y cabal aplicaci6n de la Ley, -
sin defraudar su espirltu, sin torturar su letra, sin simular -
cumplirla, 

LA LEGALIDAD 

Tambi~n implica el pleno reconocimiento del marco jur!di 
co en el que se sustenta a las Instituciones Republicanas y, 
por tanto, a las reglas que la sociedad se ha impuesto por con
ducto de sus representantes en el Congreso de la Uni6n, Para 
renovar su representaci6n pol!tica; igualmente implica, en Glti 
ma instancia, el reconocerse como sociedad capaz de dirimir sus 
diferencias por medios pac!ficos y de acuerdo a p~r,metros con
sensuales que permitan la acci6n ciudadana. 

As! mismo, la legalidad significa garantizar al ciudada
no que su opini6n ser& respetada y que las acciones dei Instity 
to siempre est•n encaminadas a asegurar el ejercicio de los de
rechos politices que la ley le consagra. 

Hacer que el esp!ritu jurídico se imponga para estable-
cer los m'rgenes de tranquilidad de un pueblo, es la mejor for
ma de ejercer el poder pol!tico con el prop6sito de que preva-
lezca la libertad. 

IMPARCIALIDAD 

Significa ausencia total de partidismos, visi6n global -
de las.partes que integran el quehacer electoral y sobre todo -
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neutralidad pol!tica en el cumplimiento de las funciones del 
Instituto, 

La imparcialidad no es, como muchos pretenden, asepsia -
pol!tica total o, mejor dicho, ausencia de opini6n pol!tica, de 
opci6n pol!tica de quienes integren el Instituto; por el contrA 
rio imparcialidad implica adquirir un compromiso político que -
le permita al funcionario electoral elevarse por encima de sus_ 
preferencias pol!ticas, reconociendo la realidad que emana del_ 
ejercicio electoral y sus implicaciones, Significa también g: 

nerar la capacidad de retrotraerse de intereses parciales en 
aras del interés colectivo de la sociedad y de 1as decisiones -
de los ciudadanos, 

En las sociedades modernas la imparcialidad de las auto
ridades electorales es la mejor garant!a de la paz social y del 
ejercicio de los derechos ciudadanos, ya que permite la libre -
expresi6n de las ideas, el respeto entre ellas y, sobre todo, -
el reconocimiento del cu&l o cu&les han influido a la sociedad_ 
dentro de un marco real y con un ambiente pleno de equidad; de_ 
aqu! que la imparcialidad sirve de base sustantiva a la organi
zaci6n de los procesos electorales. 

Dicho en otros términos, la imparcialidad no es otra co
sa que supeditar cualquier interés personal o partidario al seL 
vicio de la democracia, la imparcialidad no es hija de la neu-
tralidad ideol6gica, sino de la admisi6n de una escala de valo
res, conforme a la cual, el bien mayor -el de la democracia- r~ 

sume a las dem&s, y es el fundamento 6nico de nuestra ética p~ 
fesional, 

OBJ~TIVIDAD 

Significa el reconocer la realidad tangible independien-



te del punto de vista que tengamos de ella. La objetividad nos 
obliga a ver los hechos a6n por encima de nuestra opini6n persa 
nal¡ cuanto m&s si ésta altera la expresi6n de esos hechos. 
Ejercicio inevitable de autenticidad permanente, que exige ya -
no digamos desterrar la mala fé, sino incluso reducir al minimo 
la posibilidad de error. 

Al igual que la imparcialidad, la objetividad implica ~ 
nerar una alta capacidad para observar los fen6menos de manera_ 
conjunta, pero se diferencia precisamente en que ésta toma al -
todo, lo interpreta y lo considera independientemente de toda -
preferencia, mientras que la imparcialidad desempena un papel -
de ~quilibrio entre las partes, 

As!, la objetividad es sustento de la imparcialidad ya -
que en el proceso de reconstrucci6n 16gica de la realidad, la -
segunda sin la primera resulta imposible, amén de ~ue éste es -
el orden para efectuar cualquier an,lisisl 

OBJETIVIDAD + IMPARCIALIDAD • ANALISIS 

La objetividad conlleva una disciplina de ejercicio demsi 
. cr~tico consistente en generar la capacidad de reconocer erro-
res y procurar aciertos. En las Instituciones la objetividad_ 
expresa el reconocimiento irrestricto del resultado del queha-
cer de au personal, incluso de las desviaciones que puedan pre
sentarse en el ejercicio de sus funciones. 

Particularmente en el Instituto, la objetividad se expr~ 
sa en las actividades de todos y cada uno de sus funcionarios y, 
por ende, en los resultados que ofrece el conjunto de ciudadano~ 
de tal modo que no pueda haber la menor sombra de duda sobre - -
nuestro quehacer y sus consecuencias. 



C E R T E Z A 

El s1gn1f1cado de la certeza rad1ca en que la acc16n o -
acciones que se efect6en sean del todo veraces, reales y apega
das a los hechos. Esto es que el resultado de los procesos 
que se hagan sean completamente ver1f1cables, por tanto, f1de-
d1gnos y conf1ables. 

La certeza entrana el m&s alto grado de conf1ab111dad en 
una persona, en un proceso o en una Inst1tuc16n, ya que qu1en -
la posee se conv1erte en par~metros de referenc1a obl1gada en -
determ1nada s1tuac16n¡ así la certeza denota un func1onam1ento_ 
ef1caz, ref1ere cal1dad en los procesos que una Inst1tuc16n 11~ 
va a cabo y, por tanto, 1mpr1me, desde su or1gen1 conf1abil1dad 
en el cumpl1m1ento de sus func1ones. 

Entonces, en el &mb1to político - electoral, la certeza, 
se conv1erte en supuesto obl1gado de la democrac1a 1 toda vez -
que s1 los com1c1os carecen de un alto grado de cert1dumbre, la 
conf1ab111dad resulta ser1amente danada, Una Instituci6n cuyo 
objeto es organ1zar la competenc1a polít1ca - electoral entre -
los partic1pantes pollt1cos de una soc1edad determ1nada, y que_ 
basa su acc16n en la certeza, t1ene garant1zado el benepl~c1to_ 
soc1al desde todos los ~ngulos de la v1da p6bl1ca, De ahí que_ 
la certeza se conv1erta en cond1c16n 1nd1spensable de toda Ins
t1tuci6n que organ1ce procesos electorales y que asp1re a ser -
autor1dad en la materia. 

PROFESIONALISMO 

Su s1gn1f1cado hace referenc1a d1recta a conceptos tales 
como calidad y ded1cac16n, a poseer y profesar un conoc1m1ento_ 
y, en general, a desempenar una actividad con determinado cont~ 
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nido 1 nivel y entrega que le den al personal la cualidad de pr~ 
tesional, 

Contrariamente a lo que podr!a pensarse, el profesiona-
lismo no implica ni obliga a nadie a poseer un determinado gra
do formal de conocimientos, por ejemplo, en el sentido de nivel 
universitario de licenciatura, ya que, si bien es cierto que 6.ll 
te de poseerse lo posibilita m!s facilmente, el nivel profesio
nal de un conocimiento, puede adquirirse por otros medios dis-
tintos del acudir a un centro de ensenanza de nivel licenciatu
ra, am6n que el profesionalismo presupone m~s ~lementos que el_ 
solo conocimiento, Y, por otra parte, la autodisciplina y la -
autoinstrucci6n y el propio estudio, junto con la experiencia 1-

han demostrado ser elementos fundamentales para la asimilaci61\.,. 
individual del conocimiento; de ah! que los sistemas llamados -
de educaci6n a distancia en ello se basen, 

Cualquier actividad es susceptibl.e de efectuarse profe-
sionalmente, es decir, con dedicaci6n y cuidado, como lo hace -
el campesino cuando trabaja la tierra o cuida a su ganddo, como 
lo hace el obrero en la fábrica, el empleado en la oficina o el 
estudiante en sus labores académicas, as! hasta llegar a las lJl 
bares de investigaci6n cientifica y producci6n cultural, 

El profesionalismo importa entonces actitudes, habilida
des, destrezas y, ante todo 1 conciencia plena sobre las activi
dades que se desempenan; la forma y el c6mo se obtienen éstos -
dependen de la voluntad y del propio interés del individuo y, -
en cierta medida, de los estimulos Institucionales, 

De esta manera, una instituci6n que se precise de tener_ 
personal profesional, deberá desempenar su labor con la calidad 
optima que las circunstancias le demanden. Particularmente el\.. 
el caso del IFE 1 el profesionalismo adquiere una doble connota-
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ci6n1 como principio rector de nuestras actividades y como -
obligaci6n para con los ciudadanos, 

Puestas las cosas de este modo, podemos entonces obser
var de conjunto los principios rectores del Instituto Federal_ 
Electoral, para comprender y dimencionar el compromiso que sig 
nifican para con la sociedad mexicana, 

Los principios aislados poseen por s! solos un notable_ 
peso especifico que ya hemos revisado, sin embargo, al conjun
tarlo muestran las relaciones que se establecen entre ellos, -
as! ono las mutuis determinaciones que poseen. 

Pensar en el profesionalis~o conlleva necesariamente 'l... 

pensar sobre la certeza en las acciones, en la objetividad de_ 
los hechos, en la imparcialidad de las decisiones y en la le~ 
lidad de los actos. 

Para hablar con certeza resulta necesaria la objetivi-
dad sobre los acontecimientos, la imparcialidad en las resolu
ciones y la legalidad en el quehacer. 

Poseer imparcialidad en las determinaciones denota obj~ 
tividad en la valoraci6n de los sucesos, lleva a la legalidad_ 
cuando la norma los sanciona, da certeza a los actos y, en co~ 
secuencia, da autoridad a quien los lleve a cabo convirtiéndo
lo profesional de su materia. 

Entonces, la legalidad, imparcialidad, objetividad, ce~ 
teza y profesionalismo significan validaci6n, equidad, apego a 
los hechos, veracidad y calidad en el quehacer de nuestra Ins
tituci6n. También en el fondo, legitimidad y reconocimiento_ 
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al trabajo que debe realizar el Instituto Federal Electoral, 

FINES DEL INSTITUTO 

Al referirnos a los fines que una Instituci6n persigue, 
hablamos del objeto para el que fu~ creada, de la raz6n de ser 
de ~sta y el papel que desempe~a en la sociedad, en referencia 
a sus necesidades y expectativas, 

As!, el Instituto Federal Electoral deb~ buscar alcanzar 
d~terminados fines que le otorga la Ley como mandato, que son a 
la vez metas pol!tico - sociales convertidas en compromisos·a -
cumplir por todos los 6rganos del Instituto y de su personal, -
como lo es: 

t,..Contribuir al desarrollo de la vida dempcr~tica. 
2,-Preservar el fortalecimiento del r~gimen de Partidos 

Pol!t1cos. 
3.-Integrar el Registro Federal de Electores. 
4,-Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los dere-

chos pol!ticos-electorales y vigilar el cumplimiento 
de sus obligaciones, 

5,-Garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifica de le; 
elecciones para renovar a los integrantes de los Po~ 
deres Legislativo y Ejecutivo de la Uni6n. 

6,-Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 
i.-Coadyuvar en la promoci6n y difusi6n de la cultura -

Pol!tica. 

Por lo anterior, es importante analizar los fines que el 
COF~PE ha asignado al Instituto. 

A) Contribuir al desarrollo de la vida democrltica.• 
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Ello quiere decir que el Instituto debe 9enerar una 
capacidad creativa, aportando nuevos elementos que_ 
ampl!en los espacios, las modalidades, que estimule 
la educaci6n en y para la democracia¡ que dicho or
ganismo no sea una estructura burocr&tica mis del -
Estado, que s6lo repita mec&nicamente las funciones 
para las que fue creado, sino por el contrario sea_ 
vanguardia en el camino de construcci6n de una so-
ciedad m6s democr•tica. 

Esto obliga al Instituto a com~rometerse con loa -
m•s caros intereses y ahhelos sociales¡ esto presu
pone, entonces, una participaci6n activa y eminent~ 

mente propositiva del Instituto en todo aquello que 
se relacione con conceptos como la democracia, ver,& 
cidad 1 calidad, equidad, claridad, confianza, tran.11 
parencia en relaci6n a los procesos pol!ticos elec
torales, su desarrollo y efectos posibles. 

En suma este fin coloca al Instituto dentro de una_ 
din&mica permanente de aportaci6n y no tan solo de_ 
ejecuci6n mec6nica de directrices. 

B) Preservar el fortalecimiento del r~gimen de Parti-
dos Pol!ticos. 

Esta encomienda supone implícitamente el reconoci-
miento de los Partidos Pol!ticos como canales de la 
expresi6n social en las sociedades de masas, que 
dan coherencia al pensamiento de los m6s diversos -
sectores sociales y lo concretan en l!neas de ac- -
ci6n pol!tica. 

De ah! que, por un lado, se busque fortalecer el ri 
gimen de' partidos como una de las formas de conflg¡¡ 
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raci6n de la democracia en las sociedades modernas -
que demandan una amplia pluralidad, y por el otro, -
se pretenda preservarlo frente a tendencias totalit~ 
rias que pudieran pretender acallar la pluralidad s~ 
cial en aras de supuestas razones er6ditas o mesiSnj. 
cas. 

Entonces se pretende que el Instituto sea garante 
del r~gimen de partidos al ejecutar las disiiosicio-
nes que han condicionado las normas jur!dicas, al 
tiempo que fortalezca su existenci~ al procurar la -
preservaci6n y ejercicio de los derechos que la Ley_ 
les ha conferido. 

C) Integrar el Registro Federal de Electores. 

Este mandato explicita la obligaci6n de organizar el 
proceso de registro de toda la poblaci6n que alcance 
la calidad ciudadana, lo que permite que· ejerza sus_ 
derechos sin que exista duda alguna sobre su condi-
ci6n para con el conjunto de la sociedad. 

Integrar el Registro Federal de Electores significa_ 
que el Instituto debe registrar a todo mexicano que_ 
haya cumplido la edad m!nima para ser ciudadano, con 
el objeto de que pueda ejercer su voto y as! partici 
par en la justa democrStica. Al mismo tiempo, signi 
fica otorgar confianza a la sociedad toda de que - -
quien sufrague estS en condiciones legales de hacer
lo. De esta manera se garantiza un elemento sustan
tivo de la imparcialidad. 

D) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los dere--
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chos pol!tico-electorales y vigilar el cumplimiento 
de sus obligaciones. Como se indica, el Instituto_ 
debe convertirse en garante de todos los ciudadanos 
sin mayor distingo que el que la propia ley prev& -
en materia de derechos y obligaciones del lmbito ~ 
l!tico-electoral, al mismo tiempo que sea el guar-
dian m&s celoso de su cumplimiento. 

Ello significa un compromiso significativo para el_ 
Instituto, ya que debe asumir funciones de procura
ci6n y de provisi6n como concreci6n de la imparcia-
1 idad electoral que lo sustenta. 

Significa tambi~n, ejercer el profesionalismo al 
proporcionar a la sociedad los elementos necesarios, 
dentro de su ~rea de competencia, para el ejercicio 
de estos derechos, con la mayor objetividad, cali-
dad1 eficacia y dominio profundo de su conocimiento; 
a la vez que.se observe de igual modo el cumplimie.o 
to de los menesteres ciudadanos en esta materia. A 
su vez este mandato encierra la obligaci6n de que -
el Instituto realice su funci6n garante por encima... 
de intereses particulares, partidistas, parciales o 
distintos a los que la naci6n ha plasmado en su le
gislaci6n electoral federal. 

E) Garantizar la celebraci6n peri6dica y pacifica de -
las elecciones para renovar a los integrantes de 
los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Un16n. 

Esto quiere decir que el Instituto es un 6rgano pe¡: 
manente al encomend&rsele procesos de realizaci6n -
regular que implican necesariamente ese carlcter y_ 
responsabilidad. 
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Por otra parte, estos procesos, al representar una_ 
de las formas modernas mls acabadas de la concre- -
ci6n de l~ democracia en nuestro pa!s, revisten una 
importancia tal que hacen del Instituto un elemento 
sustantivo para el desarrollo del sistema politice_ 
de nuestra naci6n. 

Asi mismo, el Instituto se convierte en el adecuado 
sustento de la renovaci6n pac!fica de los poderes -
Legislativo y Ejecutivo de conformidad con las aspi 
raciones democr,ticas planteadas er¡ .la Constitu- -
ci6n. 

Ademls, el mandato constitucional obliga al Instit,!! 
to a ser depositario del compromiso que la naci6n -
se ha dado a si misma de transitar por la senda de_ 
la democracia acatando la voluntad ma~oritaria; por 
ende el Instituto 6nicamente puede comprometer su -
actividad con los lineamientos sociales, expresados 
mediante las leyes que nos r!gen y por la represen
taci6n del pueblo que el propio Institut~ coadyuva_ 
a integrar. De tal suerte que el Instituto Federal 
Electoral .no debe ni puede aceptar directriz dist1.o · 
ta a aquella que emane del inter~s nacional enmare~ 
do juridicamente. 

F) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

Este compromiso supone uno de los principios sobre_ 
los que se forj6 nuestro actual estado nacional! El 
Sufragio Efectivo; por ello, la acci6n del Institu
to en este rubro recibe por mandato de Ley la tras
cendente encomienda de organizar los procesos elec
torales, es decir, el Instituto debe comprometerse_ 
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con todas las acciones y necesidades ciudadanas en 
torno al acto de sufragar, sin importar el sentido 
en que ~ste se emita. El Instituto es el respons~ 
ble de organizar las elecciones federales¡ el re-
sul tado es inherente a los Partidos Pol!ticos y a_ 
la preferencia comicial de los ciudadanos. 

De manera adicional al encomendarsele velar por la 
autenticidad del voto, el Instituto se obliga a 
observar ciudadosamente c6mo, cuando, d6nde y qui~n 
emite el voto, sin dejar dudas sobre su naturaleza, 
forma y ejecuci6n. Teniendo en cuenta que: 

El voto es universal, libre, secreto, directo, pe~ 
sonal e intransferible. 

Por otro lado, la efectividad del sufragio presu~ 
ne origen preciso, cuantificaci6n exacta e irres-
tricto respeto al sentido en el que se emite; o 
sea, conocimiento efectivo de la calidad legal de_ 
quien lo emite, contabilidad cabal de todos y cada 
uno de los votos emitidos y asignaci6n clara del -
voto al destinatario que el elector haya seleccio
nado, es decir, autenticidad y efectividad del su
fragio. 

G) Coadyuvar en la promoci6n y difusi6n de la cultura 
pol!tica. 

En este designio el Instituto debe participar acti
vamente en la importante tarea de contribuir en la_ 
promoci6n de la cultura pol!tica, es decir, en que_ 
todos los ciudadanos del pa!s sean concientes de la 
importancia de su participaci6n en los procesos - -



electorales. Todos los ciudadanos mexicanos tene
mos el derecho irrenunciable de participar en las_ 
decisiones nacionales. Y una de las formas más d1 
rectas e inmediatas es la participaci6n electoral_ 
para elegir a los representantes de la naci6n. 

La abstenci6n y la indiferencia no tienen cabida -
en una sociedad que exige una vida plenamente de!!Q 
crática. Participar implica responsabilidad, con
ciencia de participaci6n, posibilidad de exigencia. 
Pero muchas veces por motivos socioecon6micos y cul 
turales la posibilidad de participar no ha sido ~ 
neralizada. El voto no es patrimonio de élites ni 
de minor!as privilegiadas, sino de todo el pueblo, 
sin exclusi6n de ningGn sector social. 

Todo esfuerzo por lograr que seamos c¡incientes de 
nuestros derechos es bi~n recibido, por ello, pre
cisamente, el Instituto debe coadyuvar en esta ta
rea de vital importancia para la vida democrática_ 
del pa!s. Con ello entre etros aspectos, la inte
graci6n de las mesas directivas de casillá que de
mandan la participaci6n de más de 800,000 ciudada
nos plenamente concientes, cuya responsabilidad es 
fundamental el d{a de la jornada electoral, se fa
cilitará. 

Es decir, asignar al Instituto tareas de apoyo a -
la promoci6n y difusi6n de la cultura pol!tica, im 
plica considerar su actividad como una condici6n -
ineludible de los procesos electorales. Cultura -
pol!tica y participaci6n electoral son dos ejes s1 
multáneos sobre los que gira el desarrollo democr! 
tico del pa!s. 

Por otra parte, al hablar de coadyuvar a la apre--
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ciaci6n del fen6meno de la civilidad pol!tica 1 el -
instituto se inserta en el plano de la reflexi6n, -
la proposici6n y el enriquecimiento pol!tico-cultu
ral en. el sentido mSs amplio, 

AdemSs, cuando se pretende que esa cultura sea de -
!ndole pol!tica, se especifica la materia objeto de 
atenci6n social acorde con el quehacer sustantivo -
del Instituto y, por ende, se le instruye para di~ 
fundir ideas y opiniones en el marco de la mis es-
tricta imparcialidad y proyectarlos a los mSs vas-
tos sectores de la sociedad. 

En este sentido, cabe anotar que el Instituto no 
puede limitarse a la simple reproducci6n de esque-
mas tradicionales de difusi6n cultural, sino propi
ciar lineas creativas, claras e imaginativas explo
rando posibilidades para la extensi6n y difusi6n de 
la cultura pol!tica, 

Este cometido conlleva un sentido contextualizador_ 
de las actividades del Instituto, por lo que le exj, 
ge a su personal, lealtad a una vocaci6n de servi-
cio convirtiendo su actuar en profesionalismo plel'\A 
mente consecuente. 

Luego entonces, podemos observar con respecto a los 
fines que sitúan al Instituto en un escenario pol!
tico social muy amplio, precisamente como promotor_ 
de diversos elementos que repercuten directamente -
en el desarrollo de la democracia en nuestra socie
dad, 

Estos elementos pueden sintetizarse en: 

Consolidaci6n de los canales y formas de participaci6n 



social¡ atenci6n a la participaci6n, demandas y planteamientos 
de los diversos partidos pol!ticos en el proceso electoral¡ --
6gil y exp~dito registro de los ciudadanos, as! como mayor co
bertura y fidelidad; estricto apego a la legalidad y vigilan-
cia de tal apego por parte de quienes participan en los proce
sos electorales; cumplimiento en los tiempos y formas, as! co
mo puntual informaci6n fidedigna sobre dichos procesos¡ respe
to irrestricto a los resultados de la jornada electoral¡ prop1 
ciar y desarrollar las condiciones necesarias para la partici
paci6n electoral de los ciudadanos. 
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2.4.-LOS CONSEJ¡;ROS DE:L PODER l,EGISLATIVO 

Los Consejeros del Poder Legislativo, siguiendo con las -
innovaciones de la reforma electoral, tenemos que son cuatro en_ 
general integradc:s por dos diputados y dos senaddres; por cada pro 
pietario existen dos suplentes. Se ampl!a as! la participaci6n_ 
del Poder Legislativo, pero su representaci6n no es solo por la_ 
mayor1a 1 sino por la primera minor!a, es decir, cada C6mara ten
dr' un representante del Partido Oficial (PRI) y otre represen•
tante del Partido Integrante de la oposici6n que ocupe el segun
do puesto en tal Cfimara. Ambas C'maras contar'" invariablemente 
con dos representantes propietarios y sus suplentes. &n caso de 
vacante:de los consejeros del Poder Legislativo, el presidente -
del consejo general se dirigirfi a las C~maras del Congreso de la 
Uni6n a fin de que hagan las designaciones correspondientes. 

2,5 0 -LOS CONS&JC:ROS MAGISTRADOS. 

La figura de los Consejeros Magistrados es de gran impor
tancia, en ella se hacen patentes los cambios que exige la sociJ: 
dad civil, al demandar legalidad en los procesos electorales, el 
estado se desprende as! de una parte de su responsabilidad al dJ: 
legarla en la sociedad a través de sus consejeros. 

&s quizfi uno de los puntos m&s importantes de la actual -
reforma electoral, en cuanto a la modernizaci6n de las Institu-
ciones Pol!ticas, implica una evoluci6n positiva dentro del sis
tema electoral mexicano. Con la presencia de estos magistrados_ 
se busca que haya un interés general o global, ajeno de las per,:¡ 
pectivas concretas como el caso de los partidos politices o los_ 
representante gubernamentales. 

Para ser consejero magistrado se exige, tanto en la Ley 1-

como en la Constituci6n, una serie de requisitos que garanticen_ 
que son neutros pol1ticamente e imparciales, Deben ser ciudada
nos mexicanos, gozar de buena reputaci6n y no haber sido condeJ'\a 
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dos por delito alguno, ser licenciados en Derecho con un mlnimo 
de cinco anos de antigüedad como profesional, no ser mayor de -
65 allos de edad, ni menor de 35, el no haber ocupado cargo de -
elecc16n popular o diligencia partidista en los últimos cinco -
anos. 

Su deslgnaci6n esta sujeta a un proceso en el que inter
viene el ejecutivo y la C~mara de Diputados, es decir, el Presi 
dente de la Rep6blica propone a la C&mara de Diputados una lis
ta de candidatos, que son electos por dicha C~mara, con el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros, o en su defecto, m~ 
diante 1nsaculaci6n o por sorteo. 

Duran en su cargo ocho allos, estanto por lo tanto prote
gidos jur!dicamente, al trascender su fuaai6n al gobierono que_ 
los nombr6, no estando sujetos a remoci6n por la renovaci6n de -
Po~eres, esto es, no se apega al per!odo sexenal. 

Tanto los requi·sitos que deben cumplir como el procedimie.n 
to de designaci6n y la funci6n que realizan dentro del Consejo -
General, deben ser garant!a de objetividad e imparcialidad en la 
toma de decisiones de dicho organismo, y ser el punto de confia.n 
za y credibilidad a la ciudadanla en los procesos comiciales y -
sus instituciones. 

2.6.-LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS. 

En cuanto a los representantes de los Partidos Pol!ticos_ 
la innovaci6n consiste en que se reduce su n6mero de manera sig
nificqtiva y. sobre todo, la representaci6n Pri!sta que exist!a -
en la anterior comisi6n federal. 

La representaci6n partidista ser~ en proporc16n a la vot~ 
ci6n que obtenga el Part1.do en la anterior elecci6n de Diputados 
de mayor!a relativa, as!, el Partido que obtenga entre el t.5% Y 
hasta el 1(l';(. de votos, tendrá un representante, dos si obtiene -

73 



entre el 10% y el 20% de los votos, tres si obtiene entre el 20% 
y el 30% 1 y cuatro si obtiene mSs del 30% del total de la vota-
ci6n, As!, el máximo de representantes por cada Partido será de 
cuatro miembros, diez en total, cuando tengan más de un represe~ 
tante podrán nombrar uno en común, Por·cada representante pro-
pietario habrá un suplente. Tambi~n se otorga participac16n a -
los Partidos Politices con registro condicionado o definitivo, -
con fecha posterior a la última elecci6n 1 pero solo participando 
con voz. 

Otra 1nnovaci6n del COFIPE, esta que se señala en el ar-
t!culo 75 1· el que establece que si el número de los representantes 
de los Partidos Pol!ticos rebasa el número de diez, por cada re
presentante de Partido que se añada tendrá que incorporarse un -
Consejero Magistrado adicional, Por lo que pueden ser más de 
seis consejeros magistrados los que actúen en el Consejo General, 
esto obedece a la necesidad de conservar la funci6n equilibrado
ra de los Consejeros Magistracos. 

Respecto a las sesiones ordinarias del Consejo General, -
~stas ·se llevarán a cabo cada tres meses, pero para la prepara-
ci6n de las elecciones se reunirán por lo menos una vez al mes 1 -

mientras dure el proceso electoral, Es necesaria la presencia -
de la mayor!a de sus integrantes, entre los cuales deberá estar_ 
el Presidente, 

Las resoluciones se tomarán por mayor!a de votos, pero en 
caso de empate, el Presidente del Consejo tiene el voto de cali
dad, q1e determina el sentido de la resoluci6n a tomar, 

El Director General y el Secretario General del Instituto 
concurrirán a las sesiones, pero s6lo podrán participar con voz_ 
y sin voto. Por mandato Constitucional, las sesiones del Conse
jo General, y de los demás 6rganos electorales serán públicas, 

En cuanto a las atribuciones del Consejo, el COFIPE, en -



su art!culo 82, seMala cuales son las fundamentales! 

Expedir los Reglamentos Internos del Instituto y dictar_ 
los lineamientos relativos al Registro Nacional de Electores; -
vigilar la oportuna integraci6n, instalaci6n y adecuado funcio
namiento de los 6rgonos del Instituto. 

Designar al Director General, al Secretario General y a_ 

los Consejeros Locales del Instituto. 

Resolver, en cuanto a los Partidos Pol!ticos, el otorga
miento o p~rdida de sus Registros, vigilar que cumplan sus ---
obligaciones y realicen stsactividades conforme a las disposi-
ciones del COFIPE, as! como vigilar que se respeten sus prerro
gativas. 

Ordenar a la Junta General Ejecutiva, realizar los estu
dios y formular los proyectos para la divisi6n del' territorio -
de la República en los 300 Distritos Uninominales, as! como pa
ra determinar el &mbito territorial de las cinco circunscripci~ 
nes plurinominales y de la Capital del Estado, que ser& cabece
ra de cada una, y el número de Diputados que ser&n electos en -
cada una de ellas. 

Registrar las candidaturas para presidente de la repÚblJ. 
ca, las listas regionales de candidatos a diputados de represen 
taci6n proporcional. 

Efectuar el c6mputo total de la elecci6n de Diputados de 
representaci6n proporcional. 

Informar a los Colegios Electorales de las C&maras sobre 
el desarrollo de los trabajos realizados por el Instituto en las 
elecciones, y resolver los recursos de revisi6n de su competen
cia. 
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CAPITULO TERCERO 

III.-LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO 
FEDERAL ELECTORAL ACTUAL. 

,3.1.-EL SECRETARIO GENERAL. 

El Secretario General del Instituto funge como Secreta-
rio del Consejo General y como Secretario de la Junta General -
Ejecutiva; suple además, al Director General en sus faltas tem
porales y lo auxilia en el desempeno de sus actividades, es el_ 
responsable de sustanciar los recursos de revisi6n que deba r,¡: 
solver la Junta General y tiene encomendadas tareas de carácter 
administrativo bajo las instrucciones del Director General o de 
la Junta General. Su designaci6n está a cargo del Consejo Gen.s: 
ral y es por ocho años su nombramiento. 

La Junta Gen;ral Ejecutiva se integra con un Director G,¡: 
neral, que será el Presidente de este 6rgano, con el Secretario 
General del Instituto, y con los seis Directores Ejectutivos 
que presiden las respectivas direcciones ejecutivas del mismo. 

En relaci6n a las atribuciones dela Junta General Ejecut,1 
va, ae encuentran señaladas en el articulo 86 del COFIPE, y son: 

La Junta General Ejecutiva es la encargada de fijar las -
pol!ticas generales programadas y procedimientos administrati-
vos del IFE. 

Supervisar el cumplimiento de los programas relativos a.J... 
registro federal de electores y el cumplimiento de la propia ley, 
respecto de los Partidos Pol!ticos y sus prerrogativas. Decla-
rar la pérdida de registro del partido pol!tico que no haya obt;¡: 
nido el 1.5% de la votaci6n respectiva. 

Supervisar que se cumplan con los programas de capacita--



ci6n electoral y educaci6n c!vica del Instituto, 

Tiene a su cargo el control de las Comisiones de Vigila~ 
cia para su adecuada integraci6n funcionamiento, y 

Resolver los recursos de revisi6n que se preset1ten en los 
dos anos anteriores al proceso, en contra de actos o resolucio
nes de los 6rganos locales del Instituto. 

La Junta General Ejecutiva tiene actualmente seis Direc
ciones Ejecutivas, presididas cada una por su ~!rector, los - -
cuales son nombrados por el Director General, quien est§ facul
tado para proponer al Consejo General, la creaci6n de nuevas DJ. 
recciones o Unidades T~cnicas, en caso de que se requieran, pa
ra el mejor funcionamiento del Instituto. 

3,2,-LAS DIRECCIONES EJECUTIVAS. 

Las Direcciones Ejecutivas son: 
-Del Registro Federal de Electores. 
-De prerrogativas y Partidos Pol{ticos. 
-Del Servicio Profesional Electoral. 
-De capacitaci6n electoral y educaci6n c!vica y 

-De Administraci6n. 

Las actividades que tienen que desarrollar las diversas -
Direcciones, en cuanto a su contenido, son extensas, siendo su 
objetivo principal el perfeccionamiento de los procesos elector.51 
les. 

En la Direcci6n Ejecutiva del Registro Federal de Electo
res se efectúa una labor de gran importancia, la de realizar un_ 
padr6n electoral confiable, que incremente la credibilidad de la 
c!udadan{a en las elecciones de sus gobernantes, aspecto que ha_ 
preocupado al Gobierno Federal. 
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Esta Direcci6n ostenta las atribuciones que seMala el ªL 
t!culo .92 de la Ley y se establecen en el Libro Cuarto como pr2 
cedimientos especial~s, el conjunto de actividaces encomendadas 
a esta Direcci6n que ha adquirido especial importancia por las_ 
actividades que realiza. 

Sus actividades consisten en primer lugar, en el levant~ 
miento del cat&logo general de electores, aplicando la t~cnica_ 
censal total en todo el terri tori.o del pa1s, lo que implica l'I... 
visita a tod.as las viviendas de los mexicanos, una vez formado_ 
ese cat&logo se procede a elaborar el nuevo padr6n. 

Tambien le cor_responde formular el proyecto de divisi6n_ 
del territorio en los 300 Distritos Uninominales y el de las ciD 
co circunscripciones plurinominales, as! como realizar la nueva 
cartograf!a electoral de todo el pa!s y mantenerla actualizada. 
Tiene a su cargo todo lo relativo a la integraci6n y funciona-
miento de las Comisiones de Vigilancia. 

A la Direcci6n ~jecotiva de prerrogativas y partidos po
líticos, le corresponde conocer de las notificaciones y recibir 
las solicitudes de registro de las asociaciones que pretendel\.., 
constituirse como partidos pol!ticos y que hayan cumplido con -
los requisitos establecidos en la Ley; inscribir el registro de 
partidos, as! como los convenios de fusi6n, frente o co~lici6n; 
llevar los libros de registro de los representantes de los par
tidos pol!ticos acreditados ante los 6rganos del Instituto y~
los de registro de candidatos de elecci6n popular; as! como ll~ 
var a cabo las acciones necesarias para que se cumplan las pre
rrogativas otorgadas a los partidos en la Ley, como son las re
lacionadas a su Programa en Radio y Televis!6n, para que dispoD 
gan de las franquisias postales y telegr~ficas; apoyarlos en -
las gestiones que realicen para hacer efectivas sus prerrogati
vas en materia fiscal y administrarles el financiamiento p6bli
co a que tiene derecho conforme a la Ley. 
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En cuanto a la Direcci6n Ejecutiva en materia electoral_ 
y de acuerdo al articulo 94 del COFIPE le compete todas aque- -
llas tareas administrativas y t~cnicas en la organizaci6n de -
las elecciones, como son las de ayudar en la integraci6n 1 inst~ 

laci6n y funcionamiento de las Juntas Ejecutivas en el &mbito -
local o distrital; elaborar la documentaci6n electoral y prove
er lo necesario para su impresi6n y distribuci6n 1 una vez que -
se haya autorizado por el Consejo General y llevar a cabo las -
estadisticas de las elecciones federales. 

La funci6n que corresponde a la Direccl~n Ejecutiva del_ 
Servicio Profesional Electoral es muy importante, ya que se COD 
templa tanto en la constituci6n como en la Ley, es entonces - -
otra importante innovaci6n introducida en la actual reforma - -
electoral, Significa esto que se pretende contar con un servi
cio profesional de carrera, profesionalizando a los integrantes 
que desarrollan la funci6n electoral; la funcl6n que se mencio
na tiene a su cargo establecer, organizar, operar'y desarrollar 
el servicio profesional electoral, para lo cual, realiza progr~ 
mas de reclutamiento, selecci6n, formaci6n 1 promoci6n y retiro_ 
para el personal, El personal profesional del Instituto est~ -
integrado en un cuerpo.directivo y un cuerpo t~cnico 1 que pres
ta sus servicios tanto en los 6rganos centrales como en los lo
cales y distritales del IFE, 

La Direcci6n Ejecutiva de Capacitaci6n Electoral y Educ~ 
ci6n ·c!vica es otra de las Direcciones que tiene importantes a.s; 

tividades, se pr~tende llevar a cabo la capacltaci6n electoral_ 
a todas las personas, no solo a las que intervienen en la jornJ! 
da electoral; para lo cual se tiene que llevar a cabo programas 
en todo el pa!s y adecuarlos a las caracteristlcas de las dife
rentes regiones, impartiendose cursos de especializaci6n; se -
pretende tambi~n fomentar y difundir una cultura pol!tica en la 
ciudadan!a en general, ya que se considera un factor determlnaD 
te para crear confianza y credibilidad no solo en las eleccio-
nes sino en todo el proceso electoral; se llevan a cabo progra-
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mas de educaci6n c!vica, como la orientoci6n a los ciudadanos -
respecto al ejercicio de sus derechos y al cumplimiento de sus_ 
obligaciones pol!tico-electorales. 

A la Direcci6n Ejecutiva de Administraci6n le correspode 
organizar, dirigir y controlar la 8dministraci6n de los recursos 
financieros y materiales del Instituto aplicando las pol!ticas_ 
y normas correspondientes; la prestaci6n de los •ervicios gene
rales del Instituto, as! como atender todo lo relacionado con -
las cuestiones administrativas del propio Instituto (art. 97 
COFIPE), 

Por lo que atane a la Direcci6n General, otro de los 6r
ganos centrales del Instituto, se encuentra a cargo del Direc-
tor General, quien es designado por el Consejo General, confor
me a las propuestas que presente el presidente del propio cons~ 
jo, dura en su cargo ocho anos y funge como presidente en la 
Junta General Ejecutiva, 

3,3,-LOS ORGANOS DELEGACIONALES 

Conforme a las disposiciones del COFIPE, se integrar&n -
en cada una de las entidades federativas del pa!s, las delega-
clones formadas por: 

La Junta Local Ejecutiva 
El Vocal Ejecutivo y 
El Consejo Local, 

La sede se encuentra en cada una de las capitales de los 
estados y en el Distrito Federal. 

Se integrar~n en cada uno de los 300 Distritos Electora
les Uninominales, las Subdelegaciones formadas por: 

La Junta Distrital Ejecutiva, 
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tl Vocal tjecutivo y 
tl Consejo Distrital, 

La sede se encuentra en cada uno de los Distritos, en la 
cabecera de los mismos, 

tn relaci6n a las Juntas Sjecutivas tanto locales como -
distritales 1 son 6rganos permanentes, que constituyen una impo~ 
tante innovaci6n en la organizaci6n electoral, ya que su perms 
nencia permite una labor continua que atribuye a su profesiona
lizaci6n y al perfeccionamiento de los proceso~ electorales, 

La integraci6n de estas Juntas sigue la misma estructura 
en el &mbito local y en el distrital, Se integran con un vocal 
ejecutivo, que funge como presidente de la Junta; y con los vo
cales de organizaci6n electoral, del registro federal de elect~ 
res, ~e capacitaci6n electoral y educaci6n cívica, y con el vo
cal secretario, quien auxilia al vocal ejecutivo ~n las tareas_ 
administrativas y es el encargado de sustanciar los recursos de 
revisi6n en el &mbito local -y el de aclaraci6n en el Ambito di~ 
tri tal-. 

Las tareas que tienen a su cargo son t~cnicas y especia
lizadas, consistentes en supervisar y evaluar el cumplimiento -
de los programas relativos a las funciones sustantivas del Ins
ti tuto1 y de que se cumplan los programas de sus respectivas v~ 
cal!as. 

La Junta Distrital deber&, tambi~n proponer al Consejo -
Distrital el n6mero y ubicaci6n de las casillas que habr&n de -
instalarse; capacitar, seleccionar y designar a los ciudadanos_ 
qÜe habr&n de integrar las mesas directivas de sasilla, 
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3.4,-LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 

Las mesas directivas de casilla, son los 6rganos electo
rales formados por ciudadanos, facultados para recibir la.vota
ci6n y realizar el escrutinio y c6mputo en cada una de las sec
ciones electorales en que se dividan los 300 Distritos ElectorA 
les. 

Estos 6rganos tienen una funci6n muy importante durante_ 
la jornada electoral, ya que es en este sitio donde se concen-
tra la ciudadan!a a emitir su voto, por lo que debe garantizar
se la efectividad del sufragio, la autenticidad del escrutinio_ 
y del c6mputo de votos, es pues, una de las tareas m~s senci--
bles del proceso electoral, es por ello que en el eOFIPE se han 
establecido modalidades para la integraci6n de estos organismos, 
ya que los ciudadanos que las ·conforman deber~n ser capacitados 
y evaluados previamente para el mejor desempe~o de sus funcio-
nes, a trav~s de cursos de educaci6n c!vica y capacitaci6n ele~ 
toral, que llevar&n a cabo las Juntas Distritales Ejecutivas, a 
quienes les corresponde integrar las mesas de casillas. Los 
ciudadanos ser&n designados por un nuevo sistema, que no exis-
tia en las Leyes anteriores, que consiste en el sorteo o insacy 
laci6n del veinte por ciento de los ciudadanos de entre las li~ 
tas nominales de electores de cada secci6n electoral, 

Las atribuciones de los integrantes de las mesas directj. 
vas de casilla son: instalar y clausurar la casilla, recibir la 
votaci6n , efectuar el escrutinio y c6mputo de votos, el perman,i: 
cer en la casilla desde su instalaci6n, hasta la conclusi6n de_ 
la votac16n. 

El COFIPE 1 seffala las funciones que corresponden a cada_ 
uno de los integrantes de la mesa directiva de casilla! el pre
sidente, preside los trabajos y toma decisiones importantes como 
acudir al uso de la fuerza pOblica al necesitarse, el suspender 
de manera temporal e incluso definitiva la votaci6n en caso de_ 
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existir alteraci6n del orden, o cuando se presenten situaciones 
que impidan la libre emisi6n del sufragio; es también responsa
ble de entregar la documentaci6n de la casilla al Consejo Dis-
tri tal 1 as! como fijar los resultados de las votaciones en un -
lugar visible al exterior de las casillas. 

El Secretario de la Mesa Directiva de Casilla tiene a su 
cargo levantar el acta de instalaci6n de la casilla, contar las 
boletas electorales recibidas, as! como comprobar que el nombre 
del elector figure en la lista nominal correspondiente. 

Los escrutadores por su parte, deben contar los votos y_ 
determinar el n6mero obtenido por cada candidato, pueden como -
integrantes de la mesa, auxiliar en la recepci6n de votos y a -
identificar a los electores, as! como colaborar de modo general 
con el Presidente y el Secretario. 

El Instituto Federal Electoral, adem~.s de realizar fun-
ciones administrativas y de todos los aspectos técnicos que se_ 
realizan para el cumplimiento de la funci6n estatal de organi-
zar las elecciones federales, tiene también funciones de car~c
ter jurisdiccional. 

3,5,-LOS ORGANOS CENTRALES. 

Los Organos Centrales del Instituto son: 

A) El Consejo General 
B) La Junta General Ejecutiva 
C) La Direcc16n General. 

Estos tienen su domicilio en el Distrito Federal a dife-
rencia de los' 6rganos locales, distritales y municipales, salvo_ 
las juntas local y distritales correspondientes al Distrito Fed,¡: 
ral, quienes tienen ah1 también su domicilio, l6gicamente. 
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Al mismo nivel que los 6rganos centrales, se encuentra la 
Comisi6n Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electo-
res. 

A) CONSEJO GENERAL 

El Consejo General ccnstituye el 6rgan~ superior de Dire.s; 
ción del Instituto Federal Electoral. 

De acuerdo con el art!culo 74 del COFIPE, el Consejo GenJ: 
ral se integra por un ccnsejero del Poder Ejecutivo, cuatro con
sejeros del Poder Legislativo, seis consejeros magistrados,y re
presentantes de los Partidos Pol!ticos Nacionales. 

El Consejero del Poder Ejecutivo ser! el Secretario de G~ 
bernaci6n, quien fungirá como Presidente del Consejo General es
to es as!, porque él es quién tiene mayor conocimient~ en materia 
electoral, debido a que la Secr~tar!a mencionada tiene dentro 
del amplio 6.mbito de sus funciones vigilar el cumplimiento de la 
funci6n electoral en todo el pa!s. 

El Poder Legislativo est& represe"tado por cuatro ¡egislA 
dores: dos Diputados y dos Senadores; para que la representaci6n 
de ese poder, de alguna manera presente la pluralidad ideol6gica 
y pol!tica de las cAmaras respectivas, en cada una de ellas uno_ 
de los consejeros será elegido a partir de las propuestas que -
formule el grupo parlamentario mayoritario, y el otro por el que 
haga el ,rupo minoritario, o ,rupo parlam~ntario de la primera -
minor!a; estos representantes son comunes, es d~cir, representan 
a la cámara en conjunto, y no solo al grupo parlam:ntario que -
los haya propuesto. 

Los seis consejeros magistrados que f~rman parte del Con
sejo General del Instituto, participan en las deliberaciones y -
en la toma de decisiones de ése Órgano colegiado como factor de_ 
equilibrio entre los representantes del poder legislativo y los_ 
representantes de los partidos politices. 



La figura del Consejero Magistrado es una innovaci6n reg,y 
lada por el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos - -
El~ctorales. Es de suma im;:ortancia 1 ya que con esto se busca -
la imparcialidad y la correcta impartici6n de justicia. 

Los Consejeros Magistrados durante el tiempo de su nomb~a 
miento no podr~n, en ning6n caso, aceptar o desempeftar empleo o_ 
encargo de la Federaci6n 1 de los Estados o Municipios, ni de Pa~ 
tidos Pol!ticos o de particular, salvo los cargos no remunerados 
en asociaciones cientificas 1 literarias o de beneficencia. 

El procedimiento para des~gnar a ¡os seis consejeros ma-
gistrados involucea la participaci6n de los poderes ejecutivo y_ 
legislativo. 

El Presidente de la Rep6blica también debe proponer a 111.... 
Cámara de Diputados una lista adicional ce ocho candidatos a Con 
sejeros Magistrados suplentes, los cuales entrará~ en funciones_ 
en el orden que establezca la propia Cámara, bien sea para cu- -
brir las ausencias temporales o definitivas de los seis conseje
ros magistrados propietarios, o para mantener las condiciones de 
equilibrio si por la votaci6n aumenta el nGmero de representantes. 
partidistas; en este caso se integra un Consejero Magistrado más_ 
por cada r~presentante partidista adicional a dicho n6mero. 

Hecha la designaci6n 1 los Consejeros Magistrados durarán 
en su cargo ocho anos y podrbn ser propuestos por el Presidente_ 
de.la RepGblica para su ratificaci6n por la Cámara de Diputados_ 
en los términos referidos anteriormente. Con esa medida se bus
ca coadyuvar en el cometido de darle permanencia a los funciona
rios el~ctorales, de tal modo que su desempefto sea profesional y 

no esté sujeto a presiones pol!ticas sexenales. 

La importancia de la nueva figura del Consejero Magistra
do es que representa a la ciudadan!a en el Consejo General, don
de se toman decisiones, se dictan acuerdos, etc.; esto es, que -
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el pueblo a través de sus representantes, que son los Diputados, 
aprueban los nombramientos para que actOen en su nombre. 

Cada partido puede tener como m&xim~ hasta cuatro repre
sentantes segOn el porcentaje de votac16n nacional emitida que_ 
haya obtenido en la Oltima elecci6n de Diputados de mayor!a re
lativa, por lo que tienen derecho a un representante, los Part! 
dos Poltticos que alcancen entre el 1.5% y el 10 por ciento de_ 
los votos¡ a dos representantes si logran m&s del diez po~ ele.o 
to y hasta el 20 por ciento de esa votaci6n¡ a tres representa~ 
tes si alcanzan m&s del veinte por ciento y hasta el treinta -
por ciento en el nOmero de votos obtenidos, y a un cuarto repr.i: 
sentante por cada Partido Pol!tico que hubiese obtenido m&s del 
30 por ciento de la votaci6n nacional emitida de referencia. 
ror cada representante propietario se nombrar& un suplente. 

El Partido Pol!tico Nacional con m&s de un representante 
ante el Consejo General puede designar a uno de ellos como re-
presentante coman, el cual dispondr& de todos los votos que le_ 
corresponda. 

Para cada Partido Pol!tico que obtenga su Registro defi
nitivo o condicionado después de la Oltima elecc16n, la Ley es
tablece que tendr& derecho a un representante ante el Consejo -
General, que actuar& con voz pero sin voto. 

El Consejo General debe reunirse en ses16n ordinaria ca
da tres meses, pudiendo ser convocado por el presidente de dicho 
Consejo a sesion extraordinaria cuando lo estime necesario, e a 
petic16n que formule la mayor!a de los representantes partidis
tas. Durante el tiempo que dure el proceso electoral, el Conss 
jo sesionar& por lo menos una vez al mes. 

Para que el consejo sesione se requiere la presencia de_ 
la mayorla de sus integrantes, entre los cuales estar& el Pres! 
dente del Consejo General. Las Resoluciones •e tomar&n por ma-
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.yerta de votos¡ en caso de empate ser& de calidad del Presiden
te, El Director General y el Secretarlo General del Instituto_ 
concurrir&n a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto, 
El propio Secretario del Instituto tendrA a su cargo la Secret~ 
r!a del Consejo, 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral, como 
6rgano superior de dlrecc16n, tiene conferidas las m&s lmportaD 
tes atribuciones: 

Coordinar y dirigir el buen funcionamiento del Instituto¡ 
expedir los reglamentos necesarios¡ v~gllar la•oportuna integrs 
c16n, instalac16n y trabajo de sus 6rganos; designar al Direc-
tor General por mayor!a calificada de las dos terceras partes -
de sus miembros, o por sorteo a partir de las propuestas que. 
formule su Presidente¡ designar al Secretario General, también, 
a propuesta del Presidente¡ designar a los Consejeros ciudada-
nos de.los Consejos Locales de las propuestas que haga la Junta_ 
General Ejecutiva; conocer los informes trimestrales y anual -
que dicha junta rinde por conducto del Director General¡ reque
rir a la Junta General Ejecutiva que investigue, por los medios 
a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos 
de los Partidos Pol!ticos o el Proceso Electoral; resolver los_ 
recursos de revis16n que competan, y aprobar anualmente el ant~ 
proyecto de presupuesto del Instituto que le proponga el Presi
dente del propio Consejo General, 

También le corresponde resolver sobre el otorgamiento y_ 
la pérdida del registro legal, as! como convenios de fusi6n, 
frente y coalici6n que celebren los Partidos Pol!ticos, 

De igual forma, el consejo vigila que las actividades de 
los Partidos se apeguen a la Ley, cumplienckJ con las obligacio
nes a las que estén sujetos, y disfrutando las prerrogativas que 
tengan asignadas, 
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Adem~s, tiene como atribucicnes en el ~mbito del Regis-
tro Federal de Electores, dictar los lineamientos para su debi· 
do funcionamiento, ordenar a la Junta General Ejecutiva que se_ 
realicen los estudies para determinar la d~visi6n electoral del 
territorio naciónal en distritos uninominales y circunscripcio
nes plurinominales, as! como aprobar el modelo d~ credencial 
para votar y los formatos de la documentaci6n oficial que se 
utilicen durante el proceso electoral. 

En la etapa preparatoria de los comicios del Consejo Ge
neral, le compete registrar la plataforma electoral que para c.A 
da proceso presentan los Partidos Politicos, las candidaturas a 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las listas regiona
les de candidatos a diputados por el principio de representaci6n 
proporcional y, en forma supletoria, las formulas de candidatos 
a senadores y diputados por mayor1a relativa, 

Finalmente, en la etapa posterior a la celebraci6n de la 
Jornada Electoral, es responsable de efectuar el c6mputc total_ 
de les votes de todas las listas de diputados de representaci6n 
proporcional, de determinar la as1gnaci6n de diputados para cada 
Partido Politice, de otorgar las constancias correspondientes -
dando cuenta al Colegio Electoral de la C6mara de Diputados, y_ 
de informar a los Colegios Electorales de las CSmaras sobre el_ 
desarrollo de los trabajes realizados por el Instituto Federal_ 
Electoral en las elecciones que se califican. 

Al Presidente del Consejo General, le corresponde velar_ 
por la unidad y cohesi6n de las actividades de los 6rganos del_ 
Instituto; establecer vincules con las autoridades federales, -
estatales y municipales para log~ar su apoyo y cclaberac16n en_ 
sos respectivos limbitos de competencia; convocar y conducir las 
sesiones del propio Consejo¡ vigilar el cumplimiento de los - -
acuerdos adoptados; proponer el nombramiento de Director Gene•• 
ral, asl como el anteproyecto de presupuesto aprobado por los -
consejeros y representantes, remitiendolo a la cons1deraci6n 
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del Poder Ejecutivo, y recibir las solicitudes de registro de -
candidatos a la Presidencia de la Rep6blica y a la de los candJ. 
datos a Diputados por el principio de representaci6n proporcio
nal. 

Por su parte, el Secretario del Consejo General debe - -
auKiliar al propio consejo y al Presidente del mismo en el ejeL 
ciclo de sus funciones; preparar el orden del d[a de las sesio
nes; declarar la existencia de quorum; dar fb de lo actuado; l~ 

vantar el acta correspondiente y someterla a aprobaci6n de los_ 
consejeros y representantes; informar sobre el cumplimiento de_ 
los acuerdos; dar cuenta de los proyectos de dictamen de las c~ 
misiones; recibir y sustanciar los recursos de revisi6n que se_ 
interpongan en contra de los actos locales del Instituto; reci
bir y dar tr&mite a los recursos de apelaci6n que se interpon-
gan con.ralos actos o resoluciones del Consejo; informar al 
Consejo sobre las resoluciones dictadas por el Tribunal Federal 
Electoral que le competan; eKpedir los documentos•que acrediten 
la personalidad de los Consejeros y de los Representantes de 
los Partidos Pol[ticos, y firmar, junto con el Presidente del -
Consejo, todos los acuerdos y resoluciones que emita. 

Los dias 3 y 10 de octubre de 1990, se public6 en el Di.11 
rio Oficial de la Federaci6n, la integraci6n del Consejo Gene-
ral del Instituto Federal Electoral. 

B) LA JUNTA GENERAL ~JECUTIVA. 

El Instituto Federal Electoral, adem6~ de los 6rganos de 
Direcc16n, cuenta con 6rganos Ejecutivos, que tienen a su cargo 
todas las tareas de las elecciones, adem~s de personal profesi.s¡ 
mil, que labora tiempo completo y en forma remunerada. 

El art[culo 85 del COFIPE establece que: 

111.-La Junta General Ejecutiva cel Instituto serA presi-
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dida por el Director General y se integrar~ con el Secretario -
General del Instituto y los Directores Ejecutivos del Registro_ 
Federal de Electores, de prerrogativas y Partidos Pol1ticos 1 de 
0rganizaci6n Electoral, de Servicio Profesional Electoral de C~ 
pacitaci6n E:lectoral y E:ducaci6n C!vica 1 y de Administraci6n." 

La Junta General Ejecutiva se reunir~ por lo menos una -
vez al mes¡ tiene como atribuciones fijar las pollticas genera 
les, los programas y los procedimierr.tos administrativos del In..:¡ 
tituto; supervisar el cumplimiento de normas aplicables y desem 
peMo de las actividades realizadas por las Direcciones Ejecuti
vas¡ seleccionar a los candidatos y someter a consideraci6n del 
Consejo General las propuestas de los consejeros ciudadanos; a
probar el establecimiento de oficinas municipales de acuerdo· 
con los estudios que formule y la disponibilidad presupuestal¡
desarrollar acciones para asegurar que las comisiones de vigi-
lancia nacional, locales y distritales se inte,ren 1 sesionen y_ 
funcionen en los tt.rminos previstos por el COFIPE; hacer la de
claratoria de pérdida del Registro del Partido Polltico a que -
corresponda, as! como comunicarlo al Consejo General del Instit~ 
to Federal Electoral y solicitar su publicación en el Diario 0-
ficial de la Federaci6n; finalmente, resolver los recursos de -
revisi6n que se presenten, en los dos ar.os anteriores al proceso 
electoral,, en contra de los actos o resoluciones de los 6rganos_ 
locales del Instituto, etc. 

C) DIRECCION GENERAL 

El Director General es el funcionario responsable de la_ 
Administraci6n del Instituto ~ue tiene a su cargo la supervisi6n 
del desarrollo adecuado de las actividades de los 6rganos ejecu

ttvos y tl!cnicos. 

El Director General durar~ en su cargo ochos años. 
El articulo 88 del COFIPE señala: 

1.-Para ser Director General del Instituto se requiere: 
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a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
b) Estar en pleno ejercicio de sus derechos pol!ticos; 
c) Tener como minimo 30 aílos cumplidos; 
d) Contar con grado academice de nivel profesional y los 

conocimientos que le permitan el desempeílo de sus fu~ 
ciones." 

Entre las principales atribuciones del Director General_ 
est&n las de representar legalmente al Instituto; cumplir los -
acuerdos del Consejo General; someter al conocimiento de dicho_ 
6rgano colegiado de direcci6n 1 y 1 en su caso, a su aprobaci6n -
los asuntos de su competencia¡ proveer lo nece'sario para que se 
publiquen los acuerdos y resoluciones del Consejo, as! como pr~ 
parar, para autorizaci6n por el Consejo, el proyecto de calend~ 
rio para elecciones extraordinarias, conforme las convocatorias 
expedidas para tal efecto. 

Otro conjunto de atribuciones son las relativas a la Ad
ministraci6n propiamente dicha del Instituto, las cuales se re
fieren a la orientaci6n y coordinaci6n de las Direcciones Ejec~ 
tivas y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas; la apr~ 
baci6n de la estructura de dichas direcciones y adem&s 6rganos_ 
ejecutivos y técnicos, conforme las necesidades del servicio y_ 

los recursos autorizados; el nombramiento de los integrantes de 
las Juntas Locales y Distritales ejecutivas; la elaboraci6n a-
nual del anteproyecto de presupuesto del propio Instituto, para 
someterlo a consideraci6n del Presidente del Consejo General¡ -
el ejercicio de las partidas de las p~rdidas presupuestales - -
aprobadas y el otorgamiento de poderes a nombre del Instituto -
para actos de dominio, de administraci6n, y para ser presentado 
ante cualquier autoridad administrativa o judicial o ante parti 
c'tllares. 

Adem&s le corresponde integrar los expedientes sobre los 
comicios en las circunscripciones plurinominales 1 a fin de pre
sentarlo en tiempo y forma al Consejo General; establecer un m~ 
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canismo 1 basado en la Lnformática para la difusi6n inmediata en 
el propio consejo de los resultados preliminares de las elecci2 
nes federales en el pasado proceso electoral, a este sistema de 
informaci6n se le denomin6 SIRE -Sistema de Informaci6n de Re-
sultados Electorales- dar cuenta al Consejo de los informes re
lativos a las elecciones, y dar a conocer la estadlstica elect~ 
ral por secci6n, municipio, distrito, entidad federativa y cir
cunscripci6n plurinominal 1 una vez calificados los comicios. 

Por su parte el Secretario General del Instituto Federal 
Electoral quien funge como Secretario del Consejo General, tie
ne entre otras atribuciones, la de suplir en sus ausencias al -
Director General y Auxiliarlo en sus tareas, expedir las certi• 
ficaciones que se requieran y substanciar los recursos o medios 
de defensa que deban ser resueltos por la Junta durante los dos 
ª"ºs anteriores al del proceso electoral. 

Las Direcciones Ejecutivas tienen a su cargo las tareas_ 
t~cnicas propiamente dichas, que debe desarrollar el Instituto_ 
Federal Electoral para cumplir los fines que tiene encomendados, 
y al Registro Federal de Electores, lo relacionado con la ins-

. cripci6n de los ciudadanos en el padr6n electoral y la expedi-
ci6n de credenciales para votar, la permanente actualizac16n cel 
padr6n y las actividades necesarias para mantener al dta la ca~ 
tografta electoral. 

A la Direcc16n Ejecutiva de prerrogativas y partidos po
Hticos, le corresponden .trámites y gestiones relacionados con_ 
el cumplimiento de las obligaciones, el ejercicio de los dere-
chos y el disfrute de las prerrogativas de laa organizaciones -
partidistas. 

El Director Ejecativo de prerrogativas y partidos poli-
tices debe presidir la comisi6n de radio difusi6n 1 que es un 6~ 
gano técnico vinculado a la producci6n de los programas con los 
que se concreta el acceso de los partidos poltticos a los me- -
dios masivos de comunicaci6n. 
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A la Direcci6n de 0rganizaci6n Electoral le corresponde_ 
velar por la integraci6n y debido funcionamiento de los 6rganos 
lo~ales y distritales del Instituto Federal Electoral, 

Debe apoyar la instalaci6n de los mismos, y hacer el se
guimiento de sus trabajos, recabando la informaci6n que permita 
cumplir las atribuciones conferidas a los 6rganos centrales. 
Asimismo, elaborar los formatos de la documentaci6n que habr~I'\... 

de usarse durante el proceso electoral en todos los niveles de_ 
la estructura orginica, 

A la Direcci6n Ejecutiva del Servicio Profesional Elec~ 
ral le corresponde formular el anteproyecto de estatuto que re
gir& al personal profesional de las juntas ejecutivas a nivel -
nacional, local y distrital 1 con el prop6sito de establ~cer Uf\... 

servicio civil de carrera para la prestaci6n de ese importante_ 
servicio p0blico1 cuidando que se cumplan las normas y procedi
mientos relativos. En tal virtud, ha de llevar a'cabo los pro
gramas de reclutamiento, selecci6n 1 informaci6n y desarrollo de 
dicho personal profesional, 

Por su parte, la Direcci6n Ejecutiva de Capacitaci6n EJw¡; 
toral y Educaci6n C!vica tiene a su cargo la realizaci6n de pr.Q 
gramas de orientaci6n a los ciudadanos para el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones pol!tico-electo
rales, as! como de capacitaci6n para los funcionarios que parl;i 
cipen en las elecciones, sobre todo en las mesas directivas de_ 
casilla, 

Por ~ltimo corresponde a la Direcci6n Ejecutiva de Admi
nistrac16n1 las atribuciones inherentes a la a;,licaci6n de las_ 
pbl!ticas normas y procedimientos en materia de recursos huma-
nos, financieros y materiales del Instituto, y en lo que atane_ 
al ejercicio y control presupuestales y a la prestaci6n de los_ 
ser.vicios generales, 
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3 0 6 0 -LOS ORGANOS LOCALES 

En dichos 6rganos locales se basa la desconcentraci6n ~ 
ministrativa del Instituto Federal Electoral, y consecuentemen
te este trabajo, 

La Democracia, Federalismo, Pluripartidismo, Le9alidad,
la Representaci6n Popular, la Transparencia, la Imparcialidad,
etc,, son algunos de los principios institucionales y rectores_ 
de la vida politica del pais, como fundamento de derecho elec~ 
ral, que se consagra en la Constituci6n General de la RepGblica 
y el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electora
les en vigor a partir de 1990, 

Como se senal6, el C6digo Federal de Instituciones y Pr,2 
cedimientos Electorales, en su articulo 69 p~rrafo 1, determina 
los fines del Instituto, y en el mismo numeral, en el p~rrafo 2, 
preceptua que los funcionarios deben conducir las tareas confe
ridas al Instituto sobre los Principios de certeza, legalidad,
transparencia, imparcialidad y objetividad. 

Por cuanto al aspecto administrativo, el p~rrafo ter~ero 
del mismo articulo seHala que son principios fundamentales, el_ 
profesionalismo de los funcionarios y la desconcentraci6n en el 
ejercicio de las atribuciones de los 6rganos. 

En su estructura se enfatiza, al lado del poder po'Jblico 1 

la participaci6n y la responsabilidad compartida de los parti-
dos politicos y de la ciudadania al ser la desconcentraci6n, b.il. 
se de su organizaci6n como pieza fundamental del proceso elec~ 
ral. 

Como se seftal6 en el primer capitulo, en ia desconcen~r.il. 
c16n, los funcionarios interiores tienen directamente la facul
tad de realizar los actos que la Ley les encomienda, es decir,
tienen facultad de decisi6n sin la necesidad de depender del 
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,6rgano central, y no como en la delegaci6n donde la Ley faculta 
al 6rgano o al funcionario, para cuando lo juzgue c~nveniente,
delegue atribuciones, esto de manera temporal. 

Por otro lado, en la desconcentraci6n se supone una rel,! 
ci6n entre 6rganos de la misma persona jur!dica y no como en la 
descentralizaci6n, en la que se supone siempre la existencia de 
personas jur!dicas distintas. 

Como se incic6 el Instituto ejerce sus fucniones en todo 
el territorio nacional, con domicilio en el D.F., esta cobertu
ra es integral y general en todo el pa!s, y se'organiza ~ajo los 
niveles jerarquices siguientes! 

t) ORGANOS CENTRALES 
-Consejo General 
-Junta General Ejecutiva 
-Direcci6n General 
(Estos temas se explicaron en el punto anterior) 

2) ORGANOS LOCALES 
-32 Delegaciones en cada una de las entidades federa

tivas. 

3) ORGANCS DISTRITALES 
-300 subdelegaciones una en cada distrito electoral -

uninominal. 

4) Oficinas Municipales en los lugares que la Junta Ge-
neral Ejecutiva determine s~ instalaci6n. 

S) Mesas Directivas de Casilla; constituyen un 6rgano de 
la estructura del Instituto Federal Electoral, aún -
cuando solo actúan durante la Jornada Electoral, es -
decir, su actuaci6n es temporal pero de suma importa.o 
c!a, 
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El sistema citado, resulta adecuado para la realizaci6n_ 
de las funciones que la Ley atribuye a la Instituc16n, delegan
do responsabilidades de actuaci6n a los 6rganos de la autoridad 
electoral senalados para actuar en las entidades federativas y
en lod distritos electorales. 

Estas tienen la facultad de resolver situaci:nes anterior 
mente centralizadas, resultando que gran parte de la problemátJ. 
ca electoral se defina dentro del territorio donde ~quel se pr,¡: 
senta, lo que confiere agilidad al trámite o recurso ce que se_ 
trate, ya sea de un ciudadano o partido pol!tico; esto ~s, la -
eficacia y la eficiencia en el desarrollo de las funciones que_ 
la Ley le ha ·encomendado al Instituto. 

"En cada uno de los cinco niveles jerarquices de compete.o 
cia territorial existen 6rganos: de Direcci6n, T~cnicos y de Ej~ 
cuci6n y Vigilancia.· Este nuevo esquema de distri~uci6n de ac
tividades conlleva una verdadera desc~ncentraci6n de responsabJ. 
lidades del Instituto, y no hace depencer de un acuerdo del 6r
gano central la ·transferencia de facultades a la periferia, - -
sino que emana esto de la norma legal." (14) 

Los 6rganos locales como se indic6, se conforman por 3.Z... 
delegaciones. una en cada entidad federativa. 

Los Organos Locales son: 
-Las Juntas Locales 
-Los Consejos Locales 
-Los Vocales Ejecutivos Locales 

El art!culo 98 del C6digo Federal de Instituciones y Pr~ 

cedimientos Electorales senala: 

(14) RUIZ DE CHAVEZ ARTURO. LA DESCONCENTRACION COMO PRINCIPIO 
BASICO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO FEDE
RAL ELECTORAL, PONENCIA PRESENTADA EN EL COLOQUIO SOBRE LA 
NUEVA LEGISLACION ELECTORAL Y EL PROCESO FEDERAL SLECTORAL 

DE 1991, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS DE LA UNAM 
JULIO .1991. 
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"t.-En cada una de las entidades federativas, el Instit.¡¡ 
to contará con una delegaci6n integrada por: 

A) La Junta Local Ejecutiva¡ 
B) El Vocal Ejecutivo, y 
C) El Consejo Local. 

2.-Los 6rganos mencionados en el párrafo anterior ten-
drán su sede en el Distrito Federal y en cada uno de los Esta-
dos. 

A) Las Juntas Locales Ejecutivas son 6rganos permanentes 
que se integran por: el vocal ejecutivo y los ~ocales de organj_ 
zaci6n .. electoral, del Registro Federal de Electores, de Capa
citaci6n Electoral y Educaci6n Cívica y el vocal secretario, -
quien auxiliará al vocal ejecutivo en las tareas administrativas 
y sustanciará los recursos de revisi6n que deban ser resueltos_ 
por la Junta. 11 

Las Juntas Locales Ejecutivas sesionarán por lo men~s una 
vez al mes, y tendrán dentre del ámbito de su competencia terri
torial, las atribuciones siguientes: 

-Supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y 
acciones de sus vocalías y de los 6rgan~s distritales, así como· 
informar mensualmente al Director General sobre el desarrollo -
de sus actividades; someter a consideraci6n de los consejos lo
cales, las propuestas de los consejos ciudadanos para inte>rar_ 
los consejos distritales durante la primera sesi6n del mes de -

febrero. 

-f'inalmente, recibir, sustanciar y resolver los recursos 
qüe se presenten durante los dos años anteriores al proceso ele:s; 
toral contra los actos o resoluciones de los 6rganos distrita-
les. 

B) El Vocal Ejecutivo presidirá la Junta Local Ejecutiva, 
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y durante el proceso electoral el Consejo Local coordinará los 
trabajos de los vocales de la junta y distribuirA entre ellos_ 
los asuntos de su c:ompetencia 1 etc. De acuerdo con lo establ~ 
cido en el art1culo 101 del C6digo Federal de Instituciones y_ 
Procedimientos Electorales. 

C) Los Consejos Locales, a diferencia del Consejo Gene-
ral que es permanente, solo funcionan durante el proceso elec~ 
ral¡ deben instalarse a más tardar, en enero del año de la ele~ 
ci6n 1 y sesionar por lo menos una vez al mes. Para ello se re
quiere la mayor!a de sus integrantes, entre los que deberá es-
tar forzosamente el Presidente. 

(El 31 de febrero de 1990 1 se public6 en el Diario Oficial de -
la Pederaci6n, la integraci6n de las Juntas Locales del Instit~ 
to Federal Electoral). 

Tomarán sus decisiones por mayor1a de votos, y el voto -
del Presidente será de calidad, 

El articulo 102 del C6digo Federal de Instituciones y~ 
Procedimientos Electorales establece: 

1.-Los Consejos Electorales funcionarán dur~nte el proc~ 
so electoral federal y se integrarán con cinco consejeros, que_ 
seran los vocales de la Junta Local Ejecutiva, seis consejeros_ 
ciudadanos, y representantes de los partidos pol1ticos naciona

les. 

2.-El Vocal Ejecutivo y el Vocal Secretario de la Junta_ 
serAn respectivamente, Presidente y Secretario del Consejo Lo-
cal. 

Los consejeros ciudadanos son designados por el Consejo_ 
General para los procesos electorales ordinarios, a propuesta -
de la Junta General Ejecutiva, y podrán ser reelectos. Por ca-
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da consejero ciudadano habr! un suplente. 

De la misma manera que ocurre en el Consejo General, con 
los consejeros magistrados el nOmero de consejeros ciudadanos -
(factor de equilibrio como ya se explicó) puede aumentar si por 
la fuerza electoral de los Partidos Pol!ticos 1 se incremente el 
nOmero de representantes. 

"Las atribuciones de los Consejos V..cales no tienen an~ 
cadentes en nuestra legislac16n electoral porque responden a la 
nueva organización y funcionamiento de los 6rganos electorales; 
pero podr~n encontrarse algunos rastros de sus' atribuciones en_ 
aquellas de carácter general que ten!an las comisiones locales_ 
electorales." ( 15) 

(tS) RUIZ DE CHAVEZ 1 ARTURO. I6IDEN. 
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CAPITULO CUARTO 

IV.- LA CREDENCIAL DE ELECTOR 

4.1,- CREACION DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR 

E:l 4 de diciembre de 1951, siendo .Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos el Lic. Miguel Alem&n, se public6 en el 
Diario Oficial de la Pederaci6n la "LE:'i ELECTORAL PEOERAL"' la -

cual disponía que regir!a la preparaci6n, desarrollo y vigilan-
cia del proceso electoral tanto en elecciones ordinarias ccmo e~ 
traordinarias de los miembros de los poderes Legislativo y Ejecy 
tivo de la Uni6n. 

As! mismo, en la citada Ley se da creaci6n al Regi~ 
tro Nacional de Electot·es, organismo que, de conformidad con su_ 
artículo 45, ser& éste el encargado de mantener al corriente el_ 
registro de los ciudadanos, de expedir las credenciales de elec
tores y de formar, publicar y proporcionar a los organismos eles 
torales, el padr6n electoral, 

Se contempla dentro de las atribuciones del Registro 
Nacional de Ele'ctores, la responsabilidad de expedir las creden-
ciales de electores, siendo la primera Legislaci6n que establece_ 
una credencial de elector como requisito para emitir el voto en -
elecciones directas, credencial que debería reunir ciertos elemen 
tos o características, sufriendo constantes modificaciones en - -
cuanto a las citadas características, dando origen a la actual 
credencial de elector con fotografía; credencial cuyo modelo, di
seño y características, fueron aprobadas por mayor!.a por los mie.m 
bros del Consejo General del Instituto Pederal Electoral, reuni-
dos el 3 de julio de 1992 en sesi6n ordinaria presidida por el en 
tonces Secretario de Gobernaci6n, Pernando Gutierrez Barrios. 

El propio Consejo acord6 por unanimidad autorizar al 
Director General del IPE, (EMILIO CHUAYPPET CH~MOR) a convenir, -
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con la Secretaria de la Contralor!a General de la Federaci6n, -
Procedimientos de Auditoria Gubernamental y Externa sobre los -
Programas y Contratos que realiza el Instituto, con el agregado 
de que ser& facultad absoluta del Consejo General determinar, -
de entre las firmas auditoras, cual deber6 ser la que se encar
gare de estos trabajos. 

En cuanto a la aprobaci6n del modelo de la nueva -
credencial, fueron tomadas en consideraci6n algunas peticiones_ 
de los consejos, que modificaron en p<1de el proyecto original_ 
presentado en el informe del Director Ejecutivo del Registro F~ 
deral de Electores sobre los avances de la credencial con foto
graf!a y aprobar el modelo de credencial para votar con las si
guientes condiciones: 

-Se sustituye la palabra perforaci6n, por la de im 
pres16n de una marca de señal externa. 

-Se adhiere al proyecto de acuerdo, la obligatori~ 
dad del olograma. 

-Se modifica el punto dos de dicho acuerdo para 
que la credencial con fotografía eventualmente pu~ 
da ser utilizada en comicios locales, quedando su 
redacci6n de la siguiente manera. •se emplear& -
para comicios electorales federales" 1 a efecto de 
abrir la posibilidad de su uso eventual en comi-

cios estatales. 

-También se integr6 como considerando que las va-
riaciones tecnol6gicas que se presenten, de acue~ 
do con la defin1ci6n de la tecnolog!a que se dec1 
da, deber6n ser conocidas por el Consejo General. 

-Finalmente se agrega un phrrafo al articulo 1Q del 

acuerdo, quedando de la siguiente manera: 
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"La credencial para vetar podr' ser empleada a -
partir de su expedici6n para fines de identifica
ci6n personal, según los acuerdos administrativos 
correspondientes" 

El acuerdo del Consejo General del IFE según el -
cual fue aprobado tanto el modelo como el diseno y las caracte
r!sticas t~cnicas ~e la nueva credencial con fotografía para v,¡¡ 

tar entr6 en vigor el 20 de julio de 1992, publicada en el Dia
rio Oficial de la Federaci6n. 

4.2.- OBLIGATORIEDAD DE POSEER LA CREDENCIAL PARA 
EMITIR EL VOTO. 

La obligatoriedad de poseer la credencial para em1 
tir el voto, se establec16 en la "LEY ELECTORAL FEDERAL" del 4_ 
de diciembre de 1951, determinando en su articulo 84 1 que: 

"La votaci6n se recibir.\ en la forma siguiente: 

I.-Al presentarse cada elector, exhibir& su crede~ 
cial, y ·el Presidente se cerciorar& de que figure en la lista -
nominal de electores de la secci6n a la que corresponda la casi 

lla ••• " 

Como se puede apreciar, por principio de cuentas -
para ·poder entregar las boletas al· elector donde emitir.\ su vo
to, es necesario que exhiba su credencial, como'lo indica el~ 
propio articulo 85 del mismo ordenamiento: 

"A nadie se entregar.\ boletas para una elecc16n, -
sin presentar su credencial de elector. 
Los que la hubiesan extraviado estar&n obligados_ 
a presentarse la vispera, al Presidente de la ca

silla para que tome nota de sus nombres y los ·~ 
te, en su caso, en una acta suplementaria de eles 
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tores haciendose constar esta circunstancia en el 
acta respectiva". 

4,3,. UTILIDAD DE LA CREDENCIAL CON FOTOGRAFIA 
PARA EL ELSCTOR. 

El Senado de la Repóblica aprob6 por unanimidad -
que la crede~cial para votar con fotograf1a a utilizarse a par
tir de las elecciones federales de 1994, sirva como instrumento 
de identiflcaci6n personal en tr~mites administrativos, en tan
to se expide la cédula de identificaci6n ciudadana a partir de_ 
las reformas a la Ley General de Poblaci6n, támbién aprobadas -
por ese cuerpo legislativo. 

Esta utilizaci6n tendr1a como base los convenios -
que para tal efecto suscribir1a el Instituto Federal Electoral, 

La moc16n, aprobada en la sesi6n del• Senado el 9 -
de julio de 1992, señala también que el Programa para el Esta-
blecimiento e Inicio de Funciones del Registro Nacional Ciudad2_ 
no, se utilizar& la informaci6n proporcionada por el IFE, prov~ 
niente del padr6n electoral y de la base de datos e im&genes -
obtenidos de la expedici6n y entrega de la credencial para vo-
tar con fotograf1a, prevista en el C6digo Federal de Instituci.s;i 
nes y Procedimientos Electorales, 

4,4,. REPERCUSIONES POSITIVAS DEL USO D~ LA 
NUEVA CREDENCIAL ELECTORAL. 

Se trata de un magno programa, que como se indic6_ 
en el punto anterior, se pretende identificar a la ciudadan!a -

nrexicana. 

Podr1amos hablar de "El Programa mas grande de su_ 
género que se realiza en el pa!s para que cerca de 40 millones_ 
de mexican~s obtengan su credencial para votar, misma que tiene 
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nada menos que nueve elementos de seguridad que la convierten -
prácticamente en infalsificable" (16) 

En este magno esfuerzo destaca la participaci6n y_ 
trabajo concertado·entre los Partidos Pol!ticos Nacionales y la 
autoridad electoral, a partir de los que se aprobaron las bases 
sobre las cuales se desarrollo la consolidaci6n del marco cart.Q. 
gráfico y el programa de depurac~6n inte,ral del padr6n electo
ral, acciones puestas en marc:hapara la expedici6n de la nueva -
crecencial. 

A solicitud también de los Partidos Pol!ticos y por 
acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la 
nueva credencial servirá, además, como medio de identificaci6"
para diversos trámites ante autoridades públicas e institucio~ 
nes privadas, en los términos de los convenios que para tal - -
efecto a celebrado el IFE con dependencias, entidades y diversas 
asociaciones. 

Para apoyar la obtenci6n de la nueva credencial con 
fotograf!a se realiza una intensa campaña de comunicaci6n social 
mediante la cual se in~orma acerca de:..la importancia de contar -
con este documento, as{ como la manera de obtenerlo. 

Esta campaña cubre todos los sectores sociales tan
to urbanos como rurales, tomando en cuenta a las comunidades in
d!genas, ya que se difunden mensajes escritos y por medios elec
tr6nicos en su propia lengua que incluyen, por ejemplo, el - - -
Náhuatl, Otom!, Mazahua, Huichol, Tzeltal y Tzotzil. 

(tG) REVISTA FORO ELECTORAL, A~O 11¡ 1992¡ NUMERO 12¡ PP. 15 

MEXICO, D.F. 

104 



CONCLUSIONES 

La democracia es una. forma de gobierno 1 pero a 1 a vez es 
una forma de vida en la que s~·requiere la participaci6n de t2 
dos los miembros de la comunidad pel!tica para que pueda consl 
derarse como un gobierno emanado del pueblo e institu!do en su 
beneficio¡ s6lo en esa forma se puede lograr el f!n Óltimo del 
Estado que es bien com6n. 

Los principios fundamentales de la democracia son la Igu¡¡l 
dad y la Libertad, con base en ellos el respeto a los valores -
humanos debe promoverse y garantizarse en todo régimen democrá
tico, no solo como principio te6rico sino como derechos reales_ 
en el ejer~icio 1 fundamentalmente en toda persona humana. 

El Sufragio es una Instituci6n promotora del cambio pel!
tico y social en la vida de un pueblo, ya que mediante su prác
tica los ciudadanos manifiestan su voluntad de d~rle una nueva_ 
orientaci6n a los asuntos póblicos, bien sea respaldando a un -
partido distinto al que se encuentra en el peder. 

En la democracia representativa, el sufragio es la base -
de toda organizaci6n 1 puesto que es el medio por el cual el pu~ 
ble designa a sus representantes para el desempeño de las ta- -
reas gubernamentales, depesitando en ellos su confianza y otor
gandoles la investidura de la soberanía nacional que para el d~ 
sempeño de sus funciones se requiere. 

El C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos ~le~
torales debe ser el conjunto de principios democráticos que ga
ranticen el libre ejercicio de los derechos pel!ticos que regl~ 
~enta la creaci6n y funcionamiento de 6rganos competitivos de -
vigilancia en el proceso de elecci6n. 

El padr6n electoral es el documento que representa al - -
electorado mexicano• Es el Instrumento electoral que permite a 
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.los Partidos Políticos cuántos son los electores, quienes son,
donde están. Es la base fundamental del proceso electoral (y -

la credencial de elector representa el empadronamiento del ciu
dadano para poder votar) porque a partir de él se toman decisi~ 
nes y se configuran una serie de actos que inciden en todo el -
proceso electoral; por ello, a todos los Partidos Políticos nos 
incumbe que éste sea un documento confiable que corresponda a -
las expectativas de la lucha política actual. 

Entre las atribuciones que contiene el Registro Nacional 
de Electores, sobresalen las de tramitar la inscripci6n ce los_ 
ciudadanos en el padr6n electoral y expedir la credencial de 
elector. Pero una obligaci6n fundamental es la de exhibir pó-
blicamente las listas básicas y complementarias de electores, a 
fin de que ciudadanos, Instituciones PÓblicas Sociales o Priva
das, Asociaciones o Partidos Políticos puedan formular se~ala-
mientos. 

El Estado ~~derno debe garantizar la existencia de los -
diversos grupos, haciendo efectivo el libre juego de los Parti
dos Políticos, a fin de lograr que todas las corrientes de opi
ni6n tengan un instrumento desde donde con toda libertad puedan 
ser expresados. 

La democracia electoral s6lo puede concebirse como lucha 
real e importante, si los contendientes tienen expectativas de_ 
ganar el poder a partir de los procesos limpios y creíbles y 
como una participaci6n popular realmente nacional, alrededor de 
liderazgos legítimos capaces y populares. 

Nuestro pa{s como los del ORBE, en su afán por encontrar 
l•s rutas más convenientes que conduzcan al mejoramiento de 6p
timos sistemas de gobierno, se ha preocupado en su lucha por la 
democracia, desde la proclamación de independencia, hasta la 
época actual, por plasmar en sus leyes las disposiciones juríd1 
cas que permitan la participaci6n popular y de grupos políticos 

106 



organizados. Revisando y renovando constantemente normas y pr,2 
cedimientos que garanticen a la ciudadanta tomar parte en los -
asuntos poltticos del pats. 
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