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1 Jive my life like is rio tomorrow 
All I got I haven't steal 

This time 1 don 't need to fear or fol low 
Yes, rm living and 1 face at you. 

I found the simple life, what it's so simple 
When 1 jump out, I'm let go 

1 got no love, no love or career 
And 1 got nobody, waiting in hope. 

Runnin' whit the devil 
Vesl am! 

Oh! right rrn runnin' 

D. Roth, M. Anthony, A. Van Halen, E. Van Halen. 

1 going to be one ofyours, 1 gonna get the car, 
the conde, the beautif"ul wife, 

the stupids dogs around, the parties, the sons .. 
everything you havc, 

everything you are 1 gonna get. 
I'm going to be one ofyours. 

D. Boyle, l. Welsh 



Life is the transition to the hedonism 
you always -wants to live in, 
but your afraid to try to get, 

becauSe the societ:Y is holding you do\vn 
all your senseless life. 

Elfego Lancer. 

The moments ofháppiness is 
what make life worth .. 

Elfego Lancer .. 

1 don't want to change the world 
but I don't want the world to change me. 

O. Osbourne 
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"LA FIGURA DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES EN LAS 
_ . _ ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO" 

INTRODUCCIÓN. 

Durante el año de 1994, el pueblo de México experimento una cantidad 
importante de cambios a nivel social, económico y político al darse estos 
cambios., se abrieron nuevos catnpos de reglamentación y de formas de 
resolver las necesidades creadas por estos can1bios. 

A lo largo de este estudio me referiré a uno de estos cambios en la 
legislación mexicana., que hasta ese momento no existía y que el legislador Je 
dio vida en ese año .. para responder a la demanda de ciertas fracciones del 
Congreso. 

Para analizarlo primero revisaremos las teorías que dieron vida a 
nuestro actual siste1na de gobierno .. federal y democrático, con dos Cámaras 
de representantes (la de Diputados y la de Senadores). corno el balance para el 
Poder Ejecutivo y el Judicial., así como la soberanía que en nuestro país recae 
en el pueblo., así co1no los sisternas para elt!gir a nuestros representantes, que 
nosotros lo hacemos de n1anera directa y proporcional. 

Después pasaremos al análisis de las elecciones a través de las 
constituciones de México., y el por que., estas a cambiado dependiendo del 
grupo en el poder., así como., es hasta este siglo cuando se llevaron a cabo las 
elecciones de 1nancra directa. 

Enseguida analizaremos el vigente sistema electoral n1exicano 
representado por el Instituto Federal Electoral, ya que la organización de las 
elecciones en nuestro país recae en el gobierno puesto que es el único que 
cuenta con la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo, esto da como 
resultado la creación del IFE para satisfacer la den1anda ciudadana de 
independencia del órgano electoral y el gobierno., para de esta forma eliminar 
dudas acerca de la claridad y limpieza de las elecciones a celebrarse ese año 
de 1994. 

Siguiendo con el estudio del proceso electoral de 1994, analizare la 
observación previa a la jornada electoral y el análisis realizado al sistema 
electoral mexicano por parte de la ONU y de compañías tanto nacionales 

4 
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ELFEGO"PEREZARAGON ESCALANTE 

como extranjeras con el fin de detectar _las ·fal~as ·y· "tratarlas de corregir antes 
de la mencionada jornada. - ' 

.· ; 

Enseguida.,, analizare la particip3Ción Ciúda·dana en la jornada electoral 
a través de los observadores naciotiales~ qué. intervinieron en el proceso 
electoral y que como todos los rriexicanos tenemos derecho a esta 
intervención por t.ratarse de asuntoS Políticos que sólo le interesan a los 
connacionales. ha sido un gran avance en materia politico-democrática para 
este proceso. 

Por últitno.,, analizare la intervención que en el proceso electoral de 
1994. tuvo la nueva figura jurídica de 4''Visitantes extranjeros invitados" 
creada para este proceso y que le permitió a los extranjeros el poder observar 
la elección en t.odas sus etapas y después a t.ravés de las organizaciones 
huéspedes, dieron sus conclusiones y recomendaciones acerca del proceso y 
la jornada federal electoral de 1994. 

Elfego Perezaragón Escalante. 
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CAPITULO 1 

ELECCIONES Y DEMOCRACIA 



"LA FIGURA DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES EN LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO" 

CAPITULO 1 

ELECCIONES Y DEMOCRACIA 

1.1 CONCEPTO DE DEMOCRACIA. 

Para definir la democracia recordaremos la conocida clasificación 
aristotélica; para Aristóteles el poder de mando o de gobierno puede residir en un 
solo individuo., en una minoría o en una mayoría, en cada uno de estos 
fundamentos del gobierno distinguía Aristóteles una forma pura y una impura. 

Cuando el gobierno reside en un sólo individuo. tenemos la f'onna pura de la 
"'"'monarquía"\ si ese individuo emplea el poder de que dispone en beneficio de 
todos, y la forma impura de .. tiranían , si ese individuo utiliza el poder en beneficio 
exclusivo de sí mismo o de sus favoritos. 

Cuando el gobierno reside en una minoría, existe la forma pura de "aristocracia"" sí 
la minoría usa el poder en beneficio de todos; y la f'onna impura de la 
""oligarquía" si el poder sólo beneficia a la minoría que lo detenta. 

Por último. cuando el poder lo usufructúa la mayoría de la colectividad, resulta la 
forma pura de la ºdemocracia"" si ese poder favorece a todos por igual; ta· forma 
impura de la ""demagogian, si se aplica tan sólo en beneficio de los despOseídos·. 1 

Democracia igual a Libertad. Igualdad • Justicia. 

1 Aristóteles. ••La Política .... L. 111. Cap. V. Pags. 204-205 .. Editorial Porrú~ S.A. México. 1985. 
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Según los tratadistás griegos .. ~arii -q~~· :1~:~ ,--f'~i'.ld~ra _u~· ré8,-i~en democrático era 
necesario implantar y ejerciU:tr:- .1á··".i~Olici~ía~;i;1a,·¡¡5otOmí3: y. la isegoría,. que 
significan respectivamente: ' , >::~'.~:·~ ;t;· ·:,::~:~\'._;:·:.:,_ 

a) lsonomía: La igualdad del ~Í;,dlid~';,c; ante I~ ley. 

b) lsotomía: La igual'd~~ ~~'.1~i.:'~ti~~:,de los. ciudadanos para ejercer 
funciones de gobierno y cargoS públicci~:,_:_:.· 

- ,· '_;¡ -, -. 

c) lsegoria: La libertad de e~~~sí'ón. que lleva imp!Ícita la. idea de reunión y 
asociación. . · · · - · 

Aristóteles concebía la ciudad d.esd·e.d p~~tó de vista politic,; y a Ja familia como 
el núcleo básico que lo conformaba; en tomo a aquélla se daban las diferentes 
formas de gobierno .. ya fueran puras o imp"uras. 

La democracia -como ahora la concebimos- se entendía sólo en.Ja ºPolis,... y era, 
por decirlo así, una democracia que excluía a todo aquel que no tuviera derechos a 
Ja ciudad y de la ciudad. En el primer caso se encontraban los guerreros y los 
deliberantes o jueces y en el segundo los esclavos, los labradores. Jos obreros. los 
111ercenarios y los extranjeros. 

Aristóteles afirmaba que la asociación política se da en función de la familia 
y que el hombre,, quien por naturaleza es un ser gregario, se une a los demás en 
torno a comunidades y la suma de éstas es la que forma los municipios,, quienes a 
su vez co1nponen la ciudad. 

La democracia en este sentido era aquella en la que los hombres libres, !armaban, 
por exclusión de los otros, la mayoría y eran soberanos. 

Destaca a la libertad y a Ja justicia como las bases fundamentales de la democracia 
y cuanto más sea esta igualdad en los derechos políticos; entre los iguales más 
pura será la democracia, porque -señala- que siendo el pueblo, en este caso el más 
numeroso y dependiendo Ja ley del dictamen de Ja mayoría, esta constitución es 
necesariamente una den1ocracia. 
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"LA FIGURA DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES EN LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO"· - . -~ 

Con A~istóteles. se .inicia-la fase de_ lá.-_ cÓ~
1

pre~s~Óri_ d~ lo: cluc;)~a:.·~~r-:c+rl .Ci'._~iémpo 
la . concePci_ón de ·Ja D-emo~~c~a~.: ·aunque, ··en ,_Senti~o: ·!"áS '~-~~p~iO:(~e1/:C.ue el 
estagirita le concedía? · · · .. - ' .. .," ';~: · · · - · · 

._ ··' - . .·:_·-- __ ,_·-;,· :"!;_-';·:··-:·.>./· ··-... _ .. 

Las luchas por_ la demoCracia fueron gl-andes y:g1~~io·~~~·p~~s -~i:ichO costó 
reivindicar al hombre en esa calidad de .vida que en téÍ"minOs··de· Liberalidad se 
conjugaban en la Declaración de los Deréchos Humanos de 1 789. 

Pero antes de afirmarse en el siglo XIX tuvieron que consolidarse sus elementos 
básicos: La Libertad. La Igualdad y La Justicia. · 

1.- Libertad: La libertad como presupuesto de la Democracia debe ser 
entendida como Ja libertad política en sus diferentes manifestaciones. El concepto 
de libertad política engloba el conjunto de derechos que tienen los gobernados 
frente a los gobernantes. 

La libertad política: es una conquista liberal transformada por el Estado liberal y 
estructurada por la técnica constitucional. 

Las libertades políticas reconocidas,. deben estar siempre encuadradas en un marco 
de legalidad constitucional para que constituyan,. efectivamente, uno de los 
presupuestos de la democracia. 

ll.- Igualdad: La Igualdad. comprende la igualdad política. la igualdad 
social y la igualdad cconótnica. La primera es resumida en la fórmula: un hombre ,. 
un voto; todos los ciudadanos tienen derecho al voto y entre ellos no· debe. habel'." 
diferencias de ninguna clase. ·· · · 

La igualdad social,. se logra cuando los individuos que integran a una SoCiedad 
tienen las tnismas oponunidades en las diferentes actividades_ soCialeS'· Para 
lograrse como seres humanos. 

2 iv1ontero Zendejas. Daniel. ••Estado9 Democracia y Panido"09
• B. COSTA- AMIC Editor. 

f,..téxico. 1979. 
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La igualdad económica. la más dificil de establecer, se refiere a la posibilidad de 
fijar un nivel económico determinado con el fin de impedir desequilibrios que van, 
en sus difereÍltes niveles .. desde la miseria a la riqueza.. · · 

III~:· JU:slici8:·--Nos remitiremos a Platón, por ser _el primero que alude a la 
JustiCia é:ri funcióri de su propia perspectiva histórica. 

La Justicia es concebida por él como parte y origen de la virtud, condición que 
debe· Permanecer en el Estado para que éste logre la perfección. Cada uno de los 
miembros del Estado debe ceñirse a aquella función para la que ha nacido. 
Transgredir esta fonna es caer en la injusticia. 

Es bajo este cariz que los romanos -pretores- la adecuaron y la superaron según las 
necesidades reclamadas por el orden social existente .. Ese elemento, redefinido iba 
a configurar su sistema de vida, haciéndolo cada vez más perfecto. Es así como la 
justicia, ya corno un pilar del Derecho, se encuentra su máxima expresión en el Jus 
Semper Loquitor.3 

Un análisis de las numerosas definiciones de democracia, permite establecer 
una variable común a todas ellas, que la democracia sea considerada corno un 
sistema de vida o un régimen político, es un fenómeno social en el que el pueblo 
es el que manda. Si se parte de este presupuesto, o se llega a esta conclusión, se 
puede decir en opinión del politólogo inglés Maurice Cranston que: ''La 
Democracia es una doctrina que difiere según la diferente mentalidad de los 
pueblos":' 

En Grecia, de donde heredamos el término, se entendía por democracia: el 
gobierno del pueblo (demos-pueblo y kratos-poder). 5 

La democracia moderna es resultante del liberalismo político, por cuanto 
constituye la formula conciliatoria entre la libertad individual y la coacción social. 
Mediante la democracia dio respuesta el liberalismo político a la pregunta de 

1 Op. cit. página 48 y sígss. 
4 Cranston .. Mauricc. Freedom .. a New Analysis .. London,. 1953; Página 36. citada por Montero 
Zcndejas~ Daniel. op. citada. 
s Montero Zendejas~ Daniel. op. citada. pág. 47. 
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Rousseau de cómo encontrar una forma de sociedad en ·ta que cada uno, aun 
uniéndose a los demás se obedezca a si mismo y mantenga .. por consiguiente, su 
libertad anterior.6 Esa forma de sociedad consistió en que el poder de mando del 
Estado sea exclusivamente determinado por los individuos sujetos a él. 

De este modo persigue por objeto, donde ejercitarse el mismo sujeto de donde se 
origina. uPoliticamente libre -explica Kclsen- es el individuo que se encuentra 
sujeto a un ordenamiento jurídico en cuya creación participa. Un individuo es libre 
si aquello que de acuerdo con el orden social debe hacer .. coincide con lo que 
quiere hacer. La democracia significa que la voluntad representada en el orden 
legal del Estado es idéntica a la voluntad de los súbditos. La oposición a la 
democracia está constituida por la servidumbre implícita en la autocracia. En esta 
forma de gobierno los súbditos se encuentran excluidos de la creación del 
ordenamiento jurídico,. por lo que en ninguna forma se garantiza la armonía entre 
dicho ordenamiento y la voluntad de los particularesn.7 

El gobierno democrático se da cuando todos los ciudadanos hacen uso de la 
autodeterminación para formar la voluntad del Estado.8 

Esta identidad entre el titular de la libertad y la u.victima'' de la dominación 
cobra singular relieve en la formación de las Constituciones. Santo Tomás de 
Aquino planteó la diferencia entre dos cosas a las que debe atenderse: Una la 
participación de todos los ciudadanos en la formación de la voluntad del Estado. y 
otra, la especie de gobierno y dominación. la coincidencia de estos dos principios 
resuelve el contraste entre la libertad y el orden. porque hace coincidir la 
voluntad individual con la voluntad total del Estado. El fenómeno de la 
uAutodeterminaciónn .. que antes hen1os ubicado en la entraña del acto soberano de 
darse un pueblo su Constitución .. se proyecta de este modo en el fenómeno de 
••Autodominaciónn .. nota característica y suprema del régimen democrático.9 

6 Rousseau. Juan Jacobo. ºEl Contrato Social ••. Lib. 1 o. Cap. 6 
7 KELSEN; "ºTeoría general del Derecho y del Estadoº. México. 1949. pág. 298, citado por Tena 
Ramirez. Felipe.º Derecho Constitucional Mexicanoº. México. 1970. 1 Orna. Edición. 
8 Montero Zcndcjas, Daniel. op. citada. pág. 52. 
"'Tena Ramircz. Felipe. HDerecho Constitucional Mexicano••. México. 1970. 10ma. Edición pág. 
96. 
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Resumiendo las ideas de los autores anteriormente citados., Montero Zendejas .. 
considera que las distintas realidades en la vida de la democracia., han hecho que 
se le interpreté como un sistema de vida reflejado en una forma de gobierno que 
está condicionada por los antagonismos de la propia sociedad, de las propias 
relaciones de poder se debaten para detentarlo., a veces aun en contra de la nación. 
Todo refleja el grado de evolución política del Estado de que se trate. 

La Democracia., tiene un vértice común., donde sus elementos.. Libertad .. 
Igualdad y Justicia, encuentran su última expresión: EL HOMBRE.'º 

Jiménez de Parga ha opinado: .. Un pueblo que huye de la lucha política, pierde el 
'derecho a ~a máxima identificación de gobernantes y gobernados., pierde el 
derecho a 13. democracia"". 11 

1.2 TIPOS DE DEMOCRACIA. 

La democracia ha sido clasificada por diferentes estudiosos desde varios 
puntos de vista como el histórico, el de su concepCión ideológica, por la 
representación, por su composición orgánica, etcétera. ~ero la que nos interesa por 
ser la más común en el n1undo que profesa la democracia, es la que parte del 
supuesto de la forma de participación del pueblo en el propio sistema democrático; 
la cual divide a la democracia en tres tipos: 

1.- Democracia directa: Es la basada en el principio de "Autogobierno", en 
su acepción textual; las funciones gubernativas son ejercidas por todos los 
ciudadanos. Esta democracia fue propia de las ""polis"" griegas9 en donde el pueblo 
se reunía constituyendo un parlamento abierto en donde se decidían las cuestiones 
políticas trascendentales. 12 Este sistema puede considerarse la forma más pura de 
la democracia, pero es notoriamente limitada,. ya que en un Estado con una 

ID Montero Zcndejas. Daniel. op. citada. pág. 62 
11 Jiméncz de Parga .. Manuel. ... Introducción ... a Gcorgc Burdcau . .,.La Democracia .... citado por 
Montero Zendejas. Daniel .. op. citada. pág. 63 
12 Galindo Camacho.. Miguel. ºCaracterísticas Constitucionales para la determinación de un 
régimen democráticon. Anuario jurídico IX. Instituto de Investigaciones Jurídicas .. UNAM. 
México. 1982. pags. 427-428. 
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población y un territorio considerablemente grandes como los actuales es 
imposible manejar la política de esta forma. 13 

ll.- Den1ocracia indirecta: También llamada representativa,. es en la cual la 
actividad política se realiza por el pueblo a través de sus representantes. Surge en 
virtud del enorme crecimiento demográfico y los amplios territorios estatales; en 
estos estados las funciones de gobierno son más complejas si se quiere aplicar el 
sistema democrático,. requieren de un gran órgano de gobiemo y se caracterizan 
por una burocracia creciente. 

Maurice Duverger nos la define como ~~el sistema político en que los 
gobernantes son elegidos por los ciudadanos y considerados de esta forma co1no 
sus representantesn 14

., este sistema es la base de los gobiernos actualmente 
conocidos como representativos e implica un complejo sistema de instituciones y 
nonnas para la correcta aplicación del sistema de1nocrático .. como consecuencia 
también de un complicado sistema de gobierno, en donde existen figuras como la 
división de poderes. el sufragio restringido a los ciudadanos civiles capaces de 
otorgarlo donde se excluyen a menores extranjeros e incapaces legales 
específicos, las asociaciones políticas, así corno la consagración de estos derechos 
en las cartas funda1nentales de estos estados liberales. 

111.- Democracia semidirccta: Este tipo de democracia es considerada ta 
combinación de las dos anteriores, pero en la practica nos encontran1os con una 
democracia indirecta con algunos matices de democracia directa~ la participación 
del pueblo es directa en algunos casos~ se presentan figuras tales co1no el 
referéndu1n., la iniciativa popular, el plebiscito., la revocación popular y la 
apelación de sentencias. 

En los paises de democracia liberal., pricipalmcnte en Francia., Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda, se aplica este tipo de gobierno, 
donde prinicro se perfeccionó éste sistema a principios de siglo antes de la 
segunda guerra n1undial. 

13 ~tontcro Zendcjas. Daniel. op. citada. pág. 53 y ss. 
14 Duvcrgcr. Mauricc. ••tnstitucioncs Políticas y Derecho Constitucional". Editorial Aricl. 
Barcelona. España~ 1970. pág. 123. 
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Este ha sido uno de los problemas más debatidos y complejos que la teoría política 
aborda, y que constituye importante motivo de interés para los cultivadores de las 
disciplinas que estudian el fenómeno político., es el de la noción conceptual de la 
democracia. Du~nte más de 25 siglos se ha venido usando y abusando de esta 
palabra., que sin embargo resulta insustituible e inevitable, no obstante que su 
significado no sea el mismo para todos los hombres. Por esta razón de la 
Antigüedad a nuestros días, la cuestión ha adquirido enorme dificultad, debido 
sobre todo al hecho de que las naciones parecen entender de manera diferente lo 
que es la democracia. 

1..3 LAS ELECCIONES, DEFINICIÓN Y OBJETO. 

La elección según la definición del Doctor Berlin Valenzuela es u1a 
representación política, por medio de la cual los gobernados delegan en los 
gobernantes las acciones y facultades decisorias para que sean ejercidas en su 
nombre. Esta situación da lugar al establecimiento de vínculos entre gobernantes y 
gobernados, apareciendo de esta manera los distintos mecanismos para la 
designación de las autoridades, surgiendo así el sufragio, cuya evidente conexión 
se manifiesta al tener como una de sus funciones la integración de los órganos del 
Estado .. 15

• 

La importancia de la representación política se explica en la necesidad de llenar 
las lagunas que en el Estado moderno fueron formándose a medida que territorial 
y poblacionalmente se hacía más grande, evidenciando la insuficiencia de las 
formas de la democracia directa que habían sido utilizadas con anterioridad, 
cuando era más pequeño. De ahí que desde sus orígenes surgió como una 
ambiciosa institución para resolver el problema de Ja participación de los muchos, 
a través de la actuación de los pocos. Con la representación se dio lugar a un 
proceso de evolución tendente a perfeccionarla mediante la invención de las más 
variadas técnicas que han venido girando alrededor del sufragio. 

Muchas han sido las teorías que han tratado de fundamentar los aspectos 
jurídicos de la representación, las cuales se han elaborado para indagar el papel 

15 Berlín Valenzueln. Francisco .... Derecho Parlamentarioº. Fondo de Cultura Económica. 
México. 1995. Pág. 61. 
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que. colTesponde al representante en relación con el representado, así como los 
vínculos que entre ambos se establecen. Señalamos las dificultades que se han 
tenido que sortear en virtud de la insistencia de algunos autores de identificarla 
con la representación en el derecho privado y por la omisión que pretenden hacer 
de los factores políticos en su análisisjurídico. 16 

Las teorías al respecto son numerosas como las señala el maestro Maurice 
Duverger: 

.. a) Representación fraccionaria o representación nacional:¿ Quien es 
representado por el mecanismo de la elección? ¿Cada elector en particular o la 
comunidad de los electores en su conjunto? Hay dos tesis que se enfrentan al 
respecto .. dos tesis de consecuencias muy diferentes en lo que se refiere al ejercicio 
del derecho de sufragio. Conciernen al fundamento mismo de la teoría 
democrática. pues se trata de saber a quien pertenece el poder supremo en el 
Estado~ el poder del que provienen todos los demás poderes~ es decir. "la 
soberanía"'. En la teoría democrática. pertenece al pueblo. Pero la noción de 
••puebloº puede interpretarse de maneras opuestas. según se haga hincapié en los 
ciudadanos que la componen o en la comunidad que ellos forman. 

La representación fraccionada: Jean Jacques Rousseau se vincula a la 
primera tendencia. Para él • la soberanía del pueblo es la suma de las diferentes 
fracciones de soberanía que detentan todos y cada uno de los individuos en 
particular ..... Supongamos que el Estado esté compuesto por diez mil ciudadanos: 
cada miembro del Estado tiene solamente una diezmilésima parte de la autoridad 
soberanaº. (Contrato Social. ///, i). Esta doctrina de Rousseau se lama 
tradicionalmente de la usoberanía fraccionada~• . Tiene como resultado una 
representación igualn1ente fraccionada: cada ciudadano posee una parte del 
mandato que los electores otorgan a su elegido. 

Esta teoría es muy democrática. Conduce prin1ero al sufragio universal. puesto que 
cada ciudadano debe participar en la elección de los gobernantes para expresar su 
parte de soberanía. Conduce después a Ja teoría del ••electorado-derecho~'. según la 
cual el voto es para cada ciudadano un derecho que le penenece como detentador 
de un parcela de soberanía. de la cual nadie puede privarle: "El derecho al voto es 

16 Belin Valenzucla. Francisco. op. citada. pág. 62. 
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un derecho que no puede ser arrebatado. por nada'"\ decía Rousseau. Conduce 
también a la teoría del mandato imperativo .. eíl la--CU81 -_el elegido está atado por la 
voluntad del elector. 

Por todas estas razones .. la teoría de Rousseau ha sido descartada durante mucho 
tiempo en beneficio de la teoría de la soberanía nacional. Pero la lógica misma de 
los principios democráticos llevaba de nuevo a ella. En nuestra época, las 
democracias occidentales se basan de hecho en la teoría de la soberanía 
fraccionada. La reivindicación one 1nan. one vote: desarrollada en los países donde 
existen discriminaciones electorales.. traduce exactamente la doctrina 
rousseauniana. Sin embargo. el desarrollo de los partidos políticos conduce 
también a transformar la representación hacia un sentido colectivo .. muy diferente 
del concepto de representación fraccionada"". 17 

.. b) La representación nacional: Durante la Revolución Francesa., la 
Asamblea constituyente inventó otra teoría de la representación., fundada en la 
idea que la soberanía no pertenece indivisa a los ciudadanos., sino a la ••nación"" .. es 
decir., a la colectividad de ciudadanos considerada como un ser real distinto de los 
individuos que la componen. La teoría de la .. soberanía nacional" respondía 
exactamente a los deseos de la burguesía liberal., que deseaba, al mismo tiempo, 
tündamentar el poder en la elección y la representación para descartar a la 
aristocracia e impedir que las masas populares se aprovecharan del derecho de 
voto para conquistar ellas el poder. La idea de soberanía nacional permitía 
resolver esta contradicción. 

Si el titular de la soberanía es la nación y no los ciudadanos que la componen .. el 
poder electoral se atribuye a éstos solamente como órganos encargados de 
designar a \os representantes de la nación. Al ejercerlo están cumpliendo una 
función pública .. no ejercitando un derecho. Puesto que ningún ciudadano puede 
pretender un derecho de voto que le pertenezca en propiedad., la nación tiene la 
facultad de atribuir el poder electoral sólo a aquellos que considere más dignos o 
tnás aptos. El sufragio no tiene por qué ser universal .. La cualidad de elector es 
sólo una función pública a la que nadie tiene dcrecho 9 y que la sociedad concede 
como su interés le ordena•\ escribía Barnave en \ 791: es la teoría del ••electorado
función ... Permite justificar todas las restricciones del derecho de voto. 

17 Duvcrger. Mauñce., op. citada. pág. 74. 
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La noc1on de .... electorado-función" sólo es la primera consecuencia de la 
teoría de la soberanía nacional. El carácter colectivo del mandante -la nación
tiene también como corolario el carácter colectivo del mandatario: un diputado no 
representa a sus electores y a su circunscripción~ sino que el conjunto de los 
diputados representa a toda la nación. Por otra parte. si el mandato de 
representación lo concede la nación, colectividad que no puede expresarse por si 
misma, los diputados son la única expresión posible de ta voluntad nacional: 
ejercen un ºmandato representativo"' que, en la práctica conduce a la soberanía 
parlamentaria. La nación se encuentra así despojada de hecho de la soberanía que 
se le reconoce de derecho. 

,¡\,fandato imperativo o 111andato representativo: Las dos concepciones 
antagónicas del mandato imperativo y del mandato representativo corresponden a 
cada una de las dos concepciones precedentes de la soberanía popular y de la 
representación política. 

El 1nandato imperativo : Corresponde a la soberanía y a la representación 
fraccionadas. Traslada exactamente al derecho público el concepto del mandato 
de derecho privado. La designación de los diputados es un mandato dado por los 
electores a los elegidos para actuar en lugar suyo. El mandatario debe adaptarse 
estrictamente a las instrucciones de su mandante. Recibe de él un mandato 
ºimperativon. Significa., en primer lugar .. que los electores dan al elegido las 
instrucciones que éste debe seguir. 

El 1nandato representativo: La teoría del mandato representativo 
corresponde a la de la soberanía y de la representación nacionales. Si el conjunto 
de los diputados representa al conjunto de la nación, los representantes no están 
ligados por un mandato preciso recibido de sus electores> puesto que los 
verdaderos mandantes no son estos, sino la nación. 

La teoría del mandato representativo y de la soberanía parlamentaria constituía 
una segunda protección: ponía el poder político en manos de una oliga~i¡uía· de 
diputadosn. 18 

18 Duvcrgcr .. Maurice. op. citada. pág. 75 y ss. 
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1.4 ELECCÍONES Y DEMOCRACIA COMO ÁMBITO DE VALIDEZ 
PARA GOBERNAR EN LA SOCIEDAD MODERNA. 

En la actualidad los gobiernos del mundo buscan por medio de la 
democracia legitimar su poder ante el pueblo y la comunidad internacional,con el 
Objeto de lograr tratos comerciales y ayudas económicas que les proporciona el 
hecho de ser sociedades democraticas._ por lo que como nos dice el Doctor Belin 
Valenzuela: .. la democracia parece un principio que legitima el poder dentro de 
cualquier tipo de gobierno. ya que parece ser una tendencia de los hombres que 
llegan a Jos puestos dirigentes de un Estado el proclamar inmediatamente la forma 
democrática para concitar simpatías y apoyos para su persona, porque consideran 
que es la más arraigada y que está en la conciencia de los pueblos. 

Una definición de democracia en nuestra época debe englobar los diversos 
aspectos de Ja vida cotidiana de una sociedad; su elaboración, por tanto, no es 
tarea fácil, ya que debe contener una amplitud tal que funcione para explicar 
cualquier tipo de régimen político que se considere democrático. Así, puede 
decirse que la democracia es una forma de vida basada en un supuesto racional de 
convivencia, dentro de un orden jurídico, caracterizado por la igualdad, la libertad 
y la solidaridad, surgido como resultado del consentimiento y participación del 
pueblo, quien a través de procedimientos adecuados expresa la identidad de fines 
entre gobernantes y gobernados. 

Esta manera de entender la democracia nos permite analizar y conocer si estamos 
o no en presencia de un Estado más o menos democrático, pues es indudable que 
su realización plena en la vida de los pueblos será siempre un ideal permanente 
que se aspira a alcanzar y la aproximación a él depende, en última instancia, del 
grado de desarrollo político en que cada país se encuentre. 

La democracia, concebida en los tc!rminos anteriores, es factor elemental en 
Ja formación de los parlamentos, no sólo por el hecho de que ella implica la 
realización de elecciones para la integración de los órganos de representación 
popular. Dentro de la clasificación de los regímenes democráticos 
contemporáneos, encontrainos el régimen parlamentario que, como sabemos, es un 
sistema típico de colaboración de poderes. Por un lado hay un jefe de Estado (rey 
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o presidente de la república) políticamente irresponsable; por otro .. un parlamento 
que con~rola la gestión.gubemamental"". 19 

¡q Berlín Valenzucla .. Francisco. op. citada. pág. 60 y ss. 
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CAPITULO 11 

LAS ELECCIONES EN LAS CONSTITUCIONES DE 
MÉXICO. 

2.1 CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812 

La Constitución que expidieron las Cortes de Cádiz. jurada en España 
el 19 de Marzo de 1812, lo fue en Nueva España el 30 de septiembre del 
mismo año. Suspendida por el virrey Vencgas poco después, fue establecida 
por Calleja al año siguiente en algunas de sus partes: 

a) Elecciones de ayuntamientos. 

b) Elecciones de diputados para las Cortes de España. 

e) Elecciones para representantes para las Juntas Provinciales. 

d) Restablecimiento de la organización de los tribunales encargados de 
sustituir a las audiencias. 

"El decreto de Fernando VII de 4 de Mayo de 1814, que restauraba el sistema 
absolutista al desconocer lo hecho por las Cortes f"ue publicado en la Nueva 
España el 1 7 de Septiembre del propio año, con lo concluyó por lo pronto la 
precaria y limitada vigencia de aquella Constitución. 
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En el mes de Marzo de 1 820, como consecuencia del levantamiento de Riego, 
Fernando VII· se vio obligado a restablecer la• Constitudón de Cádiz. En 
México· se adelantaron a prestarle adhesión Campeche Y des.Pués Veracruz, 
por lo que el virrey Apodaca hubo de jurarla el 31 de Mayo de 1820. 

De acuerdo con la Constitución se reinstalaron· los ayuntamientos, así como 
las seis Diputaciones Provinciales que en 1812 se habían autorizado al 
territorio de la Nueva España".2º 

En la Constitución de Cádiz de 1812 el Artículo 28 nos da la forma de 
representación que se usara en ella,. siendo la RepresentaciéJ:n·_ Nacioital ·. 13. 
indicada,. teniendo como requisitos: 

1) La base de Ja población sean origínarios de Jos dominiÓs de· España, 
por ambas líneas siendo naturales, o que' hayan obtenido: de las Cortes, 
carta de ciudadano. (Art. 29) · · · · · ·• · · · 

2)Para el cómputo de la población delos domiriic;s e:u~o¡;.;'os ·servirá el 
censo de 1 797, y se formara otro para la poblaéión' aé :. Ültramar.(Art. 
30). >.'• ·<~··. ·.;··: ;. "'' -.,.··.-;· ,.·.-:;'· 

'i, -~ 

3 )Por cada 70 mil almas de la pobladÓn,' de . ~6~eidci 'i:on el art. 29 
habrá un diputado de Cortes. (Art. 31) .. ' •>· 

4) En caso de exceso de población de 35 mil :ciud~danos se concederá 
un diputado más. (Art. 32). · 

S)Las provincias con menos de 70 mil y más de 60 mil tendrán un 
diputado, si es menor de 60 mil se unirán a otras provincias para 
completar la cantidad poblacional requerida. (Art. 33). 

20 Tena Ramire~ Felipe. ºLeyes fundamentales de México. 1808-1989 ... 15a.. Edición. 

México. 1989. pág. 59. 
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Asimismo., establece las Íormas de elección de los diputados de las 
Cortes que se celebraran bajo Jos sistemas de: 

a) Juntas Electorales de Parroquias. (Arts. 35 al 58) 
b) Juntas Electorales de Partido. (Arts. 59 al 77) 
c) Juntas Electorales de Provincia. (Arts. 78 al 103) 

Las juntas electorales de parroquias:o son las que se componen de todos 
los ciudadanos avecindados y residentes en el territorio de la parroquia 
respectiva, entre Jos que se comprendían Jos eclesiásticos seculares. 

Las juntas electorales de partido, se componjan de los electores 
parroquiales, que se congregarán en la cabeza de cada partido a fin de 
nombrar eJ elector o los electores que han de concurrir a Ja capital de Ja 
provincia para elegir a los diputados de Cortes. 

Las juntas electorales de provincia .. se componían de Jos electores de 
todos los partidos de ella, que se congregarán en la capital de a fin de nombrar 
Jos diputados que Je correspondan para asistir a las Cortes, como 
representantes de la Nación. 

Las Cortes se reunirían cada año, por un período de tres meses a partir deJ día 
primero de Marzo de cada año, así como, Ja renovación de los diputados cada 
dos años. Estas reglas de actuación de las Cortes son enunciadas en los 
artículos 104 al 130. 

De las facultades de las Cortes según la Constitución de Cádiz de 1812 
son mencionadas en eJ artículo 131 con veintiséis fracciones, entre· las 
primordiales nos encontramos: 

1) El proponer y decretar leyes, e interpretarlas y derogarlas en su caso. 
2) Recibir juramento del Rey, el Príncipe de Asturias y a Ja Regencia. 
3) Resolver dudas de hecho y de derecho, que ocurra en orden a la 
sucesión a Ja corona. 
4) Hacer reconocimiento público al Príncipe de Asturias. 
5) Nombrar tutor al Rey menor. 
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'',,.-'_ ,: . ' ·. 

Esta Constitución de Cádiz de 1812, que tuvo un;., vigenci~·.'Cfime~a ·~n. ¡:,,úC~Í~o · 
país fue Ja primera Constitución del mismo," l~ cllal .~<:>~ -~-~ñala.l~ diviSi_~~· de:· 
los poderes, así como, sus facultades y limi~cion_e:s·-~n· slls 38~_-artíCi~~Os, cOn 
una representación nacional y un régimen monárqu.ic() parláment8rio -ac~"rde a 
la época de su expedición. · · · 

2.2 CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN DE 1814. 

uLas desavenencias entre los vocales de la Junta de Zitácuaro y' los 
éxitos militares de Morelos, desplazaron hacia éste último la dirección del 
movimiento insurgente. 

Don José María Morelos y Pavón convocó a un Congreso, instalado en 
Chilpancingo el 14 de Septiembre de 1813 e integrado por seis diputados que 
designó Marcios (como propietarios los vocales de la Junta de Zitácuaro, 
Rayón, Liceaga y Berdusco; como suplentes, Bustamante, Cos y Quintana 
Roo) y por dos diputados de elección popular (José Murguia por Oaxaca y 
José M. Herrera por Técpan). 

En la sesión inagural se dio lectura a los 23 puntos., que con el nombre 
de Sentimientos de la Nación preparó Morelos para la Constitución. 

El 6 de Noviembre el Congreso hizo constar en una acta solemne la 
declaración de Independencia. Hasta entonces había estando actuando el mito 
fernandino en la dialéctica de los intelectuales criollos, señaladamente y por 
última vez en Rayón y el Dr. Cos. En un principio también Morelos invoca el 
argumento, pero pronto lo hace a un lado. La proposición de Rayón para 
gobernar en nombre de Fernando, le parece ºhipotética ...... más tarde manifiesta 
el mismo Rayón que es preciso uquitar la máscara a la independencia"'; no 
duda, por último, en desconocer públicamente al monarca hispano, cuando 
dirigiéndose a los criollos que militaban con los españoles, les dice: un un 
reino conquistado le es lícito reconquistarse y a un reino obediente le es lícito 
no obedecer a un rey, cuando es gravoso en sus leyes'". De acuerdo con estas 
ideas. el acta del 6 de Noviembre declaró .. rota para siempre jamás y disuelta 
la dependencia del trono español ... 
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Los azares de la guerra obligaron al Congreso a emigrar de pueblo en pueblo. 
Durante varios meses de labores errantes, amagada por las tropas del virrey, la 
pequeña asamblea cuya integración hubo de modificarse en parte, preparó la 
Constitución que fue sancionada en Apatzingán el 22 de Octubre de 1814 con 
el título de Decreto Constitucional para la libertad de la A1nérica Mexicana. 
Sus autores .. según lo manifestado por Morelos en su proceso .. fueron Herrera, 
Quintana Roo, Sotera Castañeda .. Berdusco y Argándar. Desde la declaración 
de Independencia .. Rayón se había opuesto expresamente al desconocimiento 
de Femando Vil. que ahora ratificaba la Constitución al postular la 
e1nancipación plena. 

La Carta de Apatzingán careció de vigencia práctica. Aunque fueron 
designados los titulares de los tres poderes que instituía, las circunstancias 
impidieron su actuación normal. Poco más de un año después de promulgada 
la Constitución, en Noviembre de 1815, Morelos fue capturado por salvar al 
Congreso; al mes siguiente el jefe insurgente Mier y Terán disolvió en 
Tehuacán a los restos de los tres poderesn .21 

La Constitución de Apatzingán de 1814. se basa en la representación 
nacional del pueblo que la integra,. recayendo en esté la soberanía nacional, 
todo ciudadano tiene derecho al voto sin distinción de clases ni países, 
siempre que concurran los requisitos que la misma establecía: 

a) Ser nacido en esta América. (Art. 13) 

b) Los extranjeros radicados en este suelo, que fueren católicos y no se 
opusieran a Ja libertad de Ja nación se les otorgaría carta de naturaleza y 
gozarían de Jos beneficios de los beneficios de Ja ley. (Art. 14) 

La misma Constitución nos señala la forma en que la representación nacional 
se debe de fonnar7 por medio de elecciones y nos las marca en los artículos 60 
al63. 

Se mencionan las reglas a seguir para la representación de los territorios 
ocupados por el enemigo, y utilizando el sistema electoral de la Constitución 

21 Tena Ramírc~ Felipe • .,.Leyes ..... op. citada páginas 28 y 29. 
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de Cáétiz n·oS vuelve a presentar las e.lecciones de parroquia.,- de partido y de 
provincia: 

La Constitución de Apatzingán no nos establece cuantos ciudadanos 
representara cada diputado .. solo nos da las reglas para ser elegible al puesto., 
que son las de ser ciudadano de la América Mexicana.corno esta Constitué:ión 
lo establece., el periodo de prestación del servicio será de 2 años,. no 
pudiéndose reelegir para el periodo inmediato siguiente, la prohibición de que 
funcionarios públicos puedan ser elegibles, sino hasta después de dos añOS de 
separados de sus cargos públicos. 

A su ve~ la misma Constitución nos demarca su territorio, en las 
siguientes provincias: 

México. Puebla. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán, Oaxaca, Técpan, 
Michoacán Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas Durango, 
Sonora, Coahuila y Nuevo reino de León. 

Se le nombra al cuerpo representativo de la soberanía 'det· pueblo· supremo 
congreso 111exicano. 

Asimismo crea dos corporaciones, una con el título ,de supr.emo gobierno y 
otra con el de supren10 tribzu.1a/ de justicia. -

De las juntas electorales parroquiales nos establece la misma norma 
observada en la Constitución de Cádiz. con respecto a la f"eligresía. a la cual le 
otorga el voto a los 1 8 años, o antes si eran casados, de Una parroquia salía un 
elector que debía de tener por lo menos veinticinco años de edad, el cual 
representaba a la parroquia en el partido. Estableciendo que tres partidos 
compondrán nueve parroquias. V estos compondrían una provincia 
(Arts. 64 al 1O1 ). 

No se establece en esta Constitución si es de carácter federal o 
centralista, existe la división de poderes y la organización de la representación 
nacional, así co1no las facultades del Congreso, entre las que podemos 
n1encionar las de: 
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1) Reconocer y calificar los documentos que presenten los diputados 
elegidos por las provincias, y recibirles el juramento que deben otorgar 
para su incorporación. 
2) Elegir a los individuos que integrarían al Supremo Gobierno y al 
Supremo Tribunal de Justicia. 
3) El nombramiento de mm1stros públicos, y embajadores 
plenipotenciarios, u otra representación diplomática. 
4) Resolver las dudas de hecho y de derecho que se ofrezcan en orden a 
las facultades de las supremas corporaciones. 
5) Arreglar los gastos del Gobierno. Establecer contribuciones .e 
impuestos. 

2.3 CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1824. 

uEl nuevo Congreso, que reemplazaba al anterior en su frustrado 
intento de expedir la Constitución, se reunió el S de noviembre de 1823 y dos 
días después celebró su instalación solemne. uLos diputados de los nuevos 
Estados - dice Zavala- vinieron llenos de entusiasmo por el sistema federal y 
su manual era la Constitución de los Esta.dos Unidos del Norte. de la que 
corría una mala traducción impresa en Puebla de los Ángeles. que servía de 
texto y de modelo a los nuevos legisladores. D. Manuel Rainos de Arizpe; se 
puso a la cabeza del partido federal, y fue nombrado presidente de la 
comisión de la Constitución. Ya no había partido monárquico: el de los 
centralistas lo componían como principales. los diputados Becerra. Jiménez. 
Mangino, Cabrera, Espinosa, Dr. Mier, lbarra y Paz: el de los federalistas 
Ramos Arizpe, Rejón. Vélez, Gordoa. Gómez Farias. García Godoy y otrosH. 

El 20 de noviembre la Comisión presentó el Acta Constitucional, anticipo de 
la Constitución para asegurar el sistema íederal .... punto cierto de unión a las 
provincias". Hnortc seguro al gobierno general" ..... garantía natural" para los 
pueblos. según la exposición que la acompañaba. 

La discusión del Acta se efectuó del 3 de diciembre de 1823 al 31 de enero de 
1824. fecha ésta última en que el proyecto fue aprobado casi sin variantes. 
con el nombre de Acta Constitutiva de Ja Federación Mexicana. 
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Et· lo. de abril comenzó el Congreso el proyecto de Constitución Federativa 
de los Estados Unidos Mexicanos .. que con modificaciones fue aprobado por 
la asamblea el 3 de octubre del mismo año de 24 con el titulo de Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos, firmada el día 4 y publicada al siguiente 
por el Ejecutivo con el nombre de Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

La Constitución de 1824 estuvo en vigor hasta 1835. Corno no podía ser 
revisada sino a partir del año de 1830, según ella misma lo disponía, las 
reformas que empezaron a proponerse desde 1826 se reservaron para aquel 
año; pero ni ésas ni las posteriores a 1830 (la última de las cuales fue 
propuesta en 1835 por Michelena) llegaron a ser votadas por el Congreso. De 
tal modo la Constitución de 1824 permaneció sin alteraciones hasta su 
abrogaciónn.22 

La Constitución de 1824 entre sus características principales mencionaremos 
que se declara totalmente independiente de España o de cualquier otra 
potencia .. que reconoce a la religión católica como la única y que es protegida 
por la nación. 

La soberanía radica en Ja nación9 y como forma de gobierno se reconoce la de 
república representativa popular federal, con la división de poderes en 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, recayendo el Legislativo en bicarneral, de 
diputados y de senadores. 

Con respecto a las elecciones en esta Constitución para .. ,la cámara de 
diputados: 

1) La organizac1on de las elecciones se dejaran·.a: las Legisiatúras 
locales para su reglamentación, así como,:·: las ''cualidades. -de· ' fos 
electores para votar (Art. 9). _ /~ /'; .. : .·· - . · 

r·· 
2) Por cada 80,000 almas se nombrará un «iip~t~do/ri p~~ fracción 

. mayor de 40,000. El Estado que no tuviere esta población nombraría sin 
embargo un diputado (Art. 11 ). 

22 Tena Ramirc:z.. Felipe . ._Leyes .... •• op. citada paginas 153 y 154. 

26 



ELFEGO PEREZARAGÓN ESCALANTE 

3) Para ser diputado debe tener 25 años cumplidos el día de la elección. 
'?º" _ün· r!iinimo de .2 años de residencia en el lugar de donde es elegido 
si es inexicano de nacimiento, o tener un mínimo de 8 años de residir en 
el p2iS Y tener bienes raíces por 8,000 pesos o una industria que leS 
reditúe mil pesos de ganancias al año (An. 19). · 

4) Las restricciones para ser diputado, estar privado de los derechos 
ciudadanos. el presidente y el vicepresidente de la federación, los 
individuos de la Suprema Corte de Justicia, los secretarios del despacho 
y los oficiales de sus secretarías y los ernple3dos de hacienda, cuyo 
encargo se extiende a toda la federación (Art. 23). 

Con respecto a la cámara de senadores la misma Constitución establece: 

l) El senado se compondrá de dos senadores por cada Estado, elegido a 
1nayoria absoluta de votos por sus legislaturas, y renovados por mitad 
de dos en dos años (Art. 25). 

2) Un mínimo de 30 años de edad, con los mismos requisitos de los 
diputados para ser elegible (Art. 28). 

3) Cuando un mismo individuo sea elegido para ser senador y diputado, 
preferirá la elección primera en tiempo (Art. 31 ). · 

El supremo_ poder ejecutivo de la federación, se deposita en un Sólo 
individuo, ·que se denomino Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. Eri donde también habrá un vicepresidente., en C¡~ien 
recaerán, en caso de imposibilidad fisica o moral del presidente, todas 
las facultades y prerrogativas de éste (Arts. 74 y 75). 

Como requisitos para ser presidente la Constitución del 24 establecía 
los siguientes: 

1) Tener 35 años de edad el día de la elección, ser ciudadano mexicáno 
por nacimiento., gozar de sus derechos ciudadanos y residir en el 
país(Art. 76). 
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2) El lo. de septiembre del año próximCl'.ite~lo2~~iuel en que deba el 
nuevo presidente entrar en el ejer'?ici'? d~''s~s~St~~~ci~~és; la legislatui-a 
de cada Estado eligirá. a maYoría abSohiia:'dé~VOtos,).d~s indiyiduos, de 
los cuales, uno por lo menos, nO sera··veCino·.'de1 EstBdo .Ciue elige {Art~ 
79). . .. . . . 

3) Concluida la votación, remitirán las· l;,"gislatu,:,.s al presidente del 
consejo de gobierno, en pliego certificádo, testimOnio de la acta de la 
elección, para que le dé el curso que prevenga el reglamento del 
consejo (Art. 80). 

4) El 6 de enero prox1mo se abrirán y leerán, en presencia de las 
cámaras reunidas, los testimonios del que habla el artículo anterior, si 
se hubieren recibido los de las tres cuartas partes de las legislaturas 
de los estados (Art. 81 ). 

5) Concluida la lectura de los testimonios, se retirarán los senadores, y 
una comisión nombrada por la cámara de diputados, y compuesta de 
uno por cada Estado de los que tengan representante· presentes, los 
revisará y dará cuenta con su resultado (Art. 82). 

6) En seguida la cámara procederá a calificar las elecciones y a la 
enumeración de los votos, el que reuniere la mayoría absoluta de los 
votos de las legislaturas será el presidente (Arts. 83 y 84). 

7) Si dos tuvieren dicha mayoria, será presidente el que tenga más 
votos, quedando el otro de vicepresidente. En ·caso de empate con la 
misma mayoría, elegirá. la cámara de diputados uno de los dos para 
presidente, quedando el otro de vicepresidente (Art. 85). 

Dentro de esta Constitución las reglas para la elección del presidente nos 
establecen que formara su gobierno con un vicepresidente que es segundo en 
votación absoluta y que la calificación de la elección será dada en la cámara. 
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2.4 CONSTITUCIÓN CENTRALISTA DE 1836. 

~~oe la confusa: var~edad de tendencias políticas que .siguió a' la ,caída de 
Iturbide, estaban llaffiados a surgir los dos partidos que, andando el tiempO~ se -
llamarían liberal el úÍ1o y conservador el Otro. -_._ , · · .: · 

El primero, nombrado del progreso en sus comienzos y de la reforffia después, 
propugnaba en cuanto a la forma de gobierno la republicana, democrática y 
federativa, y en cuanto a los atributos del Estado mexicario. reiviridicaba 
aquellos que la organización colonial había transmitido·· a organismos 
extraestatales. 

El programa del partido conservador difería punto por punto del precedente. 
Adoptaba el centralismo y la oligarquía de las clases preparadas y con el 
tiempo se inclinó hacia Ja forma monárquica; defendía los fueros y privilegios 
tradicionales. 

El primer episodio importante en la lucha entre ambos partidos, se desarrollo 
en los años de 32 a 34. La administración del vicepresidente Gómcz Farías, en 
ausencia del presidente Santa Anna, se propuso emprender las reformas 
eclesiástica y militar. Las clases afectadas reaccionaron en contra de las 
medidas que se tomaban, y al mismo tiempo se produjo un desmembramiento 
del partido progresista, al separarse un grupo que, que aunque aceptando en 
principio la necesidad de las reformas, consideraba sin embargo que su 
implantación debía ser paulatina y por vía de persuasión. Nació entonces el 
partido de los moderados, que bajo la amplia denominación de liberales 
scparábanse de los puros, más que nada, en la táctica a seguir. 

La coalición de conservadores y moderados paralizó la reforma. Santa Anna 
regresó de su Hda. Manga de Clavo en Veracruz, despidiendo a Gómez Farías 
y suspendiendo la legislación reformatoria iniciada en abril de 33 que se 
detuvo en mayo de 34. 

En el inmediato Congreso federal, que se reunió en 35, obtuvieron 
mayoría los conservadores, por encima de la voluntad del presidente Santa 
Anna y de los moderados del antiguo grupo escocés, fieles estos últimos a su 
programa de contener todo extremismo. 
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Las dos Cámaras que formaban el Congreso federal, según el sistema 
bicameral de Ja Constitución de 24 entonces en vigor, abrieron sus sesiones el 
4 de enero de 1835. Una comisión de diputados que integraba entre otros Don 
Carlos María de Bustamante, tuvo a su cuidado el examen de los poderes 
coníeridos por Jos electores a Jos representantes. En su mayor parte estos 
últimos aparecian autorizados para ref'ormar la Cop.stitución de 24, con la sola 
taxativa de no tocar el artículo 171, el cual establecía entre otras 
prohibiciones la de modificar la forma de gobierno. De aquí que el Congreso 
húbiera tomado dos acuerdos, que el Senado como Cámara revisora aprobó el 
29 de abril: su competencia para que en el ejercicio de sus facultades 
••extraconstitucionaJes" revisar Ja Constitución vigente sin las moratorias en 
ella establecidas, pero prefijándose por limites de dichas facultades los que 
detallaba el articulo 17 l. Con excepción de seis Estados, todos los demás 
habían señalado como limitación a sus representantes el respeto a dicho 
artículo. 

La imposición de tal taxativa. aceptada ya por el Congreso, significaba que se 
mantendría inalterable la forma federativa, a pesar del triunfo de los 
conservadores. Para presionar al Congreso se llevaron a cabo varios 
pronunciamientos de tendencias centralistas. alguno de ellos auspiciado por 
Santa Anna al decir de Arrangoiz. 

Se propuso entonces. en vista de la renuencia a variar el sistema federal,. que 
el Congreso instituido asumiera solo las :funciones de convocante,. co.nfiando 
Jos centralistas en contar con el nuevo constituyente; mas la junta del 7 de 
junio a que convocó con ese fin el ministro de la guerra Tomel, reveló Ja 
inconformidad de los diputados y senadores. 

Cuando el 16 de julio las Cámaras iniciaron su segundo período de sesiones, 
el presidente Barragán. que sustituía a Santa Anna en su licencia, Jes pidió 
que tuvieran en cuenta las solicitudes de los pueblos para la adopción del 
sistema unitario. Una comisión examinó dichas solicitudes y, como 
consecuencia, propuso en primer término que el Congreso sería 
constituyente, lo que f'ue aceptado por ambas Cámaras. La!G: otras dos 
proposiciones. relativas a qut! el Senado sería cámara de revisión y que en 
caso de discordancia se reunirían arnbas Cá1naras hasta dos veces para 
ponerse de acuerdo, suscitó la inconíormidad del Senado, para obviar la cual 
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se convino en que las dos asambleas integrarían una sola., lo que se realizó el 
14 de septiembre. El dictamen del Senado fue aprobado contra el parecer de 
José Bernardo Cauto., quien formuló voto particUlar en favor de la 
subsistencia del sistema federal. 

El Congreso confió el proyecto de reformas a una cornis1on de su seno., -
compuesta por Miguel Valentín., José Ignacio de Anzorena., José María 
Cuevas .. Antonio Pacheco Leal y Francisco Manuel Sánchez de Tagle, al 
último se atribuyo la intervención principal; según parece se tuvieron en 
cuenta las opiniones de Atamán, que aunque diputado no había tomado 
posesión de su cargo. 

La comisión presentó pocos días después un proyecto de bases 
constitucionales, discutido y al fin aprobado el 2 de octubre; el proyecto se 
convirtió en la ley constitutiva de 23 del mismo mes., que con el nombre de 
Bases para la nueva Constitución dio fin al sistema -federal. . 

Entre los disturbios domésticos y la guerra de Texas, el Congreso prosiguió 
su misión constituyente. La nueva ley fundamental se dividió en siete 
estatutos, razón por la cual a la Constitución centralista de que se trata se la 
conoce también como la Constitución de /as Siete Leyes. 

La primera de ellas fue promulgada el 15 de diciembre de 1835, después de 
un a discusión en que prevaleció el principio de libertad de expresión sobre 
quienes pretendían restringirlo. 

De las seis leyes restantes, que ya no se publicaron por separado sino de una 
sola vez,, la segunda fue la más combatida, pues iniciada su discusión en 
diciembre de 1835, se aprobó hasta abril de 1836. En ella se estableció la 
institución llamada Supremo Poder Conservador, que en concepto de la 
mayoría de la asamblea vino a ser el uArbitrio suficiente para que ninguno de 
los tres poderes pudiera traspasar los límites de sus atribuciones~\ según lo 
había anunciado en h!1·minos gen~ralcs el articulo 4to. de las Bases 
Constitucionales. La institución se aprobó por mayoría de un solo voto, contra 
la influencia de Santa Anna, quien no deseaba tener sobre si un poder 
regulador de sus actos. 
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El Congreso tenninó la Consthu~ión el 6 dé.diciembre, aprobó Ja minuta el 21 
y entregó al gobierno el te:Xto~el díá3~~-~efmism0 mes de diciembre"' .. 23 

. ·: · 
, .... •.>"·' ;1:(:2:· ó'.<:o-~ ·.-~>-

Las Bases Constitucionales.' expedidas· por el Congreso constituyente el 
15 de diciembre de 1835 nos;·establecen'como forma de gobierno y elecciones 
las siguientes: , · · ~~·-2"\!':~J~·.'}.~·;:~?: -~~-}.·; · 

1) Que la reli~Íó;; {;~Ú!'i~~~~f'i~\~~~l~a dela nación.( Art. lo.) 

2) El sis~:~~,~\.-~~~~~~ ~~:~\~~il\(~·es el republicano, representativo 
popular.(Ar\?º-) :<'.'./• 
3) Sistema,.bi·.;,;:n:.~ra:1 ·.de dÍputados y senadores, elegidos popular y 
periódii:am.;nie.(Art;:5o.) 

4). La eÍe~c~~l· ~~e;~-· ~r~sidente es por medio de elección popular, 
indirecta y periódica.(Art. 60.) 

S) El territorio nacional se dividirá en Departamentos, sobre las bases 
de población, localidad y demás circunstancias conducentes.(Art; 80.) 

6) . Para gobernar Jos Departamentos habrá gobernadores que 
funcionaran junto con las juntas departamentales.(Art. 9o.) 

6.1) Las juntas serán elegidas popularmente. 

6.2) El gobernador será elegido por el Supremo Poder Ejecutivo a 
propuesta de las juntas departamentales. 

7) Las Leyes y reglas para la administración de justicia civil y criminal, 
serán las mismas en toda la nación., y Jo serán igualmente las que 
establezcan contribuciones generales.(Art. 13) 

8) Los derechos ciudadanos de votar y poder ser votado Jos menciona la 
primera ley constitucional en los artículos 8 y 9 .. 

23 Tena Ramirez. Felipe ..... Leyes ... :· op. citada paginas 199 a 202. 
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9) La organizac1on del Supremo Poder Conservador, según nos lo 
menc~ona la segunda ley Constitucional en sus artículos del lo. al 23ro. 
recae en cinco individuos que se renovaran bienalmente para servir de 
limitante el supremo poder ejecutivo. Entre los requishos para ocupar 
este cargo se mencionan los de un mínimo de 40 años de edad, con un 
capital (fisico o moral) que le produzca por lo menos tres mil pesos de 
renta anual, ser mexicano de nacimiento o por naturalización(Art. 11). 

10) La organización del Supremo Poder Ejecutivo, esta fundamentado 
en la cuarta ley,. que nos menciona que esté cargo quedara depositado 
en una sola persona que se denominara Presidente de la República; que 
durará en su cargo durante ocho años (Art. lo.). 

11) La elección del presidente de la República como ya mencionamos 
es de forma indirecta y la señala el articulo 2o. de esta cuarta ley: 

11.1) El día 16 de agosto del año anterior a la renovación, eligirán el 
Presidente de la República en junta de Consejo y ministros, el Senado y 
la alta Corte de Justicia, cada uno una tema de individuos, y en el 
f!lÍsmo día las pasarán directamente a Ja Cámara de Diputados. 

11.2) La Cámara de Diputados, en el día siguiente, escogerá tres 
individuos de los especificados en dichas ternas, y remitirá la terna 
resultante a todas las juntas departamentales. 

11.3) Las Juntas Departamentales. eligirán de los tres contenidos en la 
tema que se les remita, verificando su elección el día 15 de octubre del 
año anterior a la renovación. y remitirán en pliego certificado el acta de 
la elección. precisamente por el correo próximo inmediato, a la 
Secretaría de la Cámara de Diputados, siendo caso de responsabilidad, 
para las juntas departamentales. la falta de cumplimiento a lo prevenido 
en este párrafo. 

11.4) El dia 15 del inmediato mes de diciembre se reumran las dos 
Cámaras. abrirán los pliegos de actas que se hayan recibido, nombrarán 
una comisión especial de cinco individuos que las examine y califique 
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las elecciones (sólo .por lo respecta a su validez y nulidad), haga la 
regulaCió~_"de}ó~_·'(~ioS y pi:-es~nte el correspondiente dictamen. 

11 ;5) Dis~~~idg':;/·aprobado ·dicho dictamen en el Congreso general 
reuriido;·se ·dCCISraiá. Presidente al que hubiere obtenido mayor número 
de voto·s:· )/en 'CitSO de igualdad al qUe designe la suerte, verificándose 
el sorteo y .todo lo demás en la misma sesión. Esta ley termina de 
f'undaméntár: el Supremo Poder Ejecutivo hasta el articulo 20. 

12) La quinta ley habla del Poder Judicial de la República Mexicana, y 
toda Su organización. 

13YLa sexta ley se refiere a la División del territorio de Ja República y 
gobielno interior de sus pueblos. La cual se dividirá en Departamentos, 
conf'orme a la octava de las bases orgánicas. Los departamentos se 
dividirán en distritos y estos en partidos(Art. 1 o.). 

14) E.1 gobierno de los departamentos estará a cargo de los 
go.bemadores y estos sujetos al gobierno general(Art. 4o.). 

15) Los gobernadores serán nombrados por el gobierno general a 
propuesta en tema de las juntas departamentales, sin obligación de 
sujetarse a eJJas en Jos departamentos fronterizos, y pudiendo 
devolverla una vez en los demás. Los gobernadores durarán. ocho años 
en su cargo pudiendo ser reelectos(Art. So.). 

16) La séptima ley se titula Variaciones de las Leyes Constitucionales, 
que nos establece ciertas reglas como: la inaJtcrabiHdad de estas leyes 
en los próximos seis años de la publicación de las mismas, así también, 
como las de reglamentar Jas variaciones apegadas a las leyes 
constitucionales que Jas mismas mencionan(Artículos lo. al 6to.). 
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2.5 BASES DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE ·LA• REPÚBLICA· 
MEXICANA DE 1843 • 

.. El 23 de noviembre de 1842 el presidente de la· Rephblica r:): Nicolás 
Bravo hizo la designación de los ochenta notables, que ·integrandÓ la' Junta 
Nacional Legislativa debían elaborar las bases constitÚciónales-;:'--según lo 
propuesto por el último movimiento triunfante. <,;"· :~< · -

Fue designado presidente de la Junta General V,;.le~~ia'.y·con él. formaron 
parte de la Comisión de la Constitución, Sebastián·:-caITúlchO;CSyetano !barra, 
Manuel Baranda, Manuel de la Peña y Peña, Simón dé la Garza y el arzobispo 
de México. 

Instalada la Junta el 6 de enero de 1843, acordó por mayoría, de conformidad 
con la opinión del ministerio, que no se reduciría a formular simples bases 
constitucionales, sino que expediría un Constitución. 

El 8 de abril el proyecto comenzó a ser discutido y sus artículos fueron 
aprobados casi siempre por unanimidad. Solamente tres de ellos fueron 
aceptados con escaso margen: el que autorizaba el otorgamiento de facultades 
extraordinarias al ejecutivo, el que le concedía el derecho de veto y el relativo 
a la manera de reformar la Constitución. 

Las Bases de organización política de la Reptíblica Mexicana fueron 
sancionadas por Santa Anna (quien ya había reasumido la presidencia) el 12 
de junio de 1843 y publicadas el 14. 

Durante poco más de tres años, las Bases Orgánicas presidieron con nominal 
vigencia el período más turbulento de la historia de México. Lejos de atajar 
las discordias internas parecía avivarlas la guerra con Norteamérica, y las 
facciones siguieron luchando entre si por la forma de gobierno. 

Con la apertura de sus sesiones en enero de 1843, el Congreso electo 
conforme a las Bases Orgánicas inició su oposición al presidente Santa Anna; 
en los finales de ese año, el presidente interino Canalizo disolvió al Congreso, 
pero cuatro días después el Gral. Herrera, como presidente del Consejo, 
desconoció a Canalizo, asumió el poder ejecutivo y reinstaló al Congreso. El 

35 



"LA FIGURA DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES EN LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO" 

prin1er acto de las Cán1aras consistió en destituir a Santa Anna. quien se 
dirigía a Jalisco para sofocar el pronunciarniento de ParedeS7 adherido al Plan 
de Guadalajara que pedía. entre otras cosas, Rcfonnas Constitucionales. 

Desterrado Santa Anna. el Gral. Herrera gobernó confonnc a las Bases 
Orgánicas desde dicie1nbre de J 844 hasta e) 30 de dicien1brc de 1845. Bajo su 
administración el Congreso general modificó en una ocasión lns Bases 
Orgánicas, mediante la ley del :!5 de septien1brc de 1845, que substituyó a los 
artículos 31 a 46. rcfonnó el 167 y adicionó al 169. relativos todos ellos a la 
elección de senadores. 

En Ja últin1a fecha indicada~ triunfó un nuevo pronunciamiento de Paredes, 
proclamado en el PJan de San Luis Ja convocatoria de uuna asamblea nacional 
revestida de toda clase de poderes, sin término ni valladar a sus decisiones 
soberanasº. 

Designado presidente Paredes, expidió en enero de 1846 la convocatoria para 
el Congreso Nacional extraordinario con funciones de constituyente, 
documento del que fue autor Don. Lucas Alamán y que distribuía la 
representación entre nueve clases. 

El Congreso se reunió el 9 de junio y en su efimera existencia de menos de 
dos meses no realizó en forn1a alguna Ja tarea constitucional para que fue 
convocado. '\'a por entonces el gobierno de Paredes se había significado por 
sus tendencias monarquistas, a cuyo abrigo sostenía Ahunán en el periódico 
uEI Tie1npon la procedencia de cumplimentar el Plan de Iguala, con un 
príncipe de la casa real deo Espalia. · 

La actitud de la adn1inistración produjo una poderosa reacción adversa, para 
calmar los anin1os~ no fueron suficientes las declaraciones de Paredes en favor 
de la república~ ni tampoco la proposición que el vicepresidente Don Nicolás 
Bravo presentó al Congreso extraordinario el 3 de agosto de 1846, para que 
declarara su propio receso y que las Bases Orgánicas seguían siendo la 
Constitución de la República. 

Al día siguiente estalló en la Ciudadela el pronunciamiento del Gral Mariano 
Salas~ quien en una circular que firmaba también Don Valentín Gómez Farías 
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denunciaba corno traición a la independencia los proyectos de 1nonarquía, en 
ella solicitaba la reunión de un nuevo Congreso Constituyente conforn1e a las 
leyes electorales de 1 824 y pedía el regreso de Santa Anna. El triunfb del 
movin1iento de la Ciudadela puso fin a la adn1inistración de Paredes y al 
Constitución de las Bases Orgánicasn.24 

Las Bases de organización política de Ja República Mexicana 
establecen las siguientes reglas: 

l ) Adopta para su fonna de gobierno la de República representativa 
popular(Art. 1 o.). 

::!) En el articulo tercero se rnenciona que segu1ran igual en su 
distribución política los Departamentos y que se hará una ley exprofesa 
para delin1itarlos posteriormente. Mencionado que la administración de 
las Californias y Nuevo México serán administradas por Jas supremas 
autoridades por las circunstancias especiales de las mismas. 

3) La soberanía del pueblo recae en la nación y para su ejercicio se 
divide en tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Art. So.). 

4) La religión del Estado es la Católica, Ja cual es protegida y excluye a 
las otras (Art. 60). 

5) El derecho al voto y a ser votado esta consagrado en el articulo J 9 .. 
así como~ las obligaciones de la ciudadanía en el 20. 

6) La conformación del poder Legislativo enumerado entre los artículos 
25 al 82.. entre otras cosas, nos 1ncnciona los requisitos para ser 
diputado: ser mexicano por nacimiento o naturalización como lo 
señalan los artículos J l y 12 de las Bases Orgánicas. 

24 Tena Rarnirc~ Felipe. ºLeyes .... ~• op. citada páginas 403 a 405. 
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7) Que la representación se hará a razón de un diputado por cada 
setenta mil habitantes: el Departamento que no los tenga nombrara uno 
(Art. 26). 

8) La Cámara de senadores se compondrá de setenta y tres individuos 
elegidos las dos terceras partes por las Asambleas Departamentales y el 
otro tercio por la Cámara de diputados, el Presidente de Ja República y 
la Suprema Corte de Justicia, en la forma que se dirá después (Arts. 3 I 
y32). 

9) En el titulo octavo de estas Bases nos fundamentan el poder electoral 
entre los articulos 147 al I 74, donde nos señalan que las poblaciones 
del país se dividirán en secciones de quinientos habitantes, para Ja 
celebración de juntas primarias. Los ciudadanos votarán, por medio de 
boletas, un elector por cada quinientos habitantes. En las poblaciones 
donde no lleguen a quinientos habitantes se celebrarán sin embargo 
juntas primarias, y se nombraran en ellas un elector(Art. 147). 

1 O) Los electores primarios nombrarán á Jos secundarios que han de 
formar el colegio electoral del Departamento, sirviendo de base el 
nombrar un elector secundario por cada veinte. de los primarios que 
deben componer la junta, el colegio electoral • hará la elección de 
diputados al Congreso, y de vocales de la respectiva Asamblea 
departamental (Arts. 148 y 149). 

l J) El presidente de Ja república debe ser mexicano por nacimiento, 
ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de cuarenta años de edad 
y residir en Ja República Mexicana el día de Ja elección, eJ cargo durará 
cinco años (Arts. 83 y 84). 

12) Para Ja elección del Presidente de la República, cada asamblea 
departamental, el 1 o. de noviembre del año anterior á la renovación, por 
mayoría de votos, y en caso de empate por sorteo confbrmc al articulo 
154, sufragará para Presidente por una persona que reúna las calidades 
requeridas para ejercer esta magistratura (Art. 158). 
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13) La acta de esta elección 'se remitirá por duplicado y en pliego 
certificado a la Cámara de d_iputados, y e_n su receso á la diputación 
permanente (Art.· 159). 

14) El día 2 de enero del año en que debe renovarse el Presidente, se 
reunirán las dos Cámaras y abrirán Jos pliegos, regularan los votos, 
calificaran las elecciones conf"orme a los artículos 164 y 168 (Para la 
nulidad por efectuarse fuera de Jos días determinados, casos de 
trastorno social que imposibilite al Congreso a reunirse o la de mayor 
parte de las Asambleas departamentales, así como por nulidad por falta 
de las calidades constitucionales en el electo, intervención ó violencia 
de la fuerza armada en las elecciones, falta de mayoría absoluta de Jos 
que tienen derecho de votar en las elecciones que no sean primarias y 
por error ó fraude en la computación de los votos), y declararán 
Presidente al que haya reunido mayoría absoluta de suf"ragios (Art. 
160). 

15) Si no hubiere mayoría absoluta, las Cámaras eligirá Presidente de 
entre los dos que hayan obtenido la mayor votación (Art. 161 ). 

16) Las votaciones para decidir sobre esté asunto se harán por mayoría 
absoluta, en una sola sesión; en caso de empate se repetirá la votación, 
y si se volviere á resultar empatado, se decidirá por la suerte (Arts. 162 
y 163). 

2.6 CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1857. 

ºLa convocatoria para el Congreso Constituyente fue expedida por 
Juan Alvarez el 16 de octubre de 1855. De conf"ormidad con el Plan de 
Ayutla, ratificado en este punto por el de Acapulco, la convocatoria utilizada 
fue la de 1 O de diciembre de 1841. que había favorecido en las elecciones a la 
mayoría liberal del Congreso de 1842. 

Para la Comisión de Constitución, que debía componerse de siete propietarios 
y dos suplentes, fueron nombrados, como propietarios, Arriaga de presidente, 
Mariano Yañez. Jsidoro Olvera, José M. Romero Díaz. Joaquín Cardoso. 
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León Guzmán y Pedro Escudero y Echanové; y como suplentes~ José M. Mata 
y José M. Canés Esparza. 

En Ja con1isión así integrada prcdo111inaban los n1oderados~ pues además de 
Arriaga. sólo estaban conceptuados y habrían de conducirse con10 puros 
Guzn1án. Mata y Olvera. Insatisfecho Arriaga. obtuvo en la sesión del 2:::! de 
febrero de 1 856. que se agregaran otros dos 111icn1bros; la elección recayó en 
los puros Oca111po y José I\·1. del C~1.stil lo Ve lasco. 

En estas sesiones se n1anejo la posibilidad de restablecer la Constitución 
federal del 24 pero fue desechada la propuesta de Marcelino Castañeda en la 
sesión del 25 de febrero por la i.:-scasa 111ayoría de 40 votos contra 39. Pero su 
uutor ·volvió a proponer el 111isn10 tt..•n1a bajo la directriz dt! c.1uc la Constitución 
del 24 ~ra perfectible. adernás de gozar del rcconocin1icnto y lcgiti111ación del 
pueblo~ decía de la Constitución del ::!4 ºúnica expresión genuina y legitima 
de la voluntad nacional". el 7 de julio de 1856. al poco tietnpo de abierta la 
discusión del proyecto en general. 

·ya para entonces el distanchuniento entre los puros y el gobierno, así 
como la efervescencia que el plan de reformas producía en la opinión pública, 
habían servido para fortalecer a los 1noderados. atrayendo a sus filas a varios 
representantes que en un principio se habían mostrado favorables a la 
expedición de un nuevo código fundarnental. 

En esas condiciones. el 17 de julio el diputado por el Estado de México 
Mariano Arizcorrcta. que en ese día ton1aba posesión de su encargo. presentó 
un proyecto para restaurar la Carw. de l 824 con algunas reformas. 

Entre las refonnas que Arizcorrcta proponía a la Constitución de 24. 
figuraban las siguientes: introducdón del artículo de la Constitución del 
Estado de México: que prohibía adquirir propiedades a las corporaciones 
eclcsiñsticas; exclusión de los eclesiásticos de los puestos públicos; abolición 
de los fueros eclesiásticos y militar. no sólo en lo civil. sino también en lo 
criminal común; consignar el hecho de que la religión católica era la del país, 
pero dejar abierta la puerta a Ja reforma y borrar la intolerancia de la 
Constitución de 1824. 
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En la misma sesión Santos Degollado y Garcia Granados, ambos del grupo de 
los puros~ presentaron cada uno por su parte un proyecto de ret'Ormas a 13 
Carta de 24. 

Por tercera vez propusieron los 111oderados el tema de la restauración del 
código de 24. ahora por voz del diputado Diaz González. en la sesión secreta 
del 25 de agosto. 

A fin de satisfacer en parte a la n1ayoria y desarmarla del argun1ento de que 
no había tiempo para discutir todo el proyecto de la con"lisión 9 Arriaga 
presentó un cuadro de 47 artículos. comparándolos con la Constitución de 24 
y el Acta Constitutiva di: donde fueron ton1ados por la con1isión. Se aprobó 
que todos ellos se discutieran en una sola vez y se votaran separadan1ente. 

Los n1oderados tnientras tanto se preparaban para la batalla final. En la 
renovación de cargos,. el 20 de agosto,. Arizcorreta fue designado presidente 
del Congreso por 50 votos. contra 30 que se dispersaron entre los puros. 

El 1 o. de septiembre la 1nayoría 1noderada obtuvo la revocación del acuerdo 
de discutir en conjunto los 4 7 artículos de 24. La nlinoria progresista 
denunció,. por voz de Prieto, que se trataba de una especie de conspiración en 
contra del proyecto que se estaba discutiendo. 

En la sesión secreta del día siguiente. el nuevo presidente ordenó la segunda 
lectura de su propio proyecto. Los secretarios Guzmán. Olvcra y Arias se 
negaron a hacerlo. por considerar que el presidente carecía de facultades para 
ordenar la lectura de un proyecto desechado; Arizcorrcta los expulsó del salón 
y la mayoría moderada aprobó la segunda lectura. 

En la sesión del 3 de septicn1bre se preparó. con serenidad y pulcritud, el 
torneo del día siguiente, que por acuerdo del Congreso iba a ser público. A 
moción de Guzmán,. se aprobó que hablaran tres oradores en pro y otros 
tantos en contra. Prieto advirtió que se versaba en una grave cuestión política,. 
pues de la adtnisión del proyecto de Arizcorreta iba a resultar el abandono del 
proyecto de la comisión. Guzmán aclaró que la admisión no importaba sino el 
hecho de pasar el proyecto a una comisión. 
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La jornada del 4 de septiembre fue acaso la más alta y sin °duda la más 
trascendental en Ja vida del Congreso Constituyente. Recogió las últimas 
convulsiones de un época y a partir de ese, día la vertiente de la historia de 
México tomó otro declive. Por esos títulos Ja jornada del 4 de septiembre 
ocupa9 uno de los mejores lugares en nuestros lastos parlamentarios. 

El primero de los tres oradores en contra del pf.oyecto de Arizcorreta f"ue 
Arriaga7 quien pronunció un discurso de gran aliento tribunicio, donde la 
n1elancólica dignidad del vencido parecía representar el canto del cisne. Le 
contestó Arizcorreta con un discurso en el que la mesura no reñía con la 
elocuencia, réplica punto por punto al de Arriaga. Siguieron Olvera, Aguado 
y Castllo Velasco, por el primero y el último en contra. Cerró el debate el 
1ninistro de Relaciones De la Fuente7 quien declaró que el gobierno aprobaba 
Ja idea de restablecer la Carta de 24 y algunas de las reformas propuestas, 
aunque no todas. 

La votación que a solicitud de Guzmán fue nominal, ""'tuvo algo de solemne", 
dice Zarco. Por 54 votos contra 51 el proyecto de Arizcorreta fue admitido a 
discusión. La batalla había sido ganada por los moderados, ""'pero en los 
vencedores se notaba cierta vacilación que parecía inexplicable", añade el 
cronista. Por fin Arizcorreta dijo que, como notoriamente Ja Comisión de 
Constitución estaba en contra de su proyecto, se iba a nombrar una comisión 
especial. 

Fue entonces cuando los progresistas se lanzaron al asalto con habilidad y 
denuedo, y asidos del clavo ardiente de un mero trámite convinieron su 
derrota en victoria. 

Zarco, Gamboa, Prieto, Guzmán y Cendejas reclamaron el trámite de nombrar 
una con1isión especial, porque Ja de constitución existía y Ja asamblea no le 
había retirado su confianza. Uno tras otro acosan con intervenciones rápidas 
al presidente, a quien ninguno de su bando, que parecía tan compacto, le 
tiende en esos momentos una palabra de auxilio. Arizcorreta retira su trámite 
ºy siguen algunos momentos de vacilación en la mesa". 

Zarco no desdeña Ja oportunidad y entabla con el presidente un dialogo 
fulgurante, en el que a manera de fiscal implacable acaba por arrancarle la 
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declaración comprometedora. Arizcorreta.dice: pase el p·royeci.o a·la comisión 
respectiva. hEsta es la de constitución"'., asienta por todo comentario el 
cronista al finalizar su crónica. 

En el duelo entre las dos constitucione.S, acababa de vencer la de 57, 
porque la comisión de Constitución jamás llegaría a ocuparse en le proyecto 
de Arizcorreta. 

El 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitución. primero por el Congreso 
integrado en esos momentos por más de 90 representantes, después por el 
presidente Comonfort. El 1 7 del mismo mes la asamblea constituyente 
clausuró sus sesiones y el 1 1 de marzo se promulgó la Constitución. 

Los nuevos poderes federales quedaron instalados, el 8 de octubre el 
legislativo y el lo. de diciembre el ejecutivo y el judicial. La presidencia de la 
República recayó en Comonfort, cuya popularidad obligo a retirarse a Miguel 
Lerdo de Tejada. candidato de los puros. Para presidente de la Suprema Corte. 
cargo que llevaba aparejado el de vicepresidente de la República~ fue elegido 
en los comicios Don Benito Juárcz. 

Cuando Comonfort pasó de presidente provisional a constitucional, ya en su 
ánimo había arraigado la convicción de que no se podía gobernar con la 
nueva Carta. hSu observancia era imposible, su impopularidad era un hecho 
palpable"\ habría de decir al año siguiente en su manifiesto de Nueva York; lo 
primero, porque al crear el gobierno congresional, la Constitución dejaba 
desarmado al ejecutivo frente al Congreso; lo segundo, porque las reformas 
en materia religiosa eran contrarias al sentir general. Los moderados 
aceptaban los dos motivos de descrédito de la Constitución; los puros como 
Juan José Baz y el periódico El Monitor Republicano. no dudaban del 
primero; los conservadores se atenían preferentemente al segundo. De este 
modo la Constitución que apenas entraba en vigor.. era abatida casi 
unánimemente. 

Bajo la presión de los pronunciamientos que estallaban por todas partes .. el 
Congreso concedió facultades extraordinarias al ejecutivo .. que prácticamente 
prorrogaban la dictadura. No obstante~ Jos moderados insistían cerca de 
Comonfort para que diera un golpe de estado9 principalmente el Ministro de 
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Hacienda Payno y el Gral. Zuloaga. La opinión en el mismo sentido de Baz, 
caracterizado por anticlerical., fue de importancia en el ánimo titubeante del 
presidente; pero ya ganaba terreno la de Doblado. aconsejando que se 
iniciaran las reformas constitucionales y sólo en caso de no ser aceptadas se 
recurriera al golpe de estado. cuando el 14 de diciembre de aquel año de 57 la 
diputación michoacana acusó ante el Congreso a Payno y a Zuloaga de haber 
dirigido una carta al gobernador de Michoacán E¡:)itacio Huerta., invitándolo a 
secundar el desconocimiento de la Constitución. El día 15 Zuloaga mostró su 
plan de pronunciamiento de Baz. quien sugirió alguna modificación. El 16 
Baz denunció Ja conjuración ante Ja Cámara y el 1 7 se pronunció en Tacubaya 
el Gral. Zuloaga., de acuerdo con el plan de los más usuales: desconocimiento 
de Ja Constitución., reconocimiento de Comon:fort., convocación de un nuevo 
Constituyente. 

La guarnición de fa capital y el gobernador del Distrito secundaron el plan. el 
Ayuntamiento y varios ministros renunciaron., fueron reducidos a prisión 
Juárez y Olvera, presidentes respectivamente de la Corte y de Ja Cámara. El 
19 el presidente Comonfort se adhirió al Plan de Tacubaya, después de 
pronunciar Ja frase que se Je atribuye: uAcabo de cambiar mis títulos legales 
de presidente, por los de un miserable revolucionario"'. 

Zuloaga desconfiaba del espíritu vacilante de Comonfort y, temiendo que se 
entregara a los radicales. fo desconoció el 1 1 de enero de 58. Comonfort 
requirió eJ auxilio de los puros y puso en libenad a Juárez., quien marchó al 
interior, asumió Ja presidencia de la República y reivindicó la vigencia de la 
Constitución de 57. 

La lucha se formalizó en la capital. Los jóvenes militares conservadores Luis 
Osoflo y Miguel Miramón dieron la victoria a Zuloaga. El 21 de enero 
Comonfon abandonó la.ciudad de México, se dirigió a Veracruz y de allí a 
Norteamérica. El 23 Zuloaga fue designado presidente provisional por el 
bando conservador. Coinenzaba Ja Guerra de los Tres Años".25 

Con el nombre de Constitución Política de la República Mexicana. 
sobre la indestructible hase de su /egiti111a Independencia, proclamada el 16 

i.
5 Tena Ramircz. Felipe. ••Leyes ... :· op. citada páginas 595 a 606. 
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de septiembre de 1810 y consumada ·el-27 'de,septiembre de 1821. Fue 
promulgada por el presidente Comonfo~ c_on .~~ siguie~te~ cara~t~rísticas: 

1) El artículo 3o. menciona la enseñ~·libre,'.porlo qu~ no señala 
religión que se deba impartir.obligatoriamente: ' 

2) La libertad de expresión de ideas y la libei-tád.'Cle ·prensa consagradas 
en los artículos 60. y 7o. · ...... : - · · · 

·;.;\:,'; -· 

3) La libertad de asociación en cualquiera de i.Js'.f.:;rmas para todos los 
individuos, a excepción de la política"destiOad:it'CsÓlamente' para los 

ciudadanos mexicanos. .· <• ·,/(.\Í~t.· . . 
4) Los mexicanos acorde con la Constitución;'de.:•1857 será.o los que 
nacen en el territorio mexicano y de.'p2di-eS itíf!Xi<?3.iuls. !Os extranjeros 
naturalizados conforme a las leyes~.dé}il2' ~re-dCTación.· ·así como los 
extranjeros que adquieran bienes raíces ó-Í:engrul'hijos' mexicanos.(Art. 
30) ·;\;;,_ ..•. 

5) Las obligaciones del mexicano· son 1>i:s'.1e.·~~f~;ider la independencia, 
el territorio y los intereses de la patria~ ... asi Coffio taritbién contribuir con 
los gastos del estado.(Art. 3 l) .. · .. · " 

.· ·.:· ,- --

6) La calidad de ciudadano requería de.tener 18 años cumplidos si era 
casado y de 21 años si era soltero. y.· tener un modo honesto de 
vivir.(Art. 34) . 

7) La prerrogativa de votar y poder ser votado la encontramos en el 
artículo 35. 

8)La soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo. Todo poder 
público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. la forma de 
gobierno es la de república representativa, democrática, federal, 
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente á su 
régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental. El pueblo ejerce su soberanía a 
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través de l~s pOdere~.· de iB~ u·~¡¿,·~)~ri· Iris: ca~OS. de su competencia. (Art .. 
39 a 41) · · ·e" •.J.'·· ... ·· 

; : ,:·~·~··' ,·. '•' 

9) El Supremo· poder de la fe'deraciónse divide para su ejerc1c10 en 
legislativo .. ejec~tiv~ Y.)~~icia.L .NufiC~ ·podf:án reunirse dos Ó:. mas de 
estos poderes-?º una pCrsOna·.~ C(:tilJOraCiórl~·p.~ depositarSe el lCgislativó 
en un individuo. (Art: SO) ·• · ' · 

10) El pod~r legislati\ro se.deposita para su ejercicio en una asamblea 
que se denomir,ia.ra_C~ngre~.o·de .1~ U~ión~ .. en c::Ionde sus·represe'ntantes 
serán elegidos·: para· un periodo de dos . años po.r · 1o·s ·.ciudadanos de 
México.(Arts. S 1 y S2) ·. · ' · 

11) Se nombra~ un diplluido poi cada 40,000 habitan~e~. ó por una 
fracción que pase de 20,000. El territorio en donde 1.a población sea 
menor a lo estipulado, se nombrara sin embargo un diputadÓ;(Art. 53) 

12) La elección para diputados será indirecta en··primer grado, y en 
escrutinio secreto. en los términos que disponga la ley electoraL(Art. 
SS) 

13) Para ser diputado se requiere: ser ciudadano mexicano en ejercicio 
de sus derechos; tener 2S años cumplidos el dia de apertura de sesiones; 
ser vecino del Estado ó Territorio que hace la elección; y no pertenecer 
al estado eclesiástico. (Art. S6) 

14) El Congreso califica las elecciones de sus miembros y resuelven las 
dudas que ocurran sobre ellas. (Art. 60) 

lS) Se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión, en 
un solo individuo que se denominará uPresidente de los Estados Unidos 
Mexicanos••. La elección del presidente será indirecta en primer grado y 
en escrutinio secreto,. en los términos que disponga la ley 
electoraL(Arts. 7S y 76) 

16) Para ser presidente se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, en ejercicio de sus derechos, de 35 años cumplidos al 
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tiempo d~ la el.ec~ión,, na· Pt:rtenecer.al estado eclesiástico y residir en el 
país al tiempo _de_ verificarse la elección. El presidente entrará á ejercer 
sus funCiones· et pi-im'ero. de -DiCiembre y durará en su encargo cuatro 
años-(Ai-ts; 77 y 78) 

2.7 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS DE 1917. 

""La revolución tomó el nombre de uconstitucionalista"",, porque se 
proponía restaurar el orden constitucional, cuya ruptura se atribuía a Huerta. 
Los actos de Carranza, realizados durante la etapa del movimiento armado 
contra Huerta., se acomodaron a la denominación adoptada., de suerte que se 
sobrentendiera el designio de acatar la Constitución vigente, que era la de 57. 
Así los dos primeros documentos relativos a la rebelión, el decreto del 19 de 
febrero expedido por la legislatura de Coahuila y la circular de Carranza de la 
misma lecha, invocan respectivamente "'"'el sostenimiento del orden 
constitucional en la República" y ••1a bandera de la legalidad para sostener el 
gobierno constituidon. 

Parecida finalidad externo el Plan de Guadalupe, firmado en la hacienda de 
ese nombre el 26 de marzo de 1913 por el grupo de jefes y oficiales que 
estaban a las órdenes de Carranza y de cuyo articulado fue autor este último. 
Allí también se habla de que .. los poderes legislativo y judicial han 
reconocido y amparado en contra de las leyes y preceptos constitucionales al 
general Victoriano Huena•• . 

.. En todo él (dice del Plan de Guadalupe uno de sus firmantes, 
Francisco J. Múgica) sólo campeaba la idea legalista, motivo y principio de 
aquella ca1npaña."" Una reacción desfavorable se produjo al concluir la lectura 
del documento,. que entregaba a la reunión el secretario del Primer Jefe. 
ºPasada la ofuscación de las palabras, transmitidas como procedentes del 
Primer Jefe -continúa refiriendo Múgica-,. empezaron las propuestas para 
agregar al proyecto del señor Carranza lineamientos agrarios, garantías 
obreras,. rcivindicacione::s y fracciona111iento de latifundios, absolución de 
deudas y abolición de tiendas de raya.•• Ya se preparaba un nuevo documento, 
cuando avisado Carranza se presentó en el lugar de la asamblea, y una vez 
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informado expresó a los presentes: "'Hay que acabar primero con el gobierno 
usurpador Y· atacar después los problemas que con justicia entusiasman a 
todos ustedes.n El Plan de Guadalupe se suscribió con ula promesa de 
formular el programa social al triunfo de la lucha"". 

El triunfo quedo consumado cuando en Teoloyuc~n se pactó la entrega de Ja 
metrópoli y la disolución del ejercito federal, el 13 de agosto de 1914. Había 
llegado., por lo tanto., la época señalada para abordar el problema social. 
Poco antes de los tratados de Teoloyucan., representantes de la división del 
Norte y del Nordeste se habían reunido en Torreón., "'con el objeto de zanjar 
las dificultades surgidas entre los jefes de la División del Norte y el 
ciudadano Primer Jefe del Ejército Constitucionalistan. De las reuniones 
entonces habidas nació el Pacto de Torreón, en ele que a título de adiciones y 
reformas al Plan de Guadalupe se estipuló. además de varias medidas 
políticas que limitaban el poder del Primer Jefe, las tendientes ºa procurar el 
bienestar de los obreros; a emancipar económicamente a los campesinos, 
haciendo una distribución equitativa de las tierras o por otros medios que 
tiendan a la resolución del problema agrarion. Firmaron el documento por la 
División del Norte: José Isabel Robles. Manuel Bonilla y Roque González 
Garza; por la del Nordeste: Antonio l. Villarreal, Cesáreo Castro, Luis 
Caballero y Ernesto Meade Fierro. 

Aunque el pacto de Torreón no fue aprobado por Carranza, una de sus 
estipulaciones fue precursora de la Convención de jefes militares, que reunida 
en octubre de 14 en la ciudad de México por acuerdo del Primer Jefe, se 
trasladó poco después a Aguascalientes, donde designó presidente provisional 
a Eulalia Gutiérrez, lo que no aceptado por Carranza acabó por consumar la 
escisión que se iba a ventilar en los campos de batalla, entre éste por una parte 
y Villa y Zapata por la otra. 

Bajo la influencia alternativa o simultánea de Villa y Zapata, la 
Convención emigrante actuó en diversos lugares con diferentes titulares del 
poder ejecutivo. En Cuerna vaca la Convención preparó en febrero de 1 S el 
programa revolucionario que habría de firmarse en Toluca el 24 de agosto y 
cuyos 28 artículos introducían reformas sociales y políticas. Posteriormente 
en Jojutla el 18 de abril de 16, la Soberana Convención Revolucionaria, 
integrada ya para entonces por puros jefes zapatistas, expidió el programa de 
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Reformas Político-sociales., ampliación del suscrito en Toluca.,·en 32 artículos' 
clasificados bajo los rubros de cuestión agraria,, cuestión. obrera., reformas 
sociales, reformas administrativas y refbrmas políticas. 

l. 

Por su parte el Primer Jefe, a raíz de su ruptura ·con la Convención de 
Aguascalientes .. inició en Veracruz Ja reforma social. De este modo, con 
posterioridad al movimiento predominantemente político de Madero, las 
principales tendencias revolucionarias (Zapata.. Orozco.. los representantes 
villistas y carrancistas del Pacto de Torreón, la Convención y ahora el Primer 
Jefe) coincidían en el tema de la reforma social y aun lo utilizaban entre sí 
como arma de lucha. 

Como refiere Tena Ramírez. El 12 de diciembre de 1914 Carranza expidió en 
Veracruz las Adiciones al Plan de Guadalupe~ en uno de cuyos considerandos 
expresó que la rebelión de Villa tenía ºel propósito de frustrar el triunfo 
completo de la revolución, impidiendo el establecimiento del Gobierno 
Preconstitucional que se ocupara de expedir y poner en vigor las reformas por 
las cuales ha venido luchando el país desde hace cuatro añosn. En su articulo 
2o. las Adiciones disponían que el Primer Jefe expediría y pondría en vigor, 
durante la lucha, todas las leyes encaminadas para restablecer la igualdad 
entre los mexicanos: ""leyes agrarias que favorezcan la formación de Ja 
pequeña propiedad, disolviendo los latifhndios y restituyendo a los pueblos 
las tierras de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a 
obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación 
para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero y, en general, 
de las clases proletarias; establecimiento de la libertad municipal como 
institución constitucional; bases para un nuevo sistema de organización del 
Poder Judicial independiente, tanto en la Federación como en los Estados; 
revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; 
disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las Leyes de 
Reforma; revisión de Jos Códigos Civil .. Penal y de Comercio; reformas del 
procedin1icnto judicial, con el propósito de hacer expedita y efectiva Ja 
administración de justicia; revisión de las leyes relativas a la explotación de 
minas .. petróleo, aguas .. bosques y demás recursos naturales del país; reformas 
políticas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la 
República .. y en general todas las demás leyes que se estimen necesarias para 
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asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus 
derechos, y la igualdad ante la ley". 

Las reformas realizadas se hicieron durante el periodo llan1ado 
preconstitucional, en el cual se consideró en suspenso la vigencia de la 
Constitución de 57, pero que al n1ismo tie1npo, corno su nombre lo indica .. era 
un periodo que precedía al retorno integró de la constitucionalidad. En el año 
de 1916, vencida la fbcción villista y recluida In zapatista a su región de 
origen .. había llegado el tic111po de restablecer el orden constitucional. Para 
ello se abrían varios caminos: la rcstructuración lisa y llana de la Constitución 
de 57. lo que obstruccionaria la reforn1a político-social ya iniciadn; la revisión 
de la Cann n1cdiantc el procedimiento por ella instituido. lo que de111oraría o 
acaso menoscabaría aquella refOrn1a; la reunión di.!' un congreso constituyente. 
encargado de rcfonnar la Constitución de 57 o de expedir una nueva. 

Entre estos ca1ninos, el Prin1er Jefe eligió el últirno. asesorado según parece 
por el Ing. Félix F. Palavicini, que desde Vcracruz había propagado la 
necesidad del congreso constituyente, según estas sus palabras: .. Aplazar las 
reformas era ponerlas en peligro. Las adiciones al Plan de Guadalupe fueron 
un programa concreto de revolución social. DejarJas consignadas en un plan 
era una obra meramente literaria. Formular las leyes y decretos de tendencia 
social y expedirlas en un período pre-constitucional, resultaba útil y fecunda 
propaganda de la revolución; pero no era una fonna eficaz para consumarla. 
De allí que el señor Carranza y sus colaboradores intelectuales inmediatos 
llegaran a la convicción de que era indispensable convocar a un congreso 
constituyente; en términos jurídicos: constituir a la revolución". 

Para este efecto Carranza expidió en México, el 14 de septiembre de 1916, el 
Decreto reformatorio de algunos artículos del Plan de Guadalupe. 

En los considerandos el autor del Decreto distinguió las reformas sociales, 
que por no afectar a la organización y funcionamiento de los poderes públicos 
upodían ser expedidas y puestas en práctica desde luego sin inconveniente 
alguno como fueron promulgadas y ejecutadas inmediatamente las Leyes de 
Reforma'\ de aquellas otras reformas de índole política, que por tocar al 
orden de los poderes podían ser tachadas de inconstitucionales por los 
ene111igos <le la r~volución, los cuales uno qu~darían conformes con que el 
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Gobierno que se establecio se rigiera por las reformas que ha expedido o 
expidiere esta Prin:1era Jefatura"". 

Para salvar ese escollo .... el único n1cdio de alcanzar los fines indicados es ~n 
Congreso Constituyente~ por cuyo conducto la Nación entera exprese de 
manera indubitable su soberana voluntad ... ucontra lo expuesto - siguen 
diciendo los considerandos- no obsta que en la Constitución de 1857 se 
establezcan los trá1nites que deben seguirse para su retbrn1a; porque aparte de 
que las reglas que con tal objeto contiene se refiere única y exclusivan1ente a 
h1 facultad que se otorga po.1ra ese efecto al Congreso Constitucional~ facultad 
que éste no puede ejercer de tnanera distinta que la que fija el precepto que la 
confiere; ella no in1porta, ni puede iinportar ni por su texto ni por su espíritu,, 
una li111itación al ejercicio de la soberanía por el pueblo n1ismo, siendo que 
dicha soberanía reside en éste de una n1anera esencial y originaria. y por lo 
mismo? ilin1itada,, según lo reconoce el art. 39 de la misma Constitución de 
1857. •• En corroboración se adujo el precedente de esta propia Constitución,, 
expedida por un Constituyente sin sujetarse a las reglas que para su reforma 
establecía la Constitución de 1824. 

No desconocía el Decreto ""el peligro de tocar la Constitución de 1857. 
consagrada con el cariño del pueblo en la lucha y sufrimiento de muchos 
años,, corno el símbolo de su soberanía y el baluarte de sus libertades". Mas 
para obviar este peligro, se aseguró que ºcon las reformas'' que se proyectan 
no se trataba de fundar un gobierno absoluto, sino que se respetaría la forma 
de gobierno establecida. 

En su articulado el Decreto convocaba a elecciones para un Congreso 
Constituyente. integrado por representantes de las entidades federativas en 
proporción al número de habitantes. Los requisitos para ser diputado eran los 
señalados por la Constitución de 57 para los del Congreso de la Unión, pero 
además no podrían serlo ºlos que hubieren ayudado con las armas o servido 
empleos públicos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa 
constitucionalista". 

A diferencia de algunos de los anteriores constituyentes,, que por la 
norma que les dio origen podían expedir soberanamente una nueva Carta 
fundamental, el convocado por el Decreto de septiembre de 1916 "no podría 
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ocuparse de otro asunto•• que del ••proyecto de la Constitución refonnadan que 
le presentaría Carranza. Debería desetnpeñar su con1etido en un tiernpo no 
n1ayor de dos meses Y~ terminados sus trabajos .. se disolvcríu. 

Instalado en la ciudad de Qucrétaro. el Congreso Constituyente inició las 
juntas preparatorias el 2 J de novicrnbrc de 1 91 6. 

En la segunda de cJlas afloró pliblicarnentc la 111aniobra patrocinada por el 
Gral. Alvaro Obregón~ victorioso jefe 111ilitar en la lucha de C::11Tm1za contra 
ViJlu .. u fin de no pcrn1itir el ingreso de los dipuw.c.ln.s que habían pencnecido 
al Grupo Renovador. integrante de Ja 111ayoría 1nadcrista en la XXVI 
Legislatura Federal. El ataque iba dit"igido concrcta1ncntc en contra de 
uqudJos qut: cerca dd Prirncr Jefe- habían pri.:pantdo el proyecto dt.! 
Constitución; el abogado José Natividad l'\ilacias que cnn Luis l\tlanucl Rojas 
habían redactado el proyecto. el Ing. FéJix F. Paluvicini y Alfonso Cravioto. 
que en Ja Secretaria de Instrucción Pública habían colaborado en le rnisrno. El 
Prin1er Jefe. en 111ensaje di.:! 20 <le novie111brc que se }l.!)'Ó en la asarnblea. 
defendió a Jos renovadores del cargo de haber colaborado con el huertismo. El 
Gral. Obregón. en memorial de 20 de diciembre dirigido al Congreso. insistió 
enérgicamente en Ja acusación: tres días después Carranza rectificó a 
Obregón. 

Las credenciales de los antiguos renovadores fueron aprobadas. pero su 
aceptación influyó para que acabaran de pcrfilars1..· las dos tcndcncia.s 
principales que iban a disputarse la hcgc.:rnonía parJarncntaria: Ja qut! estaba 
por el proyecto 111odcrado del Primer Jctl! y la de los radicales que contaba 
con el apoyo del Gral. Obregón. 

Formaban el núcleo de los rnodcrados Jos que hahinn participado en Ja 
formación del proyecto~ secundados por amigos pcr~onales de Carranza? 
uhombres respetables por su edad a quienes se aplico el mote de El 
Apostolado"'. según el constituyente Pastor Rouaix. Entre los segundos 
figuraban jóvenes militares y civiles. como Francisco J. Múgica? Esteban B. 
Calderón, Heriberto Jara y el abogado Rafael Martínez de Escobar. 
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Al n1argcn de las dos tendencias extren1as .. haciendo sentir a menudo su 
fuerza equilibradora, dcstacábanse 1-lilario Medina, Paulina Machorro 
~arvá.ez, Enrique R. Colunga, Fernando Lizardi y José M. Truchuela. 

Los requisitos i111pucstos por la convocntorh1 in1pidicron el acceso de gentes 
ajenas a la revolución. 111ús concrctan1cntc. de la facción carr;1ncista que 
acababa de derrotar a Villn y que tenia en jaque al zapatisn10. Como única 
excepción el diputado por Tlaquepaque, Manuel Dávalos Ornelas, ••de 
11liación clerical según Palavicini, pero que a veces votó con la extrc111a 
radical. 

El 30 de novicn1brc el Congreso eligió su lllt.:~;a directiva: ~I lo. de dicicn1brc 
entregó el Pritner Jefe su hproyecto de Co11srirución refonnada ... 

El 6 de diciembre se designó a la co1nisió11 de Constitución. forn1ada por 
Enrique Colunga. Francisco J. !Vlúgica. Lui~ G. Monzón~ Enrique Recio y 
-~lberto Román. en lugar de la había propuesto la presidencia del Congreso y 
que no satisfizo a esté por incluir a una n1ayoria de rnodcrados. entre ellos al 
Lic. Macias. El exceso de labores obligó ;:\ nombrar una co1nisión más de 
Constitución._ en la sesión del 23 de diciernbre. integrada por Paulino 
Machorro Narváez. 1-Iilario Medina._ Arturo J\..,1éndez. Hcribcrto Jara y Agustín 
Gar¿a González; corno en la vez anterior. el criterio radical de la n1ayoría 
prevaleció sobre la planilla primerar11cntc propuesta por el presidente Luis 
Manuel Rojas. 

El proyecto del Prirncr Jefe fue aceptado. 111odificado y adicionudo. según los 
varios aspectos que l!n seguida se mencionaran. 

Fue aceptado t:n la casi totalidad de las innovaciones que respecto a la 
Constitución de 57 proponía en punto a organización política. Las ideas que 
al respecto había sustentado en sus obras D. Emilio Rabasa tuvieron 
particular influjo en el proyecto y en la asmnblea ..... Es manifiesta e indudable 
la influencia de las doctrinas de Rabasa en materia de organización política de 
la República'\ ha dicho con referencia al Constituyente de 16 uno de sus 
miembros más distinguidos. el Lic. Hilario Medina. 
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El proyecto de Carranza no tocaba la parte de la Constitución de 57 que 
en su texto original o a través de las Leyes de Reforma .. regulaba las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia. El Constituyente fue más allá .. 
1nodificando en sentido radical los artículos relativos del proyecto. Comenta 
al respecto Palavicini: ºLos espectaculares debates del art. 3o.,. sobre libertad 
de enseñanza .. y del 129 .. después 130 .. sobre materia religiosa,. que dio la 
apariencia de avanzados a algunos representantes, no fue,. en realidad,. sino 
anticlericalismo .. que durante los debates recibió el no111brc caprichoso de 
jacobinisn1on. 

La obra original y propia de la asamblea de Querétaro, consistió en las 
trascendentales novedades que introdujo en las materias obrera y agraria .. 
bastantes por si solas para convertir el proyecto de reforn1as del Primer Jefe 
en una nueva Constitución. 

En las adiciones de dicien1bre de 14 al Plan de Guadalupe .. Carranza había 
planteado la reforma social y en las leyes que a continuación expidió en 
Veracruz había abordado su ejecución. La convocatoria para un Congreso 
Constituyente se justificó. en el decreto respectivo. no por la necesidad de 
llevar a la Constitución la reforma social .. sino sólo las reformas de índole 
política. En otros términos. )a prin1era podía encomendarse sin tacha de 
inconstitucionalidad al lt!gislador ordinario. n1icntras que las segundas 
requerían la intervención del constituyente. Así se explica que en el proyecto 
de Constitución la cuestión social apenas se hubiere tocado. no obstante de la 
importancia que representaba para su autor. 

~La asa1nblea se manifestó inconforme con dejar a las leyes sccÜndarias 
la resolución del problema social en sus dos grandes aspectos. el laboral y el 
agrario. pues consideró necesario fijarla en la ley suprema, a pesar del criterio 
hasta entonces respetado de que materias de esta índole no correspondían a la 
Constitución. 

En la mañana del 31 de enero de 191 7 se firmó la Constitución. Por la tarde 
rindieron la protesta de guardarla, primero los diputados y después el Primer 
Jefe. 
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Desde el decreto de septiembre de 16 .. que refortnó el Plan de Guadalupe para 
convocar al Constituyente~ se habló de refonnar a la Constitución de 57 y no 
de expedir una distinta. uProyecto de Constitución reformada~" se llamó el del 
Pri1ner Jefe y urcformas a la ConstituciónH fue la expresión que usó el 
Reglan1ento Interior del Congreso. Sin embargo .. se había expedido de hecho 
una nueva Curta Magna; 111as para quedar dentro de la co111pctencia que su 
norma creativa había ilnpucsto al órgano constituyente. d instrun1cnto 
constitutivo se llmnó .. haciendo alusión al de 57 • .. Constitución Política de los 
Estados Unidos 1\1exicanos, que refonna la del 5 de .fehrero de 1857 ··. Caso 
sinl!ular era éste en nuestros fastos constitucionales. Ni se trataba de una acta 
de ... rcfor111as, corno la de 47, qui.! abrogaba, 111odificada o adicionada la 
Constitución de 24 en las partes en que diferían a111bos instru1ncntos; ni 
tan1poco reemplazaba a la Constitución anterior que desaparecía, según lo 
hizo la de 57 con la de 24. La de 1 7 es sin duda una Constitución9 por su 
contenido y por su nombre; pero por respeto a la de 57, se impuso el único 
co1netido de refonnarla. Es una Constitución que refon11a a otra Constitución; 
la realidad n1exicana no paró n1ientes en esta sutileza y le reconoció a la Carta 
de l 91 7 un destino autónomo. 

La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 191 7 y entró en 
vigor el 1 o. de mayo del mismo año. 

El proemio original de la Constitución de 191 7, lo menciono enseguida: 
Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado 
del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mcxicanos9 hago saber: 

Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el lo. de diciembre de 
1916, en virtud del decreto de convocatoria del 19 de septiembre del mismo 
año, expedido por la Primera Jefatura. de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al 
decreto de 12 de diciembre de 1914 dado en la H. Veracruz, adicionando el 
Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la 
siguiente: 
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Constitución Política de Jos Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 
de febrero de 1857. 26 

La Constitución de 19 I 7 .. con sus reformas que ha sufrido desde el principio 
de su vigencia a cambiado y reforn1ado varias veces el texto original, no por 
eJJo de1neritandolo. sino adecuándolo, a la diná1nica de la vida 
conten1poránea, dando cabida para den1ocratizar y representar a todas las 
tendencias políticas que conviven en nuestro país, por lo que en este trabajo 
hablarcn1os somcrrin1entc de algunas de las reforn1as más imponantes, pnra la 
vida de1nocrática de la nación. 

Co1no nos Jo menciona el art. 3o. de Ja Carta Magna, en su fracción segunda, 
inciso A" será democrático, considerando a la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen politico 7 sino como un sistetna de vida 
tündado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo. Puesto que Ja soberanía recae sobre el pueblo,. está estará al servicio 
del tnismo. 

Así tan1bién en ef mismo sentido. el articulo 40 de la Carta Fundamental, al 
mencionar la forma de gobierno nos dice: Es voluntad del pueblo mexicano 
constituirse en una república representativa. democrática. federal,. compuesta 
de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior~ 
pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley 
f'undarnentaJ. Por Jo que esté articulo nos da las bases para llevar a cabo el 
ejercicio de Ja den1ocracia a través de Ja representación y por inedia de las 
instituciones de la nación. V como medio para fomentar la participación 
ciudadana en la vida democrática la misma Constitución les da a los Partidos 
Políticos la facultad de promoverla y hacer posible el acceso a la 
representación por la ciudadanía para ejercer su forma de gobierno, todo esto 
consagrado en el artículo 4 I. 

En su articulo 81, de la Carta Fundamental, nos indi~a, la elección del 
Presidente será directa y en los términos que disponga la Ley Electora). 

26 Tena Ramírez., Felipe. u Leyes .... " op. citada páginas 804 a 817. 
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A diferencia de Ja Constitución de J 857, en la cual decía: 44La elección del 
presidente será indirecta en prin1er grado, y en escrutinio secreto en los 
términos que disponga la ley electoralº. 

Entendida como la solución más adecuada para Ja experiencia histórica del 
país en esa época, o quizá como producto del nivel alcanzado por nuestras 
instituciones a través del sistema con1parado, el procedimiento electoral de 
carácter indirecto se aplicó~ en principio. para designar al titular del Poder 
Ejecutivo. 

La experiencia social e.Je principios de siglo y Ja convulsión popular de 191 O, 
inspiraron, de alguna n1anera, la convicción del Congreso Constituyente de 
Querétaro para instaurar el sistema de sufragio universal directo. 

Para que el t!jercicio del derecho al sufragio sea una positiva y verdadera 
1nani:festación de Ja soberanía nacional expresaba Camaza en su 
comparecencia ante eJ Congreso Constituyente de Qucrétaro- es indispensable 
que sea general .. igual para todos, libre y secreto. 

El régimen electoral directo universal y secreto es reconocido entonces,. 
dentro de nuestro sistt!ma constitucional .. en el articulo 81, del código político 
de 5 de febrero de 1917. 

En el ordenamiento vigente se unifica el sistema de elección directa ya del 
titular del Poder Ejecutivo como de los diputados y los senadores. 

De esta suerte, nuestrn ley fundamental previene que es sexenal la eleCción 
del presidente de la República, debiendo ocupar el cargo el candidato que 
hubiere reunido mayor número de votos,. emitidos personalmente por los 
electores.:?? -

La misma Carta Fundamental en su artículo 82, .nos indica Jos 
requisitos para ser Presidente de Ja República: 

27 Santos Azuel~ Héctor ... Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos•· 
Comentada. UNAM. 1992. 
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1) Ser ciudadano mexicano por nacifniento, 'en_ pl~nO·'goce de sus 
derechoS~ 

2) Ten~r35~os cumplidos al tiempo de la elec~ión .• 
:;.:-.: <''-'·· 

3) Haber residido en e.1 país" durante. todo·er añi>:anterior.al 
elección.· .:~.:" 

'~ _.,::'k-:·-. __ ,_ ... ; 

año de la 

. 4) N:o p¿ri.;,'~.;cer al.e~i:adoecl.;sifu;tiéo ni ser .:niÍlistrC'.> de algún culto. 
; ;· .-:~-·-:· ;<<: -~ . . ,-:. ·-. ' . . ,,' 

5) No ~:~star · Cn serv¡'ciO activo en caso de' perteneCer'' al Ejército, seis 
meses antes del día de la elección. 

6) No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe· o Secretario 
General del Departamento Administrativo, Procurador Generaf de la 
República, ni Gobernador de algún Estado a menos de que se separe de 
su puesto seis meses antes del día de la elección. 

7) No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad 
establecidas en el articulo 83, el cual nos establece, que el Presidente 
entrará a ejercer su encargo el 1 o. de diciembre y durará en el seis- años. 
El ciudadano que haya desempeñado .el cargo de Presidente de la 
República, electo popularmente, o con el carácter de interino, 
provisionalmente o sustituto, en ningún, caso y por ningún mot.ivo 
podrá volver a desempeñar ese puesto. 

Siendo,. esta una de las banderas de revolución ·mexicana.,. quedó asentado en 
este precepto constitucional,. para evitar de esta manera la dictadura,. en esté 
país. 

Por lo que la Constitución de 19 l 7, establece que la soberanía recae en el 
pueblo, quien es el que la ostenta y la ejerce a través del voto universal y 
secreto para elegir a sus representantes, quienes deben ser servidores del 
pueblo que los eligió. 
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CAPITULO III 

EL SISTEMA ELECTORAL DE MÉXICO PARA LAS 
ELECCIONES FEDERALES DE 1994. 

Para el presente trabajo solamente ton1aremos en cuenta la legislación 
electoral vigente para el proceso electoral de 1994, ya que como el título del 
mismo lo indica,, tratamos sobre los visitantes extranjeros invitados a observar 
la elección presidencial de 1994, por ser las primeras en la historia en nuestro 
país en permitirse dicha práctica y estar regulada en la legislación antes 
mencionada, por lo que hablaremos del Instituto Federal Electoral y su 
Consejo General acorde a las reglas y circunstancias del mencionado proceso 
foderal de 1994. 

México ha vivido en los últimos años, especialmente desde 1989, un intenso 
proceso político de reformas democráticas para actualizar las reglas y 
procedimientos de la competencia política y darle transparencia a los procesos 
electorales. 

En este esfuerzo conjunto han participado comprometida y responsablemente 
las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, la 
sociedad y el propio gobierno; 

Con base en los acuerdos de los actores políticos nacionales., las cámaras de 
diputados y senadores han discUtido y aprobado tres importantes reformas 
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electorales entre 1989 y 1994, por medio de las cuales se ha ido perfilando un 
nuevo sistema electoral mexicano. 

En 1990 concluyó la primera rcfonna electoral cuyo principal logro fué 
la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que dio origen a dos importantes instituciones electorales: el 
Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral~ responsables~ el 
prirnero de la organización de las elecciones y el segundo,. de la resolución de 
las controversias surgidas durante el proceso electoral,. el día de la jornada 
electoral,. así como,. de las surgidas al calificarlas. Dicha refonna También 
sentó las bases para la elaboración de un nuevo padrón electoral,. con la 
supervisión de los partidos políticos. 

Al ser creados estas instituciones se dio respuesta a la sociedad para 
confirmar sus anhelos de autodeterminación y respeto a su soberanía sobre 
cualquier otro compromiso del gobierno. hacia su legitimo mandatario el 
pueblo. 

Las reformas electorales de este periodo establecieron: un sistema de medios 
de impugnación orientado a dar definitividad a las distintas etapas del proceso 
electoral; tipificación en la legislación penal de los delitos electorales. 
precisándose en cada caso las penas y sanciones aplicables por la autoridad 
judicial competente; tnayores prerrogativas para los partidos políticos 
especialmente en lo relativo al financiamiento público y el acceso a los 
medios electrónicos; nuevas reglas para la integración de la Cámara de 
Diputados. para propiciar 111ayor equidad en la asignación de curules. con el 
propósito de que los principios de mayoría y de representación proporcional 
fueran atemperados en sus eíectos~ en pro de la efectividad en el ejercicio de 
las funciones de este órgano; sistema mixto de calificación de elecciones con 
la intervención de los colegios electorales de ambas cámaras y el Tribunal 
Federal Electoral. 
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3.1 EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ORGANISMO 
AUTÓNOMO. 

El fundamento legal de la creación del Instituto Federal Electoral lo 
encontramos en la Constitución de 1917, en su artículo 41, en su séptimo 
párrafo. nos dice: 

.. Art.41.- (Párrafo Séptimo) ... 

La organización de las elecciones f"ederales es una función estatal que se 
ejerce por los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la 
participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos según 
disponga la ley. Esta función se realizará a través de un organismo público 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. La certeza, legalidad, 
imparcialidad, objetividad y profesionalismo serán principios rectores en el 
ejercicio de esta función estatar'.28 

El Instituto Federal Electoral inició sus actividades en octubre de 1990 como 
un organismo público, permanente, autónomo, profesional~ con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. Como depositario de la autoridad electoral su 
función esencial es la organización y supervisión de las elecciones federales. 
En el cumplimiento de sus tareas el IFE deberá de satisíacer los requisitos de 
certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo que reclaman 
los ciudadanos mexicanos. 

Además se modificaron las reglas del proceso electoral en los 
siguientes aspectos más relevantes: 

1 .- Se reguló el desarrollo de las campañas y se redujo su duración. 

:s Artículo 41,. séptimo párrafo ... Constitución política de los Estados Unidos Mexicanosº 
Comentada. UNAM, 1992. 
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2.- Se estableció la insaculación y la capacitación de los ciudadanos 
empadronados~ para la integración de las mesas directivas de casilla. 

3.- Se señalaron rangos de electores inscritos para establecer más de 
una casilla. 

4.- Se acortaron los plazos de entrega de los paquetes electorales. con el 
propósito de disponer de resultados oficiales al menor tiempo posible. 

5.- Se prohibió el uso indebido de encuestas y sondeos de opinión. así 
como su difusión tres días antes y durante la jornada electoral. 

6.- Se previeron mecanismos legales para garantizar la transparencia y 
agilidad en la difusión de resultados electorales preliminares.29 

Bajo estas nuevas reglas y con las instituciones creadas para su observación y 
aplicación analicemos sus bases fundamentales: 

Organización de las Elecciones Federales.-

Función Estatal que ejercen: 

Poder Legislativo. 

Poder Ejecutivo en los términos que disponga la ley. 

Partidos Políticos. 

Esta Función se realizará a-través de un .. -

Organismo Público: 

Dotado de: Personalidad Jurídica y patrimonios propios. 

:?9 1994 Tú elección. Instituto Federal Electoral. 1995. pñginas 15-17 
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Será : autoridac! en la materia profesional en su desempeño y autónomo 
en sus decisicnes. 

Sus principios rectores: Certeza. Legalidad. ltnparcialidad. Objetividad 
y Profesionalismo. 

Su estructura: Órgano Supre1110 de Dirección: Lo integrarán Consejeros 
y Consejeros Magistrados por los Poderes Legislativos y Ejecutivo y 
por representantes no111brados por los partidos politices. 

Órganos Ejecutivos y técnicos: personal calificado necesario para 
prestar el servicio electoral profesional. 

Órganos de Vigilancia: se integrará rnayorhariamente por 
representantes de los partidos políticos. 

Las funciones adctnás de las que determina la ley: Serán las de elaborar el 
padrón electoral. la prcparac1on de la jornada electoral.. cómputo y 
otorgamiento de constancias. capacitación electoral y educación cívica. 
impresión de materiales electorales. así corno. los derechos y prerrogativas de 
los partidos políticos 

Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas. en 
los términos que determine la ley. 

En primer tértnino se reafirma que la organización de las elecciones, es una 
función estatal. o sea. de orden público.30 

· 

Por lo que esta reforma es la más importante que se -haya_ hechO en 
materia electoral, puesto que profesionaliza las elecciones .. y <:la la pauta para 

su organización, además, de crear las instituciones necesarias para 
instrumentarla. 

30 Orozco Gómez. Javier,. .. El Derecho Electoral Mexicano'". Editoñal Pornia S. A. México .. 
1993. páginas 110 y 11 L 
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Con respecto a la organización de estas instituciones se deja al Estado por ser 
el único que cuenta con la infraestructura necesaria para llevarla a cabo por lo 
que con respecto a los criterios que existen para está el Dr. Francisco Berlín 
Valenzuela nos 1nenciona lo siguiente; 

uPodc1nos 1nencionur. en un intento de sistcn"latización de las distintas 
fonnas que existen ~n lo general para integrar el organis1no rector de 
las elecciones~ los 5 sistc1nas que han venido siendo considcrndos por 
la doctrina y los tratadistas: 

Sistc1na adtninistrati,·o: En este sistcn1:J los organisn1os rectores de los 
procesos electorales. son integrados por funcionarios que gencraltncnte 
pertenecen a la esfera gubcn1ativa~ en virtud de considerar que la 
realización de la práctica electoral es fundamcntahnente un servicio 
adn1inistrativo,. con1plcjo y costoso ... la critica que se ha hecho a tal 
sistcn1a gira pn:pondcrantemente en la parcialidad que se le atribuye a 
los funcionarios que integran los organismos rectores del proceso 
electoral~ quienes se dice~ inspirnn n1ás su actuación en los intereses del 
grupo gobernante que en los elementales principios del derecho y la 
justicia. 

Sistema político: ... es integrado por los representantes de los partidos 
políticos que participan en los procesos electorales... siendo las 
elecciones una actividad en1incntc1nen1e política, deben ser controladas 
y vigiladas por los organismos políticos que en ella intervienen ... se 
destaca que en la práctica contiene algunos defectos que es conveniente 
tener presentes. El primero de ellos es el que se refiere al 
apasionamiento quc- caracteriza a los partidos políticos en su lucha por 
el podcr9 y que en el seno de un organismo electoral puede conducir al 
entorpecin1iento y paralización de su actividad,. por falta de acuerdo y 
actuación armónica de sus propios miembros. 

Sistema parlamentario o legislativo: es integrado por miembros 
pertenecientes a los parlamentos o cámaras legislativas9 creando 
comisiones especificas para la realización de los actos relativos al 
proceso electoral. Se atribuyen muchas deficiencias a este sistema, en 
virtud de que los niiembros del Parla1nento se ven obligados a distraer 
su tiempo de las actividades legislativas en actividades que requieren 
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de especial atención., destacándose tan1bién el argun1ento de posibles 
influencias interesadas por parte de los grupos 1nás fuertes. 

Sisten1a judicial: \os organ.is1nos rectores de las elecciones están 
integrados por funcionarios que pcneneccn a\ judicial., en virtud de 
considerarse que asi co1no son son1ctidos a los tribunales los derechos 
individuales., deben ser puestos bajo la tutela de los 111isn1os tribunales 
los derechos de\ sufragio ... ta.n1biCn 5c le han señalado algunos defectos 
como son: el desvirtuar la función 1udicial de \os tribunales electoral.es 
al enco1ncndárscies la vigilancia-.. pn:paración y desarrollo de un 
proceso electoral. 

Sistema nüxto: ... con la intervención tanto de los funcionarios 
administrativos, funcionarios judiciales y representantes de los partidos 
políticos .. se posibilita la organización de los diversos intereses que 
entran en juego en las contiendas electorales''.31 

Tomando en consideración lo antes expuesto el sistema electoral mexicano 
después de esta reforma de 1989 se hizo mixto, donde intervienen en el 
ini.smo Poderes legislativo. ejecutlvo; partidos políticos y ciudadanos. 
dotando el Estado, al organis1no de autonomía y patrimonio propios. así 
como de, personalidad jurídica. Al otorgarle el Estado estos atr'ibutos, permite 
que sus diferentes integrantes aporten su conocimiento y experiencia 
adquirida en sus ámbitos de desenvolvimi.cnto .. con ello, se logra formar un 
criterio objetivo de \os p\antcatnientos que tenga que resolver o de los actos 
que tenga que realizar. 

Para comprender esta función estatal, huy que definir cada uno de sus 
principios rectores que lo caracterizaran en sus funciones: 

Certeza: Es resultado de una valoración por parte del sujeto pasivo, de la 
obligación tributaria y a la cual se llega por la claridad de la nonná, a su vez 

,i Berlín Vatcnzucla .. Francisco ... Renovación politicau. T. l .. f,p. 3 \ 7-319 .. c:itado por Orozco 
Góme~ Javier. op. citada pp. 111 y 112. 
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presupuesto de la fijeza ... que traduce la forma de llevar a la práctica el deber 
de contribuir.32 

En esta explicación del concepto de certeza se da en relación a la materia del 
derecho fiscal. Si lo examinamos detenidamente podemos aplicarlo al derecho 
electoral. en los siguientes términos: que los miembros del organismo 
electoral tengan el conocimiento seguro y claro del ámbito de su competencia9 
para que de las resoluciones que de ella emanen cuenten con la certidumbre 
electoral. así como el sujeto pasivo de la relación tributaria conoce claramente 
su obligación. 

Este concepto quedará más claro al explicar los subsecuentes con los 
que guarda una estrecha relación. 

Legalidad: ucaracterística propia y necesaria del orden jurídico de la que 
deriva el principio que establece que la conducta de los hombres en sociedad -
como particulares o como órganos del Estado- debe ser conforme lo 
prescriben las normas jurídicas~~ .33 

Objetividad:(Objetivismo jurídico.) .... Es el conjunto de normas, principios. 
teorías, doctrinas y tendencias que ponen de relieve, en el fenómeno jurídico, 
todo aquello. que formal o materialmente reconoce mayor grado de 
autonomía ~ independencia con relación a las estructuras mentales, 
actividades Como señala la propia definición~ el principio de legalidad es 
inherente al derecho -en el caso concreto- de la materia electoral significa que 
todo acto o resolución del órgano electoral deberá estar apegado estrictamente 
al derecho, es sabido que vivimos en un Estado de Derecho. donde toda 

32 To.rantino R. Jacinto. ··ccrtc:r.a.. en Enciclopedia Jurídica OMEBA, Bibliográfica 
OMEBA. Argentina,. T. 11. p. 947. citado por Orozco Gómcz. Javier. op. citada pág. 113 
13 Gonz.ález Ruiz. Samucl A. ""Lc..ga1ida<l"" ~a Di..:..:;ui1..lriv Jur!<li.:.:> Mexicano. utJAM-tU. 
la. edición, 1984. T VI, p. 19. citado por Orozco Gómcz. Javier. op. citada p. 114. 
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conducta sea de un particular o del Estado,. está eric~3dr.ada. en una norma 
jurídica que de no cumplirse, existirá otra que sancion~ s~,ii:cumplimiento.3"' 

Imparcialidad: ""Desinterés frente a las partes. Trato si~ favoritismo. 
Consideración equidistante y ecuánime. El interés y la ineqÚidad contraponen 
al concepto de imparcialidad. La imparcialidad garantiza la plena vigencia de 
los valores juridico-socialesn .35 

• 

Es importante para lograr que la ciudadanía tenga confianza en el 
proceso electoral,. que no exista favoritismo de ninguna especie, ni por 
compromiso político, ni por identificación ideológica. Los que integren el 
organismo electoral deberán ser justos y ecuánimes en su desenvolvimiento, 
garantizando la limpieza e inobjetabilidad del proceso electoral. 

Objetividad psicológicas y facultades valorativas de los sujetos de derecho, es 
decir. aspectos subjetivos y personalistas que juegan en su ámbito"" .. 36 

Con el anterior concepto vislumbramos que todo acto o resolución del 
órgano electoral de ser no sólo imparcial, sino con apego a la norma jurí4ica, 
una vez analizado fríamente el ·asunto que tenga que resolver o tomar una 
determinación. 

Profesionalis1110: uPráctica o ejercicio de ·determinadas aites o deportes por 
medio del lucro.,.,.37 

Profesión: ""Ejercicio de una carrera, oficio, ciencia., arte, especialmente 
lucrativa o que absorbe ... Para la Academia, profesiones, empleo, facultad u 
oficio que cada uno tiene o ejerce públicamente"".38 

J.i Orozco Gómez. Javier. op. citada p. 114 
H Herrera Figueroa. Manuel. ºImparcialidadº en Enciclopedia Jurídica OMEBA. 
Argentin~ T: XIV. p. 970, citado por Orozco Gómcz. Javier. op. citada p. 114 
36 ?vtoHna; Juan Carlos .... Objetivismo Jurídicoº en Enciclopedia Jurídica OMEBA. 
Argentin~ T: XX. p. 586. citado por Orozco Gómcz. Javier. op. citada p. 114-115. 
37 Cabanellas. Guillcnno. Diccionario de Derecho Usual. Editorial l-Ieliasta. SRL. Sa. 
edición. Buenos Aires. Argentina. T. 11. P.398. citado por Orozco Gómez. Javier. op. citada. 
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Este prirl~f Pio. reCtor ~iene como corolario a \a adición al artícU\o 5 
conStitUéional, r~~pe-c_tó- a ~a Proresioria\ización de \a5: funciones ~.lectorales. 

Los ericargadOs del organismo electoral percibirán una retribución por el 
desempeño de su función encomendada. 

Estos cinco principios rectores permiten crear un ambiente de confianza 
y credibilidad para la ciudadanía. respecto al proceso electoral, el que se 
encuentra desvirtuado y requiere de un fortalecimiento para beneficio de la 
democracia mexicana. 

3.2 EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL COMO ORGANISMO 
RECTOR DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO. 

Para tener un concepto más definido de \a rectoría que ejerce en 
nuestros días e\ Instituto Federal Electoral en esta función para la que fué 
creado .. mencionare algunas de las reformas que le otorgaron la misma para 
desempeñar su función. 

En 1992 cuatro partidos políticos presentaron una propuesta de reforma 
electoral a la Cámara de Diputados. En este contexto el presidente de la 
República propuso en su cuarto informe de gobierno. deliberar y avanzar en 
tres aspectos fundamentales de \a reforma electora\: hacer transparente el 
origen del financiamiento de los partidos y poner topes a los gastos de 
campañas electorales; trabajar en tomo a los medios de comunicación social. 
y a \os procedimientos que garanticen avances en la imparcialidad de los 
procesos electorales. 

La Cámara de Diputados constituyó el 20 de diciembre de 1992, la Comisión 
Plural que se encargó de hacer una propuesta legislativa de reforma electoral 
con base en los consensos necesarios. 

31 Cabancllas. Gui.11ermo. op. citada p. 397. citado por Orozco Gómcz. Javier. op. citada p. 
115. ' 
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El proceso de concertación entre las fracciones obligó a desarrollar la 
discusión sobre las reformas en un periodo ordinario y extraordinario de 
sesiones del Congreso de la Unión. De esta rnancra, en septicrnbre se 
aprobaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a Ja legislación secundaria en niateria electoral. Tres partidos 
políticos alcanzaron el consenso necesario para aprobar dichas rcforn1as, 
misrnas que se tradujeron en la rnodificación de ocho articulas 
constitucionales y n1ás de 170 articulas del COFIPE. 

Con10 contribuciones a Jos tt.:rnas que se desarrollarían en la rcforn1a de 
septien1brc de J 993, el Instituto Fcdcral Electoral llc_vó a cabo, entre el 26 de 
mar¿o y el 30 de abril de 1993. el Foro para la Reforma Electoral. Tiempo 
antes en su sesión del 13 de enero del mismo afio,. el Consejo General acordó 
que la finalidad explícita del Foro sería recoger en audiencias públicas puntos 
de vista y propuestas relativas a los siguientes temas: 

J) El régimen de partidos políticos y las condiciones de la competencia 
electoral; 

2) La consolidación de las jnstituciones y Jos procedimientos 
electorales,. y 

3) El desarrollo democrático de México. 

La segunda ref"onna electoral culminada en 1 993 amplió y fortaleció los 
derechos políticos de Jos ciudadanos al modificar las condiciones de 
eligibilidad al cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; al 
prohibir explícitamente los actos que generen presión o coacción en los 
electores, y al establecer el derecho a observar las actividades electorales 
durante la jornada electoral. 

La ref"onna modificó el número y composición de escaños en la Cámara de 
Senadores, ahora cada entidad federativa esta representada por cuatro 
senadores; ajustó las bases para integrar la Cámara de Diputados y propiciar 
un mayor equilibrio entre las fuerzas parlamentarias: se limitó a 315 el 
número máximo de cu.rules para un partido~ y en adelante .. ningún partido por 
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su sola votación podrá 111odificar la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Entre los aspectos de n1ayor relevancia en esta reforma electoral .. para la 
regulación de la contienda electoral están: 

1) Financiamiento a los partidos (por rnilitancia; de siinpatizantcs; 
autofinanciamicnto; y poi· rcndiinientos financieros~ fondos y 
fideicomisos) y prohibiciones para recibir aportaciones de entidqdes 
gubernamentales; de personas~ de partidos y organis1nos extranjeros; de 
ministros de culto religioso e iglesias; empresas mexicanas de carácter 
tnercantil, y se les incapacitó con10 sujetos de crédito ante la banca de 
desarrollo; 

2) Límites a los gastos de campaña electoral y fórmulas para calcular 
los costos y determinar los topes correspondientes a cada tipo de 
elección; 

3) Obligación de los partidos para establecer un órgano responsable de 
la administración de su patrimonio y sus recursos~ y de presentar 
informe de gastos y financiamiento ante una comisión del Consejo 
General del IFE. El Tribunal Federal Electoral podrá sancionar a quien 
viole estas disposiciones, y 

4) En materia de medios de comunicac1on, sólo los panidos tienen 
derecho a contratar tiempos en la radio y televisión; con base en Jos 
criterios de equidad y proporcionalidad los partidos podrán seleccionar 
horarios, canales y estaciones. Se previó Ja coordinación de la autoridad 
electoral con los concesionarios de los medios para garantizar el acceso 
a estás por Jos partidos y sugerir lineamientos aplicables a los 
noticiarios durante los procesos electorales. 

De la misma manera, se derogó el 1necanismo de autocalificación de las 
cámaras para ser reen1plazado por el de declaración de validez de las 
elecciones y entrega de las constancias de mayoría; a cargo de los órganos del 
Instituto Federal Electoral. A los consejos distritales les corresponde Ja 
declaratoria de validez de Ja elección de diputados por el principio de 
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mayoría relativa., así como expedir la constancia de mayoría y validez a la 
fórmula triunfadora .. los consejos locales emiten la declaratoria de validez de 
la elección de senadores y expiden las constancias de mayoría y validez a las 
fórmulas para senador que hubiesen obtenido el triunfo., y la constancia de 
asignación a la fórmula registrada en primer lugar por el partido que por sí 
mismo hubiese logrado el segundo lugar en la votación de la entidad, y al 
Consejo General compete realizar la declaratoria de validez de la elección de 
diputados por el principio de representación proporcional., así como expedir 
las constancias de asignación a los partidos políticos de las diputaciones que 
por este principio les correspondan. 

En lo relativo al tema de organización y procedimientos electorales, la 
reforma incluyó normas par3 garantizar la transparencia y objetividad en la 
ubicación. integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, así 
como en eventos relacionados con el escrutinio y cómputo de los votos y con 
la difusión de los resultados electorales. 

Por último. la reforma electoral de 1993 contribuyó al f"ortalecimiento de los 
derechos de los partidos políticos, mediante la creación del recurso de 
reconsideración. y el establecimiento de una sala de segunda instancia., para 
resolver en definitiva las controversias que pudieran modificar los resultados 
de una elección. 

En 1994 se impulsó la tercera reforma electoral. resultado de los 
esfuerzos de los partidos políticos representados en las cámaras., con el objeto 
de consolidar reglas más claras y transparentes para la celebración de los 
comicios federales en México Este esfuerzo legislativo respondía a las 
preocupaciones e interés que la ciudadanía y los partidos políticos 
manifestaron a partir de las nuevas condiciones políticas que se presentaron 
en una parte del territorio nacional en enero de 1994. Para garantizar la 
celebración de las elecciones federales del 21 de agosto, ocho de los nueve 
partidos y sus respectivos candidatos suscribieron el Acuerdo para la paz la 
justicia y la democracia. Dicho acuerdo político fue la base de los consensos 
que en materia electoral se tomaron posteriormente. 

De lo anterior., infor1nó el presidente del Consejo General en su sesión del 27 
de enero. 
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En el marco del Acuerdo para la paz, la-justicia y_ la deri{oc~a~¡a·;.:~~~~ió .el 
compromiso de sumar esfuerzos para garantizar la rCaliza~ión~:·de,;~~~~-ciones 
liÓlpias e imparciales y en caso de ser necesario~ impulsaT. l~S~· .. a~e-cuaCiones 
necesarias al marco jurídico. ·· · .,- ' 

. _·;; 

En el acuerdo que se hizo público en los medios de éonlünicación, Jos 
firmantes expresaron los siguientes puntos básicos: ' ··~><?·:. \· 

'"'a) Tomar las decisiones que conduzcan a crear liis ~COridiciones de 
confianza y certidumbre en todas las instanci~ ·que iriteTvieneit en el 
proceso electoral; 

b) Propiciar y mantener las condiciones J,c>úúcas y sociales que 
garanticen un clima de confianza a la .'inVCrsión ,·productiva y al 
crecimiento económico, en un marco de ·eStabilid3d Y de respeto a los 
derechos de todos; · 

c) Profundizar las políticas públicas . de atención prioritaria a los 
grandes problemas y rezagos sociales . del país, en particular de los 
campesinos, los trabajadores y las comunidades indígenas; 

d) Facilitar que quienes hayan optado por el enfrentamiento se sumen al 
proceso de transformación de la vida política de nuestro país que nos 
comprometemos a impulsar, y 

e) Conducir las decisiones políticas de todas las partes, de tal manera 
que sicm_pre que se contribuya a fortalecer la capacidad de 
autodeterminación de México y a reafinnar la soberanía e 
independencia nacionales." 

Para una elección imparcial: 

"I) Imparcialidad de las autoridades electorales, eligiendo o ratificando 
para cada uno de los niveles a ciudadanos aptos, imparciales y 
honestos. El criterio que guiará el nombramiento o ratificación citadas, 
será el de la consulta y el consenso entre las fuerzas políticas; 
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2) Plena confiabilidad del padrón electoral. de las credenciales y de las 
listas 1101ninales~ dando las garantías que han sido de111andas por los 
partidos y la opinión pública. entre ellas el acceso pcnnancntc a las 
bases de datos e i111ágenes d"-~l registro nacional de electores y la 
auditoria cxtcn1a del padrón rc~pccfrvo~ 

3) Garantías de equidad en los n1edios de co111unicac1on n1asiva~ 

aprovechando los tien1pos del Estado y pron1oviendo que los 111cdios 
conccsionados contribuyan efic:.tz1ncnte al fortalccin1icnto del proceso 
dc1nocrático. Se proporcionaran nuevos espacios e iniciativas que 
favort!zcan la participación, objetividad y respeto de todas las fuerzas 
políticas. 

Esto garantizará la co1nunicación de los candidatos con los ciudadanos 
y la presentación de sus progran1as y puntos de vista sobre los asuntos 
n1ás relevantes para la vida del país; 

4) llnpedir el uso de los recursos y programas públicos, en favor de 
cualquier partido politico o catnpaña electoral~ 

5) Realizar. una vez concluido el proceso electoral en curso. una 
revisión del sistema de financian1icnto para los partidos políticos .. a fin 
de incorporar, en su caso, las precisiones que se cstin1cn conducentes~ 

6) Revisar aquellos puntos de la rcforn1a al Código Penal~ que pudieran 
llevar a restricciones a derechos políticos fundan1cntalcs~ 

7) Para dar mayor garantía de legalidad al proceso electoral, se 
explorará ante la Procuraduría General de la República la posibilidad de 
nombrar un fiscal especial para perseguir delitos electorales, y 

8) En consecuencia, lo que hoy resulta imprescindible, son decisiones 
en materia electoral que confirmen este irrevocable compromiso 
democrático para salvaguardar los derechos políticos fundamentales.u 

Este acuerdo originó un diálogo entre los partidos políticos y las autoridades 
responsables del proceso electoral. que tuvo corno primordial fruto la reíonna 

73 



"LA FIGURA DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES EN LAS 
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN MÉXICO", 

electoral de 1994., refonna que afectó las disposiciones constitucionales y 
legales en la materia. 

La rcforrna inició con la solicitud que hicieron el 18 de 111arzo de 1994 .. los 
partidos Acción Nacional. R.evolucionario Institucional .. de la Revolución 
Den1ocrática v Auténtico de la Revolución Mexicana.. a la Con1isión 
Permanente d~l Congreso de lu Unión para celebrar un periodo extraordinario 
de sesiones para debatir la refonna electoral. En él se considerarían en primer 
lugar n1odificaciones nl articulo 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos f\1cxicanos. 

El periodo extraordinario inicio sus sesiones el 22 de marzo de 1994. 

El Congreso de la Unión aprobó modificaciones al articulo 41 constitucional 
y a un total de 31 artículos del COFlPE. 

En el contexto de la refonna constitucional destacan: 

Se refuerza el carácter autónomo del IFE al Introducir en la ley el concepto de 
independencia y otorgar a los consejeros ciudadanos mayor peso en las 
decisiones~ tanto en el órgano máximo de dirección como en los órganos 
colegiados locales y distritalcs. 

Sobresale de esta reforma un n1ayor peso de la reprcsentac1on social en la 
figura de consejero ciudadano para la toma de decisiones en el 1náxirno 
órgano de dirección, junto con la supresión del voto, de los representantes de 
los partidos políticos. 

A su ve~ para la integración del Consejo General -max1ma autoridad 
electoral- la designación de sus miembros quedó a cargo de la Cámara de 
Diputados a propuesta de las fracciones parlamentarias. El presidente del 
Consejo General dejó de tener voto calificado en caso de empate. 

En materia de derechos políticos la reforma electoral amplió el ámbito 
para la observación electoral al extenderse a todos los actos y etapas del 
proceso electoral en todo el territorio nacionaL Se elevó a rango 
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constitucional a los órganos de vigilancia los cuales se integran 
mayoritariamente por represen~tes de los partidos políticos. 

Se trasladó a los consejos locales y distritales la facultad de establecer el tope 
a los gastos de campaña de senador y diputado federal, respectivamente. Su 
integración se modificó -de nueve a seis consejeros ciudadanos- para que~ 
similar a la del Consejo General. · · · · · · 

Como una innovación de esta reforma está la facultad que se1e otorg6 
al Consejo General del IFE para invitar y acordar las bases y cri~érios' con 
que habrán de atenderse e informar a los visitantes extranjeros. , 

Para cuidar la legalidad de las eleccicines y, en su caso, evitar la impunidad en 
la comisión de los delitos electorales el presidente del Consejo .·General 
promovió ante la Procuraduría General de la República Ja creación de - la 
Fiscalía ESpecial, tomando corno base los compromisos del Acuerdo para la 
paz. !ajusticia y la democracia. 

La Fiscalía Especial tendría plena autonomía técnica y recursos suficientes 
para llevar a cabo sus investigaciones y atender denuncias relativas a delitos 
electorales. 

Con el mismo sentido de brindar garantías de legalidad e imparcialidad y para 
desalentar la comisión de -delitos electorales, se promovieron reformas al 
código penal, a propuesta de tres partidos políticos. 

Dichas reformas se aplican particularmente a conductas atentatorias contra el 
registro de electores; la libertad y el secreto del voto; Ja destrucción de 
documentación electoral; el uso de equipos y servicios públicos para apoyar a 
un partido político, entre otras modificaciones. 

Las reformas aprobadas el 23 de marzo de 1994 establecen como sanciones: 
inhabilitación o destitución del cargo; se señala como obligatoria la pena 
corporal que anteriormente se dejaba a la discrecionalidad de los jueces 
correspondientes; se incrementan las sanciones económicas y corporales, con 
énfasis en los delitos cometidos por funcionarios públicos, entre otras 
adiciones. 
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La autonomía de este organismo., fue además reafirmada con la adición del 
término independencia como uno de sus principios rectores. Así, como 
autoridad en la materia., profesional en su desempeño y autónomo en sus 
decisiones, el Instituto Federal Electoral garantizó su independencia para 
erigirse como un organismo encargado de la organización de los procesos 
electorales federales. 

El conjunto de atribuciones y funciones que la legislación 
reglamentaria le encomienda al Instituto Federal Electoral, apunta al cabal y 
oportuno cumplimiento de los siguientes fines: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 

b) Preservar el fortalecimiento de régimen de partidos políticos. 

c) Integrar el Registro Federal de Electores. 

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos
electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones .. 

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para 
renovar a los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la 
Unión. 

f) Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio. 

g) Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política. 

Para el buen cumplimiento de sus atribuciones~ el IFE cuenta con una 
estructura orgánica que se expresa en tres tipos de órganos claramente 
diferenciados: 

De dirección. 

Ejecutivos y técnicos. 

De vigilancia. 
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De una tnanera general mencionaremos sus funciones: 

Los órganos de dirección de 1nanera genérica~ son los responsables de velar 
por el estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en 
la rnateria~ así como de fijar los linea1nientos y en1itir las resoluciones en 
todos los án1bitos de co1npctencia del Instituto Federal Electoral. 

El órgano superior de dirección del Instituto Federal Electoral es el Consejo 
General y con10 órganos dcsconccntrados de la 111is1na naturaleza cuenta con 
32 consejos locales (uno en cada entidad federativa. incluyendo el Distrito 
Federal) y con 300 consejos distritales (uno en cu<la distrito electoral 
unino1ninal en que se divide el territorio nacional para efectos de elecciones 
federales por el principio de 111ayoría relativa). 

A diferencia del Consejo General, que es una instancia permanente, los 
consejos locales y distritales se instalan y sesionan únican1cnte en periodos 
electorales. 

Los órganos ejecutivos y técnicos son los órganos permanentes responsables 
de ejecutar todas las tareas técnicas y administrativas requeridas para el 
adecuado desarrollo de los procesos electorales, las cuales se realizan con 
personal profesional~ permanente y remunerado. 

Los órganos de vigilancia son órganos colegiados que existen exclusiva y 
específicamente en el ámbito del Registro Federal de Electores para 
coadyuvar en los trabajos relativos a la integrac1on7 depuración y 
~1ctualización del padrón electoral, las cuales reciben el notnbre de comisiones 
de vigilancia. JQ 

19 Tú Elección. Ibídem, pp. 23-30 
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3.3 EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, SUS FACULTADES. 

La ciudadanización de los organismos electorales para el proceso 
electoral de 1994~ dio co1110 resultado la reestructuración del organisn10 
ccnu-al el Instituto Federal Electoral~ y de su~ órgano rector~ el Consejo 
General. 

Sin lugar a dudas., se vivió una etapa crucial en el án"lbito político: diversos 
brotes de violencia~ e/ acecho del e.."Cterior por vigilar nuestros co111icios. la 
búsqueda de la credibilidad electoral y las constante amenazas de la oposición 
de un fraude electoral~ fonnaron un escenario de expectación para el día de la 
elección presidencial. 

En agosto de 1993 se llevó a cabo la segunda reforma electoral del sexenio 
{1988-1994), la que fue producto de negociaciones entre el PRI y el PAN. 
Para inicio de 1994~ al darse las nominaciones de los candidatos 
presidenciales de los partidos y al estar en marcha las campañas políticas. 
existió una nueva embestida por parte de los partidos opositores de que no 
existía un marco jurídico-electoral. que garantizara limpieza y credibilidad en 
los comicios. 

Asi~ en lo que es. la tercera rcfonna electoral del sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari. se modificó la composición del Instituto Federal Electoral~ 
protnoviendo su ciudadanización; se aumentó la penalidad de los delitos 
electorales y se hicieron algunas adiciones en materia de observadores 
clectorales.40 

La integración y las atribuciones de los órganos colegiados en la 
elección federal del 21 de agosto de 1994, se componía de la siguiente íorma: 

El Consejo General (órgano superior de dirección del Instituto Federal 
Electoral) vio equilibrada su integración con la presencia y participación en la 

"'º Orozco Góme~ Javier ... La reforma Electoral de 1994~\ Anexo de .... El Derecho Electoral 
?\.lcxicano•\ México. 1993. Editorial Porrúa. S.A. pp. l-2 
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ciudadanía en Jas decisiones de la autoridad electoral por 1nedio de los 
consejeros ciudadanos. A su vez Ja rcpresenwción de Jos partidos políticos se 
expresó con una representación por organización partidista. 

A nivel local y distrital~ Ja integración de Jos órganos de dirección fue 
hon1ogencizada con respecto del Consejo General. 

De esta n1ancra el Consejo Gcnc.::ral se integró por un presidente (Secretario de 
Gobernación); dos consejeros de la Ciin1ara de Senadores (uno por la 111ayorh1 
y otro por la prirncra 111inoria): dos consejeros de la Cán1ura de [)iputacJos 
(uno por la 111ayoría )'otro por la primera n1inoría); seis consejeros ciudadanos 
que fueron electos por el voto dt: las dos terceras purtcs de los n1icr11bros 
presentes en la Cán1ara de Diputados, a propuesta que de cJJos hicieron los 
grupos parl.an1cntarios quc l~ integraban. y nueve representantes dt.= Jos 
partidos políticos (uno por cadu partido). P<Jra el proccso electoral de 1994 el 
Consejo General sc.:sionó en l 5 ocasiones a partir de la sesión de instalación 
de este órgano. el 7 de enero y hasta el 26 de octubre de 1994. 

De todos sus integrantes. el presidente~ Jos cuatro consejeros de arnbas 
cá1naras y Jos seis consejeros ciudadanos cuentan con voz y voto y Jos nueve 
representantes de Jos partidos políticos únican1cnte con voz. 

Además~ el secretario del consejo (secretario general del IFE) y el director 
general del JFE concurren a todas las sesiones con derecho a voz pcrO sin 
voto. Cabe n1cncionar que tod¡1s las resoluciones ton1adas en las sesiones 
fueron por mayoría de votos. El voto de calidad que ten in el presidente de este 
órgano superior de dirección en caso de empate fue eliminado con las 
rcformas.41 

La administración electoral,. tiene un objetivo; asegurar Ja transparencia 
y la objetividad del proceso electoral y garantizar el principio de igualdad. En 
otros términos~ su obligación es: 

-ti .. Tú Elección•· op. citada pp. 31-32 
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a) Asegurar el derecho al sufragio. 

b) Ser imparcial. 

e) Que los resultados de la elección no puedan falsearse. 

Al ser preceptuados en le articulo 41 constitucional. que la 
organización de los cotnicios es una función estatal encon1endada a los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, con la participación de los partidos políticos 
y los ciudadanos. 

En la reforn1a a los párrafos octavo. noveno. decilnoséptin10 y décin1octavo 
del articulo 41 constitucional. publicada en el Diario Oficial de la Federación 
del 19 de abri 1 de 1 994, se sigue manteniendo, el principio de que, la 
organización de las elecciones federales es unu función estatal que se realiza a 
través de un organistno público nutónon10 donde concurren gobierno~ partidos 
y ciudadanos. 42 

Por lo que hace a la integración del órgano electoral, el artículo 
referido sufre niodificacioncs sustanciales. para quedar co1no sigue: 64 EI 
organismo público será autoridad en la nulteria. profesional en su desetnpeño 
y autónomo en sus decisiones; contar:.í. en su estructura con órganos de 
dirección~ ejecutivos. técnicos y de vigilancia. El órgano superior de dirección 
se integrará por Consejeros y Consejeros ciudadanos designados por los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo y por los representantes nombrados por los 
partidos políticos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal 
calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Los órganos 
de vigilancia se integraran 111ayoritarian1cnte por representantes de los 
partidos políticos nacionales. Las incsas directivas de casillas estarán 
integradas por ciudadanos. 

Los consejeros ciudadanos del órganos superior de dirección deberán 
satisfacer los requisitos que señale la ley y serán electos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, de entre 

42 Anexo ºLa Reforma de 1994''. op. citada pp. 3-4 
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los propuestos por los grupos parlamentarios en la propia Cámara. La ley 
señalara las reglas y el procedimiento correspondientes"'. 

El articulo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se dispone. como principi07 el de independencia. para guiar las 
actividades del Consejo General del !FE. 

Dentro del articulo 76~ respecto de los requisitos para los consejeros 
ciudadanos nos señalan: 

a) Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 

b) Estar inscrito en el Registro ~éderal de ;Electores y contar con 
credencial para votar. 

c) Tener más de treinta años de ed_ad .. c:d día de Ja designación. 

d) Poseer el día de la designac;i'Ó·n:,· l~tulo profesional o formaciórl 
equivalente. y tener conocimientoS- e:fl 18. materia político-electoral. 

e) Gozar de buena reputación y_ no .. haber sido condenado por delito 
alguno, salvo que hubieSe sido de carácter no intencional o 
imprudencia!. 

t) Haber residido en· el paíS durante los últimos cinco años, salvo. en "ei 
caso de ausencia· en servi_cio de la República por un tiempo menor ~e 
seis meses. 

g) No desempeñar o haber desempeñado el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido político. .. 

h) No tener ni haber tenido cargo alguno de elección popular en los 
últimos cinco años anteñores a la designación. 
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i) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional .o 
estatal en algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a 
la designación. 

Dentro de las atribuciones más importantes del Consejo General 
encontramos las siguientes: 

1) Designar al director general.,. al secretario general y a los directores 
ejecutivos del Instituto por el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros (Art. 82.1 fracciones e y d). 

2) Resolver el otorgamiento del registro a los partidos políticos~ así 
como la perdida del mismo (Art. 82. 1 frac. f). 

3) Vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales se 
desarrollen con apego a la ley y cumplan con las obligaciones a que 
están sujetas (Art, 82.1 frac. h). 

4) Determinar el tope máximo de campaña en ta·eJección de Presidenie 
de Jos Estados Unidos Mexicanos (Art. 82.1 frac. m). 

5) Registrar las plataíormas electorales de los partidos políticos (Art. 
82.1 frac. n). 

6) Registrar las candidaturas a Presidente de los Estados 'Unidos 
Mexicanos; registrar listas regionales de candidatos . a·· dipü~?~g- de 
representación proporcional (Art. 82.1 fracciones o y p). ' ·' · 

7) Registrar supletoriamcntc las íórmulas de candidatos a dipuU:.:dos por 
mayoría relativa y de senadores (Art. 82.1 frac. q). · 

8) Eíectuar el cómputo total, declaración de validez ::i'c'asignación de 
diputados para cada partido por el principio de ·.·representación· 
proporcional (Art. 82.1 frac. r). 

9) Iníormar a la Cámara de Diputados sobre el otorgamiento de las 
constancias de asignación de diputados electos por el principio de 
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- representación "proporcional y de los recursos de inconformidad 
interpuestos (Art. 82.1 frac. s). 

10) Informar a la Cámara de Diputados sobre el desarrollo de los 
trabajos realizados por el IFE y en su caso, de los recursos interpuestos, 
en la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para los 
efectos de su calificación (Art. 82. I frac. t). · 

11) El Consejo General. en ocasión de la celebración de los procesos 
electorales federales, podrá invitar y acordar las bases y criterios en que 
habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan a 
conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de las etapas 
(Art. 82.2) 

12) Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del IFE. que le 
proponga el Presidente del propio Consejo (Art. 82.1 frac. x). entre 
otras atribuciones. 

Los consejos locales son órganos constituidos temporalmente en cada 
una de las entidades federativas para asegurar el puntual cumplimiento de las 
disposiciones legales en la materia, así como de los acuerdos y resoluciones 
de los órganos electorales superiores9 en su respectivo ámbito territorial de 
competencia. 

Se integran por dos consejeros de las juntas locales ejecutivas (el vocal 
ejecutivo con derecho a voz y voto y el vocal secretario con derecho a voz 
pero sin voto); seis consejeros ciudadanos con derecho a voz y voto 
nombrados por el Consejo General a propuesta del director general; y un 
representante de cada partido político nacional (con derecho a voz pero sin 
voto). También los vocales de Organización Electoral 9 del Registro-Federal de 
Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la junta local 
correspondiente pueden concurrir a las sesiones con voz pero sin voto.43 

.aJ .... Tú Elección••. op. citada p. 34 
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CAPITULO IV 

LA OBSERVACIÓN INTERNACIONAL. 

La observación internacional en las elecciones de México con1enzó a 
reglamentarse en los comicios federales de 199 l 9 para la observación de los 
n1is1nos 9 como parte de una co1nunidad internacional. México se vio 
co1nprometido a darle una 111ayor panicipación a la ciudadanía para lograr 
co1nicios más abiertos y vigilados._ para borrar las dudas. acerca de fraudes 
electorales o tnanipulaciones de las elecciones. 

Por lo que en el proceso federal electoral de 1994~ S-.! n:glarnentó de una 
n1anera más especifica las atribuciones y obligaciones de los observadores 
electorales nacionales. así como de los visitantes extranjeros. que pudieron 
observar el mencionado proceso en todas sus etapas. de la 1nisma 1nanera. la 
prensa internacional. realizo 1núltiples análisis sobre el proceso de 1994. 
con-io no lo habían hecho en procesos anteriores por lo que el entonces el 
presidente dd Consejo General del IFE, el Dr. Jorge Carpizo McGrcgor. los 
1ncncionó con10 .. los con1icios n1ÚS vigilados de la historia de México". y con 
tnás participación de todos los sectores de la sociedad 1ncxicana, así co1110 de 
la comunidad internacional. tanto acadén1icos, co1no cn1prcsarios y de 
co1npatriotas radicados fuera de nuestro país, todos intcresados en que la 
jon1ada electoral del 21 de agosto de 1994. resultará una fiesta dcn1ocrática 
para el pueblo de México. sin contraticn1pos y sin problc1nas sociales. 

Y así fue con10 resultó la jon1ada, sin problc1nas tnás allú de los comunes en 
un proceso electoral de esa magnitud, donde a di fcrcncia de paises 
industrializados, la votación fue tnucho mayor que en estos, puesto que la 
1nis1na sociedad dio la pauto. del país que heredara a sus hijos. 
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En la practica una detinicion de la observación internacional dice~ ºla 
observación internacional de elecciones .. es la práctica que realiza una n1isión 
gubcrnmnental o no gubcrna111ental, n1cdiantc invitación expresa o sin ella a 
un país donde se celebran elecciones .. plebiscitos y referendun1s, con el objeto 
de evaluar .. fundan1entahnente .. el respeto al derecho de participación política 
tal con10 se forn1ula en los instrun1entos de derechos hu1nanos que haya 
signado el país obscrvado ... ..a..a 

4.1 LA FINALIDAD DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL. 

Entre los derechos de los ciudadanos se incluyó .. por primera vez en 
nuestro. historia electoral. el de participar co1no observadores del proceso 
electoral. La dc1nanda provino de agrupaciones surgidas de la propia sociedad 
y fue acogida por el Legislativo con10 una nianera <le afianzar credibilidad en 
la limpieza de los procesos electorales federales con la observación de los 
propios ciudadanos. 

Antes de la reforn1:.1 electoral de 1994 .. el COFI PE contcn1plaba en su articulo 
Sto.~ que la actuac1on de los observadores electorales se li1nitaría 
exclusivamente a las actividades electorales durante la jornada electoral. Con 
esta reforma la actuación de los observadores sc ainplió a todos los actos y 
etapas del proceso electoral y en cualquier án1hito territorial del país. En el 
marco de esta refonna electoral aprobada por l:.1 LV Legislatura del Congreso 
de la Unión .. el 111cncionado artículo en su párrafo tercero establece que ··es 
derecho exclusivo de los ciudadanos n1exicanos participar como observadores 
de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral.. así como de los 
que se lleven a cabo el día de la jornada electoral. en la forma y términos que 
determine el Consejo General del Instituto Federal Electoral para cada 
proceso electoral ..... ••. 

Respecto a las normas de actuación para Jos ciudadanos acreditados 
co1no observadores, se dispuso que éstos se abstendrían de: 

.s-1 Acosta Romero .. Miguel. Castañeda González.. Jorge A ... La Observación Internacional de 
Elecciones"" Editorial Porrúa, S.A. México~ 1994. pag. 3 
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2) Hacer P~~~~Úti~~o.~de ·~~·~l~uier tipo 'en favor.de :~~i~''?.:_'o ··~a~didato_· 
alguno, '.;<:O >' ·, ., · · · - · .- : 

3) Ex~;,mar. c~·ai~.'.li~r expres1on de difamación .-en:' contra· de las 
institllciones .. autor~dades electorales .. partidos políticos o candidatos. 

4) Declarar el triunfo de partido o candidato alguno. 

Para la acreditación y actuación de los observadores nacionales hasta 
1993 .. se previó que los ciudadanos mexicanos que deseasen actuar con tal 
carácter deberían solicitar su acreditación ante las juntas locales ejecutivas del 
Instituto .. aspecto que fue modificado por el Legislativo en 1994 .. quien 
trasladó la facultad de aprobar las solicitudes de los observadores electorales 
al ámbito de competencia de los consejos locales y distritales. 

De conf"onnidad con el articulo 5 del COFIPE, para participar como 
observador .. el ciudadano para solicitar su acreditación debería entregar: · · 

a) Datos personales de identificación. 

b) Una fotocopia de la credencial para votar con fotografía~ 
e) Declarar que se conduciría en el desempeño de s·Us' .~cti:vidades 
coníorme a los principios de imparcialidad, objetividad,<certC:za ·.y 
legalidad. · · · · 

d) Que no había sido miembro de dirigencia na~i~i:ial~-·-:·-~stBtal. o 
municipal de organización o partido político alguno. · · · 

e) Ni candidato a puesto de elección popular en los tres últimos años 
anteriores a Ja elección. 
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t) Finalmente,: debería de asistir a los .cursos de preparación o 
informaciónque impartiera el IFE.45 

4.2 LOS OBSERVADORES ELECTORALES NACIONALES. 

Durante su sesión del 28 de febrero de 1994. el Consejo General del 
IFE aprobó el acuerdo por el cual se establecieron lineamientos para la 
acreditación y desarrollo de las actividades de los ciudadanos mexicanos que 
actuarían como observadores durante la jornada electoral federal de 1994. En 
el acuerdo se determinó que la solicitud de acreditación sólo se podría hacer 
en un formato que el propio Consejo General aprobó y que debería 
presentarse del 1 de abril al 31 de julio, ante la junta local o distrital de su 
domicilio acompañada con dos fotografias. La solicitud de acreditación se 
podría hacer en forma personal o a través de alguna agrupación. En el punto 
quinto de ese acuerdo se estableció que los observadores deberían asistir a los 
cursos de preparación e información que impartirían el IFE o las 
organizaciones de observadores electorales, bajo los lineamientos y 
contenidos que dictaran las autoridades competentes. Estos cursos deberían de 
iniciara 1nás tardar el l de julio y terminar el 5 de agosto. 

Para cun1plir con el procedimiento de acreditación establecido en dicho 
acuerdo, los ciudadanos mexicanos deberían solicitar su acreditación fonnal 
ante la junta local o distrital correspondiente a su domicilio. De cumplirse con 
los requisitos, la junta local o distrital notificaría al solicitante y lo convocaría 
al curso de preparación e inforn1ación. Después de comprobar la asistencia al 
curso la junta local extendería la acreditación e informaría de ello tanto al 
Consejo General como a su respectivo consejo local para su registro 
correspondiente. 

Con las reformas electorales del 18 de mayo al anterior procedimiento se 
modificó, al establecerse que serian los consejos locales o distritales los que 
aprobarían las solicitudes de acreditación. en la siguiente sesión que 
celebraran. 

45 ?-.1cmoria del Proceso Electoral. ""1994. Tú Elección .... IFE. Primera Edición. 1995. pp. 
253-254. 
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Considerando dichas refonnas .. en la ses1on del 29 de julio, el Consejo 
General estableció linca111ientos adicionales para la acreditación y actuación 
de Jos observadores y prorrogó el plazo para solicitar la acreditación: hasta el 
5 de agosto en los consejos distritales y hasta el 1 ::!. de agosto en los consejos 
locales; consl!rvándosc estas fechas tan1biCn~ corno plazo para con1probar la 
asistencia a Jos cursns de preparación e infonnación. 

Este acuerdo previó asi111isn10. que la instancia in111ediata superior (el Consejo 
General o el consejo local. según el caso) procediera a aprobar en forrnn 
supletoria dichas solicitudes, siempre y cuando los plazos citados hubieran 
vencido v los consejos locales o distritalcs no sesionaran, o aun haciéndolo no 
resolvier;,n todas la~ solicitudes que hubieran reunido todos Jos requisitos. 

En el acuerdo se incluyó aden1ás la recomendación del Consejo General para 
que las organizaciones de observadores hicieran público el origen y monto de 
su financian1iento antes de Ja jornada electoral. 

En los lint:an1icntos adicionales aprobados se autorizó a los 
observadores, adcn1ás de sus derechos previstos en la ley, a lo siguiente: 

a) Celebrar entrevistas con autoridades y funcionarios electorales a fin 
de obtener información sobre las instituciones y procedimientos 
electorales. 

b) Celebrar reuniones con los representantes de los partidos y sus 
candidatos. p~ra obtener información respecto de sus organizaciones 
politicas. 

c) Recibir de los partidos políticos los planteamientos y la 
documentación que consideraran pertinentes sobre el proceso electoral. 

Para la acreditación de los observadores electorales, el 25 de abril de 
1994, la Junta General Ejecutiva emitió las bases para el desarrollo de los 
cursos de preparación o información de los solicitantes de acreditación como 
observadores electorales de la jornada electoral del 21 de ago.sto de 1994. 
Este acuerdo se en·vio a todas las juntas locales y distritales y se le dio una 
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amplia difusión en los medios 1nasivos de comunicación para que lo 
conociera toda la ciudadanía. 

Dicho docu111ento estableció dos 111odalidades para la in1partición de los 
cursos: una bajo la responsabilidad de la autoridad electoral y la otra a cargo 
de las organizaciones de observadores interesados. 

Los cursos in1partidos por el IFE estarían a cargo de las juntas locales y se 
desarrollarían en sus instalaciones o en los lugares que estás determinaran; sin 
embargo~ a solicitud expresa de las organizaciones de observadores, las juntas 
distritales también podrían irnpm'1.ir los cursos; las juntas detcrn1inarian las 
fechas y los horarios. buscando que estos fueron accesibles a los ciudadanos. 

Para la acreditación de los cursos que i111partirían las organizaciones de 
observadores, el Consejo Gen.eral señalo co1110 único requisito dar aviso a la 
junta local o distrital respectiva. con ::!4 horas de anticipación a la realización 
del curso. En caso de que el representante del IFE no asistiera a verificar el 
desarrollo del curso, este quedaria acreditado para los asistentes que la 
organización hubiera reportado. 

Para facilitar la identificación de los centros de capacitac1on, las juntas 
notificarían a las organizaciones que hubieran enviado solicitudes de 
acreditación, y publicaran en los diarios de mayor circulación de la entidad la 
dirección de los locales seleccionados co1no centros de capacitación, con 
fechas y horarios: el IFE designó a quienes hubrian de impartir los cursos; las 
juntas locales extenderían a los solicitantes que cumplieran cabaln1cntc con el 
curso, un docun1cnto donde con1probará que se había cubierto el requisito de 
asistencia, el cual sería integrado al expediente del solicitante para la 
expedición de la acreditación. Las juntas distritalcs remitirían a sus 
correspondientes juntas locales los listados de ciudadanos que hubieran 
asistido a los cursos impartidos. 

Con base en los anteriores lincatnicntos~ los cursos impartidos por la 
autoridad electoral se desarrollaron desde el 27 de junio hasta el 5 de agosto, 
por su parte, los realizados por las organizaciones de observadores se 
impartieron desde el 2 de mayo y hasta el 5 de agosto. 
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Algunas agrupaciones recibieron el curso impartido por el IFE para 
posteriormente reproducirlo en distintas entidades federativas. Entre esas 
organizaciones se encontraban: La Cruzada Democrática Nacional por el 
Sufragio Efectivo., la Comisión Mexicana de Derechos Humanos .. Asociación 
Cultural Gran Logia del Valle de México., Asociación Cívica Femenina .. 
Confederación Patronal de la República Mexicana .. Organización Nacional de 
Observación Electoral del Magisterio., entre otras .. 

En lo que toca al contenido y duración de los cursos .. se estableció que 
éstos debían abordar necesariamente los siguientes temas: 

1) El IFE y sus funciones. 

::?) Actos preparatorios del proceso electoral. 

3) Integración y funcionamiento de las mesas directivas de casillas, y 
desarrollo de la jornada electoral. 

4) Faltas y sanciones ádministrativas, y delitos electorales. 

5) Derechos y obligaciones de los observadores electorales. 

Los cursos impartidos por la autoridad electoral ·tendrían una duración 
mínima de tres horas, mientras que los de las organizaciones tendrían la 
duración que éstas determinaran pero debían destinar un mínimo de tres horas 
a los temas mencionados. Los representantes del IFE sólo supervisarían su 
exposición. 

Para el desarrollo de estos cursos se elaboraron materiales de capacitación e 
instructivos entre los que están: Guia didáctica para el curso de observadores 
electorales y Guía te1nática del participante en el curso para observadores 
electorales. La primera de ellas fue utilizada por los expositores y la segunda 
fue entregada como inaterial de apoyo a cada uno de los asistentes a los 
cursos., y se realizo el vídeo ""El Instituto Federal Electoral, naturaleza, 
estructura y funciones~~. 
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En total .. se impartieron a nivel nacional 3 mil 463 cursos a observadores 
electorales, de los cuales 2 mil 886 fueron impartidos por el Instituto Federal 
Electora,I y 577 por las organizaciones de '!~servadores .. bajo la supervisión y 
con el apoyo de las autoridades electorales. 

4.3 ORGANISMOS DE LA OBSERVACIÓN INTERNACIONAL. 

Durante el proceso electoral de t 994,. tanto las campañas políticas asi 
como el sistema electoral mexicano fue observado por representantes de 34 
paises,. en especial por los norteamericanos,. quienes realizaron durante éste 
proceso varios estudios y análisis tanto por su parte, como invitados o 
contratados por instituciones y grupos de presión nacionales, en este apartado 
mencionaremos los más importantes o de mayor relevancia para la 
transparencia del proceso. 

Empezaremos por el informe de la ONU respecto a nuestro sistema 
electoral9 informe ponderado que sintetiza los alcances y hace 
recomendaciones para tncjorar aspectos de los procedimientos e instituciones 
electorales. Concluye que el sistema electoral de México representa un 
esfuerzo considerable en comparación con otros paises del mundo9 pero anota 
que la nonnatividad legal es excesiva y puede entorpecer el desarrollo de los 
propios cotnicios. 

Con el mismo ánimo comparativo una empresa norteamericana estudió por 
encargo de Saloman Brothers nuestro sistema electoral9 y Theodore Sorensen 
hizo un trabajo similar para el Consejo Coordinador EmpresariaL Los 
resultados de ambos análisis son positivos. 

Asimismo9 se realizaron dos estudios sobre el padrón electoral9 la verificación 
nacional de la Con1isión Nacional de Vigilancia del Registro Nacional de 
Electores., realizada por mexicanos para seguridad de nosotros mismos9 y la 
llamada auditoria externa al padrón9 coordinada por la compañia McKinsey. 
Las conclusiones de ambas investigaciones confirmaron la elevada 
confiabilidad del padrón. Entre las peculiaridades de estos análisis nos 

.i
6 -Tú elección~'. op. citada pp. 256·257 
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cncontratnos que en la parte del padrón correspondiente al Distrito Federal, el 
estudio descubrió que un 20o/o de los capitalinos co111parten con otro u otros 
su 1101nbre y apellidos. sin que eso tenga relevancia alguna en 111atcria 
clcctoral.47 

Dentro del an.:.'ilisis del siste1na electoral tnexicano, realizado por 1::1 
Misión 'l~écnica de la C)rganización de las Naciones Unidas~ que se efectuó del 
:28 de junio al 9 de julio de 1994, en su reporte tinal a este orgm1isn10 
internacional. con fecha l 5 de ugosto dt,; 1994. rncnciona con respecto a la 
·vigilancia de las casillas en las elecciones: 

1) Los partidos po\iticos tienen derecho a non1brar dos rcprescntant\.!s 
prop1etanos y un suplente <.1ntt..: cada casilla~ aden1ás de otros 
representantes generales. El COFl PE. en su articulo 198 y siguientes. 
regul;J al dctal k los derechos y l~~ íünciones dt.: t.:stos representantes. 
debiendo destacarse lJ facultad qui...· tl..:ncn para presentar por escrito los 
incidentes registrados durante h1 .ion1ada electoral asi con10 escritos de 
protesta al morncnto en que aquc.!lln tc.:rn1ina. 

2) Adetnás de los partidos políticcis y de sus representantes existe lo. 
constitución de los ohsc.!rvadurcs n. . .ii.:iunales. regulada detalladan1cntc 
en el artículo 5 del COFlPE. l.\ui..:ncs durante la jornada electoral 
vigilaran los sig.ui'-·nti.:s hechos: 

a) instalación de la casilla. 

b) desnrrollo del sufragio. 

e) escrutinio y cótnputo del sufragio. 

d) recepción de escritos de incidentes y protestas. 

·
17 Pércz Fcrnández del CnstiHo. Gcnnán. ""Elecciones a Debate, 1994, Testimonio y juicio 
de los Observadores .. los resulta.dos finales ... Editorial Din.n~ tv1Cxico .. 1994. Primera 
Edición. pp. 17-20 
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Los inforrnes. juicios y opiniones de los observadores en ningún caso 
tendrán efectos jurídicos sobre el proceso electoral y sus resultados. 
factor que Jos distingue l:On claridad del papel que descn1peñan los 
representantes de los partidos políticos. 

3) Adcn1tls~ se ha incorpon1do al proceso de vigilancia a los Jla111ados 
visitantes exrranjeros. cuya actividad dt.: observación está detern1inada 
en un acuerdo del Cl1nscjn General del JFE que Jirniw. sus funciones. 
pero les pcrrnitt.:~ asi1nis111ll. estar presentes en las casillas durante la 
jornada electoral. 111cdiantc una credencial que cn1itiró el Instituto. 

En el 111is1110 sentido. en el n1i~1110 anúlisis en las conclusiones gcncr=.J.lt.!s con 
respecto ;.1 Ja ciud;.idanizac.:ión l1p~·rada en el Consejo Generul ( .. kl IFE y t:l 
refuerzo de his co111pctcncias de !ns consejos locales y distritales constituye. 
junto con la credi::ncializacit111 del electorado. la caractensuca 111it!' 
significativn de la nuc'\·a era t..•lcL·tnral que se ha iniciado en t':-ch:i n:cicntc. t ln 
elcrnento claran1entl! positi'\·o L"ll ...._·u;Jnto a la cnnforn1ación de las casillas es el 
hecho ya 111c-ncionado de quL' su!" integrantes pro'\·icnt.:n de una dobk 
insaculación. por lo que pu~t..k L·qinwrsc que el concepto de ciudadaÍtización 
incorporado en los organisnHlS t..•lcctoralcs tatnbién se ha in1puc::sto en las 
casillas de recepción dt.! votos. lo cual representa un avance irnponantc en esta 
n1.atcda. ya que con untcriond~1U dichos integrantes eran designados de 
n1ancra bastante 111cnos alcall1ri~L Lo expuesto rncrcce ser ton1ado en cut!nta 
con10 .argu111cnto en fav0r < .. k 1~1 i111parci.alidad de los funcionarios de fas 
casillas del régin1cn 1nexic<.lJHl. 1 ~ 

Otro de los estudios prL''-'il•S a la jornada ckctoral del 21 de agosto de 
1994. fue el realizado bajo el titulo de: .. Las elecciones del 21 de agosto en 
l'Vtéxico: Una transición pacífica tr<.lC"rá 1nayor crcci1nicnto econón1ico. Estudio 
realizado por Emcrging Markcts Rcsearch para Salo1non Brothers de Nueva 
York~~. Dentro de su infonnc final nos dice acerca de la vigilnncia de las 
clt!ccioncs en !v1éxico. Del J:?. de agosto de 1994: 

La 111ayoria de los 1niembros del IFE no pertenecen a partido alguno: 

"'"··Elecciones n Debate. t 994 ... op. cit:id:.i. pp. 50-5 t y pp. 56-57 
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Más independencia del Instituto Federal Electoral, quien es responsable 
de supervisar el proceso correspondiente. Desde julio pasado, seis de 
los once miembros del Consejo del IFE han sido personas no afiliadas a 
algún partido. Los restantes componentes del IFE incluyen a un 
miembro del Poder Ejecutivo (que ya no tiene autoridad para resolver 
una votación empatada) y a cuatro del Congreso. que representan a los 
partidos mayoritario y minOritario. Histórican1ente el IFE ha sido 
controlado por el PRl, estando constituido por 16 representantes del 
PRI, 13 representantes de los partidos de oposición, dos 1niembros del 
cuerpo Legislativo y miembros del Poder Ejecutivo. No obstante, 
algunos analistas han expresado la preocupación de que sea 1nás dificil 
asegurar la imparcialidad de las 1.988 autoridades electorales locales. 
Los funcionarios del gobierno no pueden participar en las campañas 
electorales. 

Vigilancia del proceso electoral: 

El proceso electoral de ·1994 füc consensuado por todos los partidos 
políticos con la excepción del PRD, co1no se señala a continuación: 

Procedimientos electorales. Con un total de 9l,146 casillas electorales. 
Aproximadamente 30 .. 000 de esas casillas se instalarán en casas particulares, 
15,000 estarán situadas en parques públicos, y las restantes, en edificios 
públicos. Las casillas se abrirán a las 8:00 horas y cerrarán a las 18:00 horas. 
Debido a la diferencia de una hora entre la ciudad de México y los estados 
occidentales, se ha programado que las casillas electorales en estos estados 
cierren a las 19:00 horas. hora de la ciudad de México. 

Sin embargo. como las casillas no pueden cerrar mientras haya electores 
formados para entrar en ellas, y a que no se puede impedir que los votantes se 
forn1cn en Ja fila, la hora de cierre real de las casillas es algo incierta. Además 
de los acuerdos entre los partidos políticos sobre la validez de las listas del 
padrón electoral. éstos aceptaron el n1achote para las listas del padrón. el tipo 
de urna que se usará. la utilización de tinta indeleble para impedir Ja doble 
votación. y la configuración de la cabina para emitir el voto. 
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Las cabinas electorales estarán diseñadas de manera que aseguren que se 
podrá votar en privado. No se permitirán más de 1 .. 500 electores por cada 
casilla y .. a su ve~ cada casilla contará con dos cabinas en cada una de las 
cuales votarán 750 electores como máximo. El tamaño de la ranura que tendrá· · 
la urna para introducir la boleta se ha reducido a tres milímetros a fin de 
impedir los utacos"'" (agrupamiento de varias boletas juntas). Cada boleta 
estará enumerada y se han asignado números de orden a las urnas .. las cuales 
estarán custodiadas por el Ejército. 

Estuvieron presentes varios miles de observadores nacionales y algunos 
cientos de observadores extranjeros: 

Para la vigilancia del proceso electoral. La Confederación de Votantes 
Mexicanos registro más de 5,000 observadores nacionales para las elecciones, 
los cuales se distribuirán en 50 ciudades. La Confederación solicitó a todos 
los obsentadores que asistieran a un seminario de tres horas, organizado por 
el IFE. 

Se permitió a los visitantes extranjeros observar las elecciones, aunque no en 
la escata de observadores extranjeros supervisados por las Naciones Unidas 
(ONU) en otros paises, como El Salvador y Sudáfrica. El Secretario de 
Gobernación a solicitado a \a ONU que estudie e\ sistema electoral mexicano 
y rinda un informe sobre sus observaciones. Este informe será entregado e\ 15 
de agosto. Aunque ha habido preocupaciones internacionales y nacionales por 
el hecho de que la ONU no tiene el carácter de observador para las elecciones, 
la ETONU señala que México no reúne las condiciones necesarias para una 
vigilancia internacional, que incluyen una de las siguientes por lo menos: 
guerra civil, falta de recursos financieros o técnicos. o la clara transición de 
una dictadura. La ONU ha proporcionado~ adetnás~ apoyo financiero a 
Alianza Cívica para que asista en la vigilancia de las elecciones.49 

A continuación~ mencionaremos el informe previo a las elecciones: 
•"Las perspectivas para unas elecciones libres9 limpias y honestas en México. 
Informe elaborado para el Consejo Coordinador Empresarial, por Theodore C • 

.i"' ··Elecciones a Debate .. 1994''. op. citada. pp. 68-70 
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Sorcnsen. del bufete Paul, \Vciss. Ri fkind. \Vharthon <.~ Garrison de Nueva 
York". Del 15 de agosto de 1994: 

Este anülisis 111ucho 111ús apc,:gado a nonnas de dL!rccho internacional creadas 
después del segundo conflicto hélicn 111undial. por los abogados 
nortcan1cricanns. nos hace un cu~Hho con1parativo sobre las nonnas 
intt!'rnacionaks para procurar unas elecciones lin1pias ). transpan.!ntcs, en las 
cuales el IFE sale.: bastante hicn librado de las cornparacioncs. asi111isn10. se 
critican cier1.~ts practicas de n1anipulación de la cconn1nh1 en favor de un 
partido. pero en general se le atribuye un;:.1 buena organización del proceso 
dcctoral ul IFE. 

El n1is1110 infonnc concluye diciendo: ··Tc:nicndo en cuc.:nta todo lo que hctnos 
afinnado. unalizado e inforrnado. llt.:gan1os a las si_;.!.uicntcs conclusiones 
afinnati"· .. ,s. que serían considcrabh.·111c1Hc n:fr)rzada:-- :--i :-;e pudiera poner en 
práctica todas las recorncnc.lacionc.s indicadas. ~v1ir~indola bit:n. d nuevo 
sisten1a electora) 111exicano. si .se hace c11111plir en t"nr111a t:nérgica y licl -y es 
nuestra opinión qut.! rt.!sultaria sur11a1111.:ntc dificil la cYasión o violación en una 
escala suficiente corno para afectar d n:sultado de los con1icios- es n1ás que 
adecuado para garmnizar una elección cscncialrncntc lihn.:~ lirnpia y honesta el 
21 de agosto de 1994. de conforniida<l con principios. norrnas y criterios 
intcrnacionaks gcncraln1cntc accpt<.tlhl~··. :-;u 

.Asi t::unbi~n. cl infonnt.: de Ja CtHni.sión Nacional de Vigilancia titulado: 

'-Resultados l_k la vcrifit:ación nacional n1ucstral al padron elcctorul. realizada 
por Ja Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal Eh.:ctoraJ" de 
fecha 7 de julio dc 1994: 

.1-\. fin de establecer la consistencia del padrón electoral: la Cornisión Nacional 
de Vigilancia acordó. en sesión del día 25 de noviernbrc de 1993 .. realizar una 
verificación nacional .al padrón electoral .. a pnrtir de una rnucstra aleatoria con 
valor estadístico nacional. en fecha posterior a In carnpaña anual intensa de 
1994. 

50 uElcccioncs a Debate. 1994~~ op. citada pp. 1 1 5-1 t 6 
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Los 111ecanisn1os de participación estatal~ definidos para la verificación 
1nuestraJ~ conternplaron dos principios básicos: 

1) Participación cquipartita de lns partidos políticos en todos los niveles 
de la estructura operativa de cada estado . 

.2) Apoyo del Registro Federal de Electores en las tareas de ca111po y en 
las de verificación docun1cntal. 111cdiantc la confonnación de rarejas 
(rcgistro-panido) en los nivclt.!s de! opcro.1ción directa del proyecto. 

Los resultados obtenidos al realizar los cúlculos. l\.-1ostraron que las niayores 
inconsistencias las representaron la variable ··no estaba su cn.·dencial t!n c.:I 
rnóduln ... T<.11nbién nos presentan inconsistenc.:ias de rncnor pl.-':->"-) n:lnti\'o 
como: hciudadanos duplicados•·. ··no t.:orrcspon<lc identidad·· y ··ciudadano 
cuy(_' <lon1icilio de n:fcrcncia es un lote haldi< .. 1··. ConcluyL·nd(_l que estas 
incClnsistcncias no afcctarian de 111anen1 sustancial el proci.:so electoral 
gcnc.:ral. 

Por últi1110, 111cncionaren1os. el ""Resu111c.:n Ejccutivo del Inforn1c de la 
Auditoria Externa al Padrón Electoral realizada por cuatro e1npresas. 
coordinadas por McKinscy & Ca:·. presentado el 30 de junio de 1994. Y que 
rcsu111ircmos brcvcn1cntc: 

Como antecedentes se cnun1cran los siguientes: 

Una c111pn~sa integradora <le tres c111pn:sas principales realizó la 
audill1ría extcn1a del padrón federal electoral dt.: acuerdo con Jos tCrminos de 
la lil'.itación pública LPN-IFE-006/94. apoyada en otras 4 ...:0111pañias. La 
licitación y los trabajos de auditoria fueron supervisados y vigilados por el 
Consejo Técnico del Padrón Electoral. instancia de participat.:ión ciudadana. 
crcad;.1 por acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Eict.:toral (IFE) e 
integrada por destacados profesionales. 

a) l'vtcKinscy & Co. realizó la integración y coordinación de las otras 
tres en1presas principales para obtener una opinión intcrdisciplinariu 
global sobre el estado del padrón al 30 de abril de 1994 y del balance 
de forn1atos de credencial al ::!.6 de 111ayo dt.!l mismo año. 
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b) A. C. Nielsen .. Co. llevó a cabo Ja uverificación muestral de 
consistencias-inconsistencias de la base de datos-almacén-ciudadanian; 
es decir realizó las encuestas de carnpo entre ciudadanos y la revisión 
de documentos que pern1iten evaluar la correspondencia entre los datos 
contenidos en el padrón .. los documentos en almacén y los datos 
proporcionados por la ciudadanía. Para este trabajo A. C. Nielsen se 
apoyó en las empresas Berumen y Asociados. S. C .. Buró de 
Investigación de Mercados. S. A. y Grupo dC Asesores Unidos. S. C. 

c) Systemhouse de México, S. A. de C. V. llevó a cabo la revisión de 
aspectos informáticos relacionados con el padrón.,. incluyendo Ja 
auditoría de las bases de datos. de los procesos de actualización9 de la 
correspondencia entre la base de datos de Jos centros regionales y los 
centros estatales de consulta. y la evaluación del equipo y los insumos 
utilizados respecto a Jos procedimientos de seguridad .. salvaguardar y 
recuperación de intbrn1ación; es decir9 verificó si la inforinación 
contenida en las computadoras y los procesos asociados son confiables. 

d) Salles. Sáinz y Cia ... S. C. realizó la auditoria legal y procedirncntal 
de la fotocredcnciaJización .. para verificar el apego a la normalidad del 
Código Federal de Instituciones y Proccdi1nientos Electorales 
(COFIPE) y los acuerdos de los partidos politicos representados en el 
Consejo General del IFE, la Comisión Nacional de Vigilancia y el 
Comité Nacional de Supervisión y Evaluación (CONASE). Para esta 
actividad, la c1npresa tuvo su apoyó en el Bufete de Consultoría 
Actuaria!, S. C. 

e) Salles, Sainz y Cia., S. C. también auditó el Balance de Formatos de 
Credencial presentado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electoral (RFE) para verificar Ja consistencia entre la producción y 
distribución de credencial de elector. 

Después de realizar los procesos de auditoria efectuados sobl-e._'.eJ 
padrón federal del 30 de abril de 1994, la opinión de los .auditores ·sé resume. 
en la siguiente forma: · · 

1.- La información contenida en le padrón (base de :dat.;~:y'alÍ:n~cén 
documental que la respalda) refleja la información proporcionada por la 
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ciudadanía dentro de Jos márgenes_de razonabilidad correspondientes a 
un proceso de esta magnitud y complejidad~ .. · 

::?..- Para la elaboración y actualización der-padrón y paro la enti-ega de 
credenciales para votar con :fotografi~ la Dirección Ejecutiva del RFE 
se apegó a los procedimientos correspondientes y a Ja nonnatividad 
electoral vigente. 

3.- Los programas~ Jos procesos informáticos y las bases de datos. 
utilizan únicamente información propia del padrón o indispensable para 
la operación de los sistemas de acuerdo con Ja nonnatividad aplicable. 
Existe correspondencia entre las bases de datos de Jos ·centros 
regionales de cómputo y las bases de datos de los centros estatales de 
consulta. 

4.- El balance de íonnato de credencial al 26 de mayo de 1994, 
preparado por el Registro Federal de Electores, representa 
razonablemente el número de ·rorrnatos de credencial que fueron 
elaborados, impresos y distribuidos a Ja ciudadanía por interrnedio del 
sistema de módulos así como el destino de dichos formatos de 
credencial. 

5.- En opinión de los auditorcs9 la magnitud. estructura y composición 
de las discrepancias encontradas mediante Jos procesos de auditoria no 
exhiben razón fundada para suponer sesgo o violación sistemática de Ja 
normatividad. Las inconsistencias encontradas no se concentran 
geográfican1entc. 

4.40RGANfZACfÓN DE LA OBSERVACIÓN. 

El 28 de julio de 1994, los consejeros ciudadanos del Consejo General 
deJ IFE anunciaron a la prensa nacional la creación de un fideicomiso para cJ 
otorgarniento de apoyos cconórnicos a representantes de panidos y a 
observadores electorales nacionales para el desempeño de sus funciones en 
las casillas de las zonas rurales n1ás remotas. El fideicomiso se constituyó 
legalmente el 9 de agosto de 1994, con una aportación, por parte de la 
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autoridad electoral. de N$3.SOO.OOO.OO. cantidad que fue aprobada de rnanera 
unánin1c por los intt.!grantcs de la Junta Gcnc-ral Ejecutiva en sesión del 8 de 
agosto del 111is1110 mio. 

El tidcico111iso funciono n1!.!diante un comité ¡¿cnico f'c1n11ado por ciudadanos 
de todas las tendencias políticas cuyas dccisiorH..~s contaron con el consenso di.! 
los partidos políticos y t.!( fidt!icon1isario ful.! un consejero ciudadano suplente. 
A los diez dias de- su fundación. el capital < .. kl fideicon1iso se ckvó a 
N$6.075.000.00. f.!racias a las aportaciom .. ·s de particulares y organis111os 
.sociales. El dinero .se..· distribuyó en parte~ iµualcs entre los representantes ~1t..~ 

partidos y f3s or~anizaciones de obscn:adnn::; 

Entre Jos objetivos d1..· ](_l qu1..~ se llan1ú 1..:/ Fi1..k·ico1niso por la f)c111ocracia se 
encontraban: el apnya1- al gobierno 111exh:a11l1. ~1 los partidos políticos y <.t I-.1s 
organizaciones ~i,·il1..•:-. en ctH1rdin<.tciú11_ ,,_.,,:·· !:!" l1rg;:1nizacione5 ciudadan<ls 
qui.! paniciparon 1..•11 la nhsl..'.'rvación ck~t1 ,¡·.ii_..._-un el objeto de que pudieran 
hacer presentes a sus nbservadores. en !:1:-. casillas de zonas rurales: reunir 
fondos para ¡,;u1nplir el propósito dc 1111 .. _.n._·111entar la cobertura ch: los 
representantes de los partidos y <le la \ igilancia elt.!ctoral; lograr una 
distribución cquitath:a de los recursos qu1..~ recabara. entre los partidos 
políticos y las di\'t..:rsas organizaciones dc 1..:iudadanos que llc\'aran a cabo 
nctividadcs de obscr\'ació11 electoral y qu1.• hubieran solicitado asesoría 
tL~cnica de la C_)rganizaciún c.k· las Nacionc:- 1 ·11i<las_ 

Con los apoyos nfrccil.Ío!' por dicho fid1..•1.._·pi11i.so. n1ás de 20.000 ciudadanos 
pudieron dcst:n1pc1iar su función de representación partidista y de observación 
t!'n las casillas del sector rural de dificil <.tC• .... :1..:sn. El PAN. PRI. PRO. PARM. 
PFCRN. PDJ\..1. PT y PVEI'vl !->e beneficiaron •. :nn está ayuda. así como Alian:..r .. n 
Cívica Nacional. la .r\.sociación Cultural Ci1·;:1n Logia del Valle de México. la 
Asociación Nacional Ch·ica Fcn1enil •. A.C .. L'I Cc.:ntro Cívico dt: Solidaridad. 
el Cent.ro de Estudios v Pron1oción Sn-...:iat el Colegio Nacional de 
Licenciados c:n ,•\dn1inistra::ión de Ernprcsu:-;. la Confederación Patronal de.: la 
Rcpúblic3 Mexicana~ Ja Cruzada Dernocr~tica Nacional por el Sufragio 
Efectivo. el Frente l'vlcxicuno Pro Dcrc.:<..-hlls Hu1nanos y la Organi7.-ación 
Nacional de Observación Electoral del l\t1a!!i:-.terio. 
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Con el objeto de colaborar en el progran1a de observación de las 
elecciones f"ederales de J 994. eJ presidente del Cons~jo General del IFE invitó 
a la Organización de las Nacion_es Unidas (ONU). En respuesta a la 
invitación. la ONU envió una rnisión cuyo can1po de trabajo se enfocaba a dos 
puntos: 

a) Proporcionar asistencia técnica a los grupos de observación. 

b) Enviar una n1isión que comprendía un equipo técnico -denu111inado 
ETONU- Ja cual tenia con10 propósitos. entre otros, asesorara .a las 
agrupaciones de observadores nacionales y. con base en un análisis, 
financiarlos parcialn1cntc. 

El pri111er paso que coadyuvo a Ja n1aterialización del proyecto. fue Ja 
visira al Instituto por parte del director de la Unidad de Asistencia Electoral 
de la Organización de las Naciones Unidas. C. 1-Ioracio Boneo y el C. Nguyen 
Dong, oficiul de la Unidad de Asistencia Electoral. Así dio inicio Ja 
coordinación con la ONU. El encuentro se efectuó durante el 25 y ~6 de abril 
de 1994. 

De este encuentro surg10 la 1nJcHJ.tíva inicio un progran1a de 
colaboración entre el Instiluto Federal Electoral y dicha organización. en dos 
niveles: 

1.- La realización de un progran1a para asistencia técnica a grupos 
nacionales de observación electoral. 

2.- La elaboración de un informe sobre el Sistema Electoral Mexicano, 
realizado por un grupo de expertos. 

A fin de recibir asistencia técnica y financiera, Jas agrupaciones 
deberían de cumplir con requisitos definidos por el ETONU. tales 
como: reunir condiciones esenciales de imparcialidad,. pluralismo, 
profesionalismo y transparencia; privar en eJJos el espíritu de búsqueda 
de corrección de los problemas detectados, cuando ello tuera posible,. 
antes de proceder a la IormuJación de denuncias. Se esperaba de las 
agrupaciones un airo gro.do de pro:f~sionaJismo, en cuatro aspectos de 
panicular relevancia: · 
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a) Las actividades de observación deberían cubrir el proceso electoral 
en su integridad y no lin1itarsc a la jornada electoral. 

b) Las agrupaciones deberían cubrir adecuadamente todo el territorio 
nacional~ es decir~ dar una cobertura representativa que permitiera 
extraer conclusiones de carácter general sobre la evolución del proceso. 

e) La objetividad debería de prevalecer en la recolección e 
interpretación de datos y di111cnsionar las irregularidades a partir de los 
hc!chos. 

d) El observador no debería lin1itarsl! a señalar los errores de la 
autoridad electoral. sino también sus aciertos y la corrección de las 
irregularidades. 

El ETONU~ tuvo la tarea de prestar apoyo técnico a las organizaciones 
civiles 1nediantc un 111étodo; primero realizo entrevistas con los dirigentes 
para conocer su capacidad de organización y precisar el tipo de apoyo que 
requerían para una adl.!cuada observación electoral. El grado de apoyo 
financiero dependió de las características de las asociaciones y los recursos 
disponibles en el fideicon1iso para observación electoral de la ONU. a través 
del cual se financió la operación. 

Una vez definida esa ~apacidad se abrió un prin1cr periodo de accrcan1icnto 
entre la ETONU y las ~lb!rupacioncs par.:i dcsaJTol1ar conjuntan1cntc un plan 
operativo detallado. Fn este periodo. según la cupacidad financiera del 
fidcico1niso para observación electoral y las contribuciones voluntarias al 
1nismo. se otorgó apoyo 111atcrial para facilitar la organización inicial de la 
agrupación. En el caso <.h: las asociaciones que reunían las condiciones para 
ejecutar una observación electoral global. la asistencia financiera fue integral; 
en el caso de las asociaciones de n1enorcs ditnensioncs y con capacidad de 
cobertura parcial. el apoyo fue más limitado. No obstante. la ayuda financiera 
no podía rebasar el 1 5 o 20 por ciento del presupuesto total para la 
observación previsto por la agrupación. de acuerdo a los reglamentos 
establecidos por el fideicomiso para la observación electoral de la ONU. 
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La ETONU contó con asesores asignados en cada cntiduc..l federativa, quienes 
otorgaron apoyo técnico a las organizaciones locales. Corno resultado del 
pri111er acercan1iento llevado a cabo entre 14 organizaciones no 
gubernamentales n1exicana.s de.! observación electoral y el Equipo de 
Asistencia Técnica de Ja Organización de las Naciones Unidas, se conformo 
un grupo de 43 expertos en Ja n1atcria. 

El equipo de expertos fue coordinado por cJ C. Nguyen Dong y ocho 
especialistas en las rnatcria.s de educación cívicay observación, medios 
n1asivos. relaciones con las organizaciones .. encucsw.s de.: opinión9 logística. 
operaciones y legislación electoral; aden1ás de 34 coordinadores regionales 
distribuidos en todas las entidades fCderativas de la república. 

Los programas de capacitación empleados por el equipo de expertos tuvieron 
como finalidad otorgar Jos instrumentos técnicos. organizacionales y 
operativos básicos para que las organizaciones nacionales obtuvieran una 
observación confiable y profesional~ de acuerdo a los estándares 
internacionales aceptados. 

Las principales áreas de capacitación donde se concentró la asesoría 
Íucron las siguientes: 

- Logística y operaciones sobre la observación cJcctoraL 

- Metodología de Ja observación electoral. 

- Educación cívica y el votante (experiencia en otros países). 

- Metodología para el análisis de la cobertura de las elecciones por Jos 
medios de comunicación. 

- Procedimientos administrativos. 

- El sistema electoral mexicano. 

- Implementación de las ref'onnas electorales. 
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- Programas de capacitación y procedimientos de acreditación del 
Instituto Federal Electoral. 

- Presentación por las Organizaciones No Gubernatnentales (ONG) de 
sus planes de observación. 

Las organizaciones nacionales que recibieron capacitación del equipo 
de expertos de la Organización de las Naciones Unidas se caracterizaron por 
pertenecer a la 1nás an1plia pluralidad ideológica y política. Dichas 
organizaciones fueron: 

- Alianza Cívica-Observación 94. 

- Asociación Cultural Gran Logia del Valle de México. 

- Asociación Nacional Cívica Femenina. 

- Central Reivindicatoria de Acción Social. 

- Centro Cívico de Solidaridad. 

- Centro de Estudios y Promoción Social. 

- Club Rotarios de la Ciudad de México. 

- Colegio Nacional de Licenciados en Administración 

- Comisión Mexicana de Derechos Humanos. 

- Confederación Patronal de la República Mexicana. 

- Cruzada Democrática Nacional Por el Sufragio Efectivo. 

- Frente Mexicano Pro Derechos Humari.os. 

- Fundación para la Democracia: 
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- instituto de l.:.stuoins pm«J ía i"ransiciUn Dc111ocr.:i.tic.:i. 

- Organización No.1cional de Observación E1ccton.1I del Magisterio. 

- Prcscnci<:1 Ciudadana. 

Paro.1 participar en la jorn~u.h1 ..:h:ch)ral dd 21 c.k agosto l.k 19')4 se 
rcuistraron 81.6:!0 obscrvudorcs clcctoralL"s. de los cuales 62. 129. lo hicieron 
en~ los consejos locales 111icntras que en lo~ consejos distritalcs se rc~istraron 
19.491. Con hasL· en 1..·stas d fr<.1!": cac:b Ph<:>crvador pudo estar presente en p1..1r 
lo 111cnos 1.1 ~ ca~ilia~ dun.1nh: la jl)l·nwJa c\...:¡;tor;.1! <l..:I ~ l de ~q;usll1. 

convirtit.!ndosc esta~ L·k·ccioncs l-'11 b.-.: 111ús vi~iladas y cstudiadas l..'11 b 
historia del Jl~li:-

l)¿spuCs de la jon1<.h...i~L algunas or~aniz<.u. . .::iones di.! obscr\'adore~ hicir.:nH1 
llegar sus opiniones. 111etodológias y conclusiont..·s sobre el procr.:so electoral n 
::-obre el dcsarn.)\!11 d1.: .• : ·.·ntación :..1 b '. )i:· .... ·ccil'n (ir.:rn.:ral del Institu:,· !:·_•d:....·r~d 

Electoral. Por su pani.: _ los n1ie1nbrP~. d:...>l C'on:-.r.:j1.1 lJcncral tu\. 1ero11 a ~LI 

disposición 1..•I cnn.iunll' de infonncs q1i._· vstas nrµaniz~1cion~s de obscn.'ador:.:-~ 
entregaron. _-'\ continLtación se 1rh.:11cionan .::tlgunos aspectos \.it.: ia!'i 
organizaciones con 1nayor nún1ero di.: 1.1bservadorcs acn.:ditados por el li"l: 

i''lovirnicntu por h1 Ccrtidu1nhn.· < :\lOCE ): St.:gún su inforn1r.: ..:n t.:sta 
agrupación particip~1ron 29() organizac;.111e:; no g.ttbl.!rna111entah:s y ciwJ~1d.::Hl\.l~ 

en lo indivit..iual.1-:stu,·i\.·:·nn prcscntt.:." vn tod.::ts las cntid~tdcs fi.:derati\.·.::1~ con 
un tntal d:....': ~ .-:- ,,!. ·. ;!~hH·i..:s. 

Or~;t.nizHcic.Jn !'o:.u:ion:.tl de ()h:-.t.•1·v:.1ciún E.lcctur:.d Ul."I ~la:,!iStt.•rio 

(ONOEi\1): En su infonnt! 111cncionan •llll.' c~w nq!ani7.3ciún fue creada pnr 
consenso <le lo~ inte~.i-antcs de.! Co111itL· :---..:~11.:i1.,nal de :'\.cción Ci,·ica Je\ ~~T\: 
a partir <lcl anúlisis de la situu.ción pol1ti1..·a 4uc YiYc i\h!xico. Participa1~;:: ~·:: 

todas las cntid;1dcs con una cantidad JL· l 7.-l40 ob.scrvadon:s clt.:ctoralt.:~. 

Ali:.1nza Cívic:.1-0bscrv:.1ción ~9..t: En el infonnc que prcscnt~u,,t!. 

1ncncionan que su organizac1on estuvo con1pucsta por centenares \.k 
organizaciones y n1ilcs de ciudadanos unidos voluntarian1cntc~ sus prin1cras 
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experiencias lns tuvieron en 1991 (lus elecciones locales de San Luis Potosi y 
en las elecciones federales para el Distrito Federal). A partir de ese aílo y 
hasta untes de las elecciones de 1994. habrían observado los co1nicios loc::tlt:s 
en 15 estados. organizado cuatro conteos riipidos y participado en el 
plebiscito ciudnd::1no de l'>CJ3 en la Ciudad de ~h.~.xico.P::u·a estas ckcciorn:s 
estuvo presente en todas la!-> entidades de Ja República y contó con la 
presencia de 1 1 . .287 obscr\'adorcs. 

Cruzad:1 l)cr110<..0 r:'1tie:r '.'.ºa1..•ional por d Sufra:,!io Ef<.·l.·liV(); Se intc..•gró 
por siete organizacionL·s Lk· 1..·1udad::uH1s d1...·I pais: L1 A<.:~.H.k111ia i\·k.xicana e.Je 
Derecho Elector~!. Lt \;-;,1.._·i:1cil.ll'l Naeinnal de :\hn~._uk1~-('okt-:in dt.: 
_-\bogados de ;\Ji.:xi1:0. L1 \:-.. 1Lia~ión ;...;._H.:ional d .... · Padres dL:' Fa111ilia, t:l 
Coleuio Nacional <le Cirujanc)s Dcntistos. c.:l Cokl!.io Nacional de Ecrcsado.s 
de P¡;.suradt.'l en f)ercd10. ia i·edc:ración Nw . .:it.111al t.le Colel!.ius de Ab~uadt..1s v 
b Soci';;dad l\lc:xi...:a11~1 de .·\rlt." PlústiL·a.s. Tu\·11 11n Cl'lllSL'i:l a.st.!~UI" L'."01;1put:st~l 
por destacada::;; pt.:rson._dit.i:1de> d..: 1~1 vida púhla:~1 lil..."J pal~ ;. L"nlltn L'."l)J1 7. ><1 I 
obst.:rvadorcs en doce cnrida ... k:; de la República . 

.-\.sociaciún Nacion:.11 < "ívic:.1 Fcn1cnina ( A:"r..'CI FEI\tl ): 1'\.·tcnciona un 
infor111c que.: cst~ g.rupn se Ctlllstituyó corno a.snci~11.:ión civil el 3 1 de enero de 
¡q7~. ante t:l No1:1rin Pt"d~Ji .... ·,, ....,_,u_ ll de.."! Di..-trito FL~der._li 1...'Í C. Fausto H.ictl 
Ah·._1.-i.:z. <.:¡ut.:'l.bndn reµ.isu·:ai:: !~:1_jP ~¡ nlu11 ..... Tu ...;::;~_-,~ d.._. \...'SLTitura plihlil._·._1. En 
sus vcintc afhl:-: de existi. .. '1H::.1 .·\NCIFE~1 ~t.· h~1 ~nnstituido en nliL'nlhnt 
fundador de \·arias 1lf""!!ani;..•:¡,,:!. '!11..·s no guht.•rn~1111cnr:lles. t~1ks CtHnn: 1..•l e ·L·ntn) 

~'ns~_ip Pn\-Í)Ji.:::-;ilHl u~· : .·~ J-:ti.._·,):-,. '.'->11~·1~:J·~·~ ""ul:t:r:li· .. ::--.l)i.:nl!<• ,;~ ~ .l'. 

principales actividades para p1-PJ1Hlvi.:r la demoL'."racia St.:' encuentran: .. El dia dc-
1~1 P;-itria··. t.kdicadc1 a difundí! ::n 1nensa_ic LÍ\"iL"() :11\·i1a11do a rro111n-..·e1· t:l \'Oto 

razonado. cxtcrnar· opinio111.?~ por rncdio de tlnnas. entre otras; y pro1noción 
c.k reuniones. !Oros. dcbah.::'."- .. :on los candidatos ck~ los diversos partidos 
p;..lliticos en periodo.s dec1or;1k·:-;. Panicipnron en diez 1...~n1idadcs f~dcrativas 

con 855 observadores. 
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.¡_5 LEGISLACIÓN ELECTORAL l\'IEXICANA VIGENTE. 

Acorde con las recientes 1nodificaciones al Código Federal de 
Instituciones y Proccdhnicntos Electorales de t 996~ 111arcan algunas rcforn1as 
con respecto n los ohscrvadores nacionales las cuales transcribi111os 
litcraln1ernc: 

Articulo 5 del Código Federal de Instituciones y Proccdi111ientos 
Electorales. 

1. Es derecho de los ciudadanos 111cxico.1nos constituir panidos políticos 
nacionales y agn1paciones políticas y afiliarse u ello~ individual y 
Iibrc111entc. (/\ difcrcn~ia 1...kl de 1994, que se pl)dian atiliar 
colectivamente). 

3 ... 

a) y b) 

e) La solicitud di: registro para participar con1n observadores 
electorales~ podrú presentarse en fonna personal o través de la 
org.nnización a la que pertenezcan ante el presidente del Consejo local o 
Distrital corrcspondic-1111.: a su dornicilio. a p:.u-tir de.:l i111c1n del procc-so 
c-lcctoral y hasta el 31 de rna~n del afio dL" la dccción. 1.d~ presidentes 
de los Consejos Locales y Distritalcs. según t..'I caso. d~?r:in 1.:ucntn de las 
solicitudes a lo~ prnnin:-- l ·llfl~l.-·i<l:-.. p~1r:1 :-u .1prnhaL·i(11. ia siguil.!ntc 
: csión que i.:L·leb:·L·n. 1..1 r~:-.l•1~1 .. :1011 .. ¡ut: -..e L'!lllt~l dt:Pe1·;· .,. nc1titicad:.i. :: 
los solicitantes. El i.:onscio Cll.!n\.!ral 1rn.rantizarri. este LiL"re..:110 v rcsolvcr:.i 
i.:ualquicr pl:.1ntc:.unicnt~ que pudi~r:.t pre!'entnrse ¡-.(lr pa;"tc de los 
.::iudadanos o las orgnnizaciones intcrcsad:.1s. 

d) 

1 al llL. 

JV. Asistir a los cursos de capncitación, preparación o intOrn1ación que 
in1partan el Instituto Fcdt:ral Electoral o las propias org.ani/' . .aciones a las 
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que pertenezcan los observadores electorales bajo Jos linean1ientos y 
contenidos que dicten las autoridades con1petcntcs del Instituto, las que 
podrán supervisar dichos cursos. La falta de supervisión no i1nputablc a 
la organización respectiva no será causa p~n1 que se niegue l..i 
acreditación. 

e) al j) ... 

4. Las organizacioncs a las que pcrtc111..?c~111 In~ nbscrvadorcs 
electorales. a n1ú.s tardar vL"illtL' días antes al dc Ja jornada dcctoraL 
d\.!bcn.in declarar L'I nri~t.·n. :11n11t•1 :· ~1rlicaL'i1-..nl··- ,h_,! tin~ncia111iento quc 
obtengan para el desarrollo <le sus aLtl\. 1dad1.:s n.:lacionadas 
dircctan1cnte con la observación electoral quc n.:-aficcn. 111cdiantc 
infonne que presenten 3J Consejo Gcncr~il ..... h:I Instituto Federal 
Electoral. confonne a !"~ lint.·an1icntos y bast.·~- <·~<·:1i,:a:-:: :-i qut.• ~l.~ refiere 
el pri.rrafo 2 del artkuh) ..+lJ-rl t..k r...·stc Código. 

Con respt.:cto al anil:ulo ~2 apartado 2 (h ... » l.'l>digo Fcc.h:n:ll de 
Instituciones y Procedin1icntos Electorales, que se refiere a los visitantes 
extranjeros .. que es una de las facultades del Consc.ic~ (.Jencral del IFE .. para 
poderlos invit.:u. no se rnoditicó ~n nad~1 en la rncn~iílll~id.:1 rcforn1a de 1996. 

-1.6 LOS VISITANTES EXTR:\:".JEROS. 

Po.ira las c.:Ii.:cciont.:s 1~c..icrah:!'.> de 199-+ por pn111c:-.1 \ r..::...:. se ..:ont~inpla en 
la legislación clcctontl n1cxican;:1 la figura jurídica de \·isitantcs t:xtranjcros 
invitados. La observación cxtranjt.•n.t Lle organisn10~- :ntcrnacionaks t.:s una 
pritctica que se Jleva a cabo en varios países del 111un<lo. en panicular en 
aquellos que transitan hacia t:l for1alccir11iento dcn1ocr~itico de sus regímenes 
políticos. no obstante en ninguno de ellos se hn creado una figura juridicu 
con10 se hizo en México para c.stt.: proceso electoral. 

Dado el interés de la sociedad n1cxicana. de los panidos políticos nacionales y 
del gobierno de la Repúblic.:t de perfeccionar nuestra dc..·111ocracia. de dotar al 
procc~o clcctor..11 de trnn~r~rcncia y confiabilidad y de! interés de Ja opinión 
público. internacional en conocer t!'I desarrollo de los procesos electorales 
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n1exicanos, así con10 de regular Jas actividades de las personas tisicas y 
1norales extranjeras que acudirían a conocer Jas n1odaJidades de los mismos, 
con la rcforn1a de 1994 se adicionó el artículo 82 del Código Federal de 
Instituciones y Procedi1nicntos Electorales~ para señalar que es facultad del 
Consejo General del IFE acordar las bases y criterios en que habrían de 
atenderse e infonnarsc a Jos visitantes extranjeros que acudieran a conocer las 
tnodalidades del desarrollo de las elecciones federales en cualquiera de sus 
etapas. 

El 18 de junio de J 994 cJ Consejo General aprobó por unani111idad las 
bases y criterios para norrnar la presencia de visitantes extranjeros interesados 
en conocer las modalidades del desarrollo del proceso electoral federal. En 
dicho acuerdo se estableció que la acreditación de los visitantes extranjeros Ja 
efCctuaría el Consejo General. 

Al igual que en el caso de los observadores nacionales~ la presencia de los 
visitantes extranjeros invitados no se reservaría únicamente a Ja jornada 
electoral sino a conocer el desarrollo del proceso electoral en cualquiera de 
sus etapas. 

Para Ja acreditación de éstos~ se emitió una convocatoria a todas las 
personas fisicas o rnoralcs extranjeras interesadas en el conocimiento del 
desarrolJo del proceso electoral federal mexicano de 1994 que fue difundida 
en Jos diarios de mayor circulación nacional Y~ en el extranjero. a través de Ja 
Secretaria de Relaciones Exteriores. Los partidos políticos y las 
organizaciones civiles y políticas rncxicanas realizaron invitaciones u 
personas extranjeras que cun1pJieron con los requisitos indicados en el 
acuerdo de la materia. 

La convocatoria se dirigió a Jas siguientes personas: 

a) Representantes de organizaciones internacionales. 

b) Representantes de organizaciones c?ntinentaJes o regionales . 

e) Representantes de órganos legislativos. 
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d) Representantes de organismos depositarios de la autoridad electoral. 

e) Representantes de organismos especializados en actividades .de 
cooperación o asistencia electoral. 

t) Rcpresentuntcs de instituciones o asociaciones privadas o no 
gubernamentales que realizan actividades en el ámbito político electoral 
o en la defensa de los derechos humanos. 

g) Personalidades extranjeras que gozaran de reconocimiento y 
prestigio por su contribución a la paz y cooperación internacional. 
relacionadas con actividades político-electorales y con la defensa ·de los 
derechos humanos. 

En las bases de Ja convocatoria. en el apartado 1 denominado Generales. se 
señalaron los requisitos y el plazo de presentación de la solicitud para ser 
acreditados. 

El apartado JI de la convocatoria estableció las obligaciones de los 
visitantes extranjeros invitados: 

J.- Respetar sin reserva de ninguna especie9 la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella e1nanen, así con10 
los acuerdos y resoluciones de las autoridades competentes. 

2.- No inmiscuirse de ninguna mnnera en los asuntos políticos del pab. 

3.- No interferir de 1nodo alguno en las tareas y ejercicio de las 
atribuciones de Ja autoridad electoral, ni en las actividades de los 
partidos políticos, sus candidatos o los ciudadanos mexicanos. 

4.- Realizar las actividades de manera imparcial, seria y responsable. 

S.- No hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse a favor de 
partido político o candidato alguno. 

6.- No declarar el triunfo de partido político o candidato alguno. 
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Por último el apartado !JI de la convocatoria establ(!ció las actividades 
que podrían desarrollar los visitantes extranjeros invitados: 

a) Conocer el desarrollo del proceso electoral federal en cualquiera de 
sus etapas. 

b) Celebrar entrevistas con autoridades o funcionarios electorales a fin 
de obtener orientación o información explicativa sobre las instituciones 
y procedimientos electorales. 

e) Celebrar reuniones con los representantes de los partidos políticos y 
sus candidatos, para obtener inf'ormación con respectos a las 
organizaciones políticas, con el consentimiento de las mismas.51 

~ 1 
.. Tú Elecciónn. op. citada pp. 275-277 
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CAPITULO V 

PRAXIS DE LA VJSJTATURA EXTRANJERA. 

Los visitantes extranjeros que participaron en las elecciones federales 
del 21 de agosto de 1994. provinieron de diVersas partes de Ja orbe. a 
invitación expresa del gobierno de la república. para ser testigos de la 
transformación democrática más importante en Ja historia del país. 

Como es sabido la jornada electoral del 21 de agosto de 1994, tuvo 
características especiales. Entre otras. porque fue la primera ocasión en que 
participaron observadores electorales nacionales y visitantes extranjeros. 
figuras éstas que se incorporaron recientemente a nuestra legislación 
electoral, al aprobarse por arnbas Cámaras una inici<::niva presentada por el 
PRI. PAN. PRD y PAR.l\tt~ tendiente a rcfOrmar~ adicionar y derogar diversas 
disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Estos visitantes que eran de diversas ideologías. culturas y tradiciones 
democráticas diferentes~ se reunieron en México para ser participes de Ja 
transformación del sisterna político mexicano. 

Los visitantes extranjeros se conte1nplan en el apartado 2 del artículo 
82 del COFIPE. Pero, ademas, un acuerdo del Consejo General del .IFE 
estableció las bases y criterios para norrnar Ja presencia de Jos "'visitantes 
extranjeros invitados•• en nuestro país y una convocatoria expedida por el 
citado organismo señaló los requisitos que debían satisfacerse por los 
extranjeros interesados en conocer las modalidades del proceso electoral de 
1994. 
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5.1 ACREDITACIÓN DE LOS VISITANTES EXTRANJEROS. 

Para la jornada del 21 de agosto de 1994 fueron acreditados por el !FE 
un total de 943 visitantes extranjeros. De ellos 648 (casi un 70o/o) procedieron 
de Estados Unidos, 54 de Canadá. 39 de España, 21 de Costa Rica, 20 de 
Argentina y cantidades menores de otras partes. En totaL l1egaron visitantes 
de 39 países. distribuidos en todos los continentes. lo que pone de relieve el 
interés que nuestras elecciones suscitaron en el ni.undo. 

Para facilitar la internación al país de los visitantes extranjeros, el 
Instituto Nacional de Migración creó una fonna 1nigratoria especial, 
exclusiva para el proceso electoral de 1994 tFl'vl-VEI)~ y con un término que 
no podía exceder del 31 de agosto de 1994. 

Los pennisos de internación se otorgaron por los cónsules de México en el 
extranjero; por las autoridades n1igratorias del puerto de o punto de entrada al 
país; en las Oficinas Centrales o Delegaciones Regionales del Instituto 
Nacional de Migración~ o bien en el módulo que desde el 1 de agosto hasta el 
20 del 111isn10 mes se instaló para esos efectos en la Secretaria General del 
Instituto Federal Electoral. 

Para la expedición de la forma (FM-VEI) el Instituto Nacional de 
Migración publicó la Circular R E-4. con el titulo de REGLAS A LAS QUE 
SE SUJETARA EL INGRESO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS 
VISITANTES EXTRANJEROS INVITADOS INTERESADOS EN EL 
CONOCIMIENTO DE LAS MODALIDADES DEL DESARROLLO DEL 
PROCESO ELECTORAL DE 1994 QUE EST(N ACREDIT/l.DOS POR EL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL L:i cual por su importancia 
transcribimos intcgran1cntc: 

Con el objeto de cutnplir con los con1pro1nisos adoptados por Gobierno 
Mexicano y facilitar la internación al país de los uvisitantes extranjeros 
invitados~ interesados en el conocimiento de las modalidades del desarrollo 
del proceso electoral federal de 1994H el Instituto Nacional de Migración~ con 
fundamento en los artículos 3° fracción VII; 4º~ 5° y 13º de la Ley General de 
Población; 4° y 45 del Reglamento de la Ley antes citada; 27 y 28 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; 3° fracción 11 y 7° 
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fracción 111 del Decreto de Creación de este Instituto~ acuerda y comunica a 
todo el personal rnigratorio y consular que la internación y regulación de la 
estancia te1nporal de los extranjeros antes señalados~ se sujetará a las 
siguientes reglas: 

1.- DE LOS EXTRANJEROS OBJETO DE ESTA CIRCULAR: 

J .Para Jos efectos de Ja presente circular. serán considerados ••visitantes 
extranjeros invitados··. fas personas fisicn.s de nacionalidad diferente a 
la n1exicana que cstün interesados en conocer las modalidades del 
desarrollo del proceso electoral federal. que cutnplan con las bases y 
criterios aprobados por el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral y cuenten para tal fin con la acreditación respectiva según 
Acuerdo pubJicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 8 de 
julio de 1994. 

1.2.EJ contenido de l:.i pr~sente circular es aplicable a todos los 
extranjeros que se ubiquen en Jos supuestos del numeral J sin importar 
su nacionalidad o Jugar de origen. 

2. DE LA CALIDAD Y CARACTERISTICA MIGRATORIA DE LOS 
"VISITANTES EXTRANJEROS INVITADOS" Y FORMA MIGRATORIA 
QUE SE EMPLEARA (FM-VEll. 

2.1 .Los extranjeros ohjett1 de la presente circular serán docurnentados 
confOrn1c al ;.irtículo -t.: fr:icción lll de Ja Ley General de Población .. 
con prerrogativa de entradas y salidas múJtiples 9 sin causar el pago de 
derechos de conlorinidad con Jo dispuesto por los artículos 1 J, J 6 y J 7 
de Ja Ley Fcdcral de Ja n101tcria. 

Dichas autorizaciones scrrin válidas por un término que no podrá 
exceder del 3 1 de agosto próximo. 

Los aco1npañantes fa1niliares de Jos visitantes extranjeros invitados9 

serán documentados y admitidos en el país con la característica 
migratoria de turista (aniculo 42 fracción 1 de la Ley General de 
Población) y se aplicaran las reglas del Instructivo Conjunto SG-SRE. 
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2.2.Los extranjeros que cuenten con la acreditación del IFE y que 
cun1plan con los requisitos establecidos serán docurnentados con la 
"'"'Forn1a Migratoria para Visitantes Extranjeros lnvitadosH (FM-VEI)~ 
que este Instituto. con fundan1cnto en los artículos 41 y 42 de la 
fracción 111 de la Ley General de Población y 45, 53, 82 y 85 de su 
Reglamento. establece de manera exclusiva para el proceso electoral 
federal de J 994. 

3.- DE LA EXPEDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA. 

3.1.Los perrnisos de internación podrán ser otorgados por los Cónsules 
de México en el c.:xtranjero~ por las autoridades 1nigratorias del puerto o 
punto de entrada 0.11 país~ en las Oficinas Centrales o Delegaciones 
Regionales del Instituto N¡-¡cional de Migración. o bien en el módulo 
que a partir del próxiJno 1º de agosto hasta el día 20 del mismo mes 
será instalados para tales efectos en la Secretaría General del Instituto 
Federal Electoral. 

4.- DE LA EXPEDICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN MIGRATORIA A 
LOS VISITANTES EXTRANJEROS TNVITADOS. 

Para efectos de la expedición de la documentación migratoria de los 
visitantes extranjeros invitados (FM-VEI) se procederá de la manera 
siguiente: 

4. 1 .Deberá integrarse un expediente migratorio por solicitante,. que 
contendrá co1110~11ínin10: 

- Copia de acreditación otorgada por el Instituto Federal Electoral en 
los términos de los artículos 2° y 5º del Acuerdo del Consejo General 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de julio. 

- Copia del pasaporte, o en su caso, de documento de identidad idóneo. 

- Formato de solicitud de trámite migratorio. 
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4.2.Integrado que sea el expediente, las· autoridades migratorias o sus 
auxiliares extenderán en favor del acreditado la FM-VEI en los 
tér1ninos del formato que establece esta circular~ adhiriendo una 
fotografia reciente del titular al rnargcn del n1is1110. 

En el texto de dicho docun1cnto deberá consignarse de rnaneru 
clara d 11on1brc con1pleto y nacionalidad de la persona acreditada; 
organización y organismo, órgano u órganos de gobiernos extranjeros. 
asociación privada o no gubcrna111ental a la que represente o su 
carácter de independiente; el carácter de visitante extranjero invitado 
así como las obligaciones y lirnitnntcs que de conformidad con las 
leyes mexicanas estableció el .Acuerdo del Consejo Generul dd IFE en 
sus artículos 6º .. 7º y 9°. 

4.3.Una vez que! sea extendida la documentación, la oficina o rnóduJo 
de que se trate deberá transmitir de inn1cdiato a las oficinas centrales 
del Instituto Nacional de l\.1igración copia de Ja documentación. 
se1lalando aden1ás el medio de transpone. tCcha de arribo y puerto o 
punto de entrada al territorio nacional. del extranjero autorizado. 
inn1cdiatamente después, vía valija.. serán enviados al Registro 
Nacional de Extranjeros original de los expedientes integrados y copias 
legibles de la FM-VE! otorgadas. 

4.4.En los casos en que los extranjeros que hubiesen solicitado ante el 
Instituto Federal Elt.!ctoral su acreditación con10 ºvisitante extranjero 
itn:itudo~ .. y por· c.=ual4uier circunstancia no cuenten con Ja autorización 
correspondiente. y acudan a los Consulados de México ante el 
extranjero, se les documentará, si así procede, con la calidad migratoria 
correspondiente. 

4.5.Es obligación de todo el personal consular y migratorio orientar de 
manera adecuada a los extranjeros solicitantes, así como expresarles: 

a) La certeza y facilidad con que podrán obtener documentación 
migratoria de ºvisitante extranjero invitadon (FM-VEI). 
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b) .Que Ja expedición de su docun1entación nligratoria es un 
compromiso que tcstin1onia tanto el tratatniento que el Gobierno 
de México fes otorga de acuerdo al reconoci111icnto del Instituto 
Federal Electoral~ asi como la cenidun1bre de que Ja autorización 
migratoria. a partir de la acredit.:ición del IFE, coloca su 
actividad en un plano de legalidad y congruencia con el estado 
de derecho que prevalece en l\.1éxico. y 

c)Quc su ingreso al país con el objeto de: conocer el proceso 
electoral federal es grata111cnte recibido por el Gobierno 
Mexicano, pero que al n1is1no tie1npo están oblig.:1dos a respetar 
las Leyes Mexicanas y de 111ancra especial el Acuerdo adoptado 
por el Cons~jo General del IFE. rnáxin1a autoridad electoral, que 
se trata de un órgano colegiado en el que concurren todos Jos 
partidos poJiticos registrados y consejeros ciudadanos 
apartidistas. 

En los casos en que se expida FM-VEl. se debcrú entregar junto 
con ella una copia fotostática del Acuerdo General rctCrido en el inciso 
anterior. 

4.6 Los extranjeros que se internen en el país y por cualquier 
circunstancia no obtuviesen Ja acreditación del JFE como Hvisitante 
extranjero invitado", tendrá que acudir ante Ja autoridad migratoria más 
cercana a efecto de solicitar la regularización de su l.!Stancia legal en el 
país, de confonnidad con fa Ley General de Población y su 
Reglamento. y se les docurnentará. si así procl.!ck~. con Ja calidad y 
característica migratoria correspondiente. 

En este cuso, el extranjero podrá ser autori7.-ado como no 
inmigrante visitante, actividades lucrativas o no, con permiso para 
desarroJlar las actividades que se indiquen, pero sin gozar de las 
facilidades y privilegios que conlleva Ja acreditación del JFE en Jos 
términos del Acuerdo del Consejo General antes referido. 

4.7.EJ Instituto Nacional de Migración de la Secretaria de Gobernación 
y el Instituto Federal Electoral, han establecido los 1necanisrnos de 

117 



"LA FIGURA DE LOS OBSERVADORES EN LAS ELECCIONES 
PRESIDENCIALES EN MEXICO" 

intercan1bios de información~ a efecto de apoyar en el cumplimiento de 
estos objetivos a todas Jas oficinas rnigratorias y consulares rnexicanas. 

5. DE LOS CASOS EN QlJE !.OS VISITANTES EXTRANJEROS 
SOLICITASEN PROLONGAR SU ESTANCIA EN MÉA.'lCO. 

5.1 .Solo se autorizará J.:i arnpl iación del plazo consignado en la FM
VEI para el n1is1no objeto. cuando n1edie solicitud expresa y por escrito 
del IFE. 

5.2.En la hipótesis de que c.:I vt:ncin1icnto del ténnino autorizado en las 
FM-\'EI c.:I extranjero sol icitasc ca1nbio de característica n1igratoria~ las 
solicitudes se ajustarán al procedimiento norn1al y al cumplirniento de 
requisitos. 

6. DE LA OBSERVANCIA E INTERPRETACIÓN DE LA PRESENTE 
CIRCULAR. 

6. J .Se instruye a todo el personal migratorio observar de manera 
escrupulosa los lineainientos establecidos en la presente circular así 
como, para efectos de control migratorio, recoger a la salida definitiva 
de los extranjeros del país los originales de las FM-VEI, debiendo 
remitirse éstas o.I Registro Nacional de Extranjeros. 

En esta ci1·cular obscrva1nos que se reglamento las difCrcntes variables que se 
pudieran presentar con respecto a Jos visitantes cxtro.njcros que por su 
actividad especifica al visitar nuestro país se creó esta fonna administrativa 
especial. 

5.2 ORGANIZACIONES HUÉSPEDES. 

Los visitantes vinieron en representación de diversas instituciones, 
como Jo fueron organizaciones internacionales, órganos legislativos, 
organismos depositarios de la autoridad electoral, organizaciones privadas 
que realizan actividades en el ámbito político electoral o en la defensa de Jos 
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derechos • hun1.:ino3, orgo.nizncioncs políticas, c::imn:-a::; de comercio. 
instituciones acadé111icas. sindicatos y organizaciones religiosas. 

Durante el proceso electoral federal y en especial en la jornada electoral del 
21 de agosto estuvieron legisladores de Alcrnania, Argentina, Brasil, Canadú, 
Colo111bia. Costa Rica. Chile. Españn. Estados Unidos, Francia y ''cnczuela. 

De Ja 111isn1a rnancra. tan1bien ~stuvieron representadas instituciones 
acadé111ic.as .r.11npliun1cntc conocidas con10 la Universidad Cornplutense de 
Madrid. la Universidad de Salan1anca. la Universidad de Toronto, Ja 
Universidad de Brasilia. l~ Universidad de Texas en Austin. la lJnivcrsidad 
de CalifOrnia. la Universidad de Georgeto\vn. la Universidad de CorneJJ~ la 
Universidad de l\1ichigan. la lJnivcrsidad dc Stanford. la Universidad de 
Arizona y otras. 

Enviaron representantes diversas organizaciones de derechos humanos 9 tales 
con10 Atnnistía Internacional. el Instituto Interamericano de Derechos 
l-Iu1nanos. el Centro lntcrnacional de Derechos l-Iun1anos y DcsarrolJo9 Ja 
Comisión Chilena de Derechos l-Iun1anos. el Consejo de r)ercchos Humanos 
de Colun1bia Británica. Ja Liga Espai"''iola Pro Derechos Hu111anos 9 Ja 
Asocinción Pro Derechos J-Ju1nanos de España y el Cornité Panan1ei'io por los 
Derechos Humanos. 

Estuvieron presentes representantes de Jos n1ás diversos partidos políticos 
con10 el Punidos Los Vc1·dcs de Alcn1ania; el Partido Socialista Dcrnocrático9 

Ja Unión Cívica Radical y cl Partido Justiciulista. de t\rgcntina: el Partido 
Radic4ll Social Dcn1ócr·;ua y cl Punido Dcn1ócrata Cristiano < .. h: Chile; el 
Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica; el Frente Farabundo Maní 
para la Liberación Nacional de El Salvador; el Partido Socialista Obrero 
Español~ el Partido de .Acción Socialista~ el Partido Nacionalista Vasco e 
Izquierda Republicana de España; Reagrupatniento para la Rcpública9 el 
Partido Socialista de Francia y el Partido Comunista Francés; el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua; el Punido Revolucionario 
Demócrata de Panamá; el Pan.ido Aprista Peruano; el Partido Independentista 
Puertorriqueño; el Partido Nacional~ el Partido por el Gobierno del Pueblo y 
el Partido Socialista de Uruguay; así como el Partido Social Cristiano y el 
Partido Socialista de Venezuela. 
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Hubo, asimismo, organizaciones partidistas con10 la Internacional Socialista 
y la Conferencia Pern1anente de Partidos Políticos de An1érica Latina 
(COJ>PPAL). 

Diversas organizaciones religiosas tan1bién estuvieron representadas. Entre 
ellas cabe n1encionar .. de Alcn1aniu. la Oficina Ecu1nénica por la Paz y la 
Justicia~ de Canadá. la Organización Católica Canadiense para el Desarrollo 
de la Paz y el ComitC lntcrcclcsiñstico de Dcn.~chos Hu111anos en América 
Latina; de estados Unidos. el Scn1inario Teológico de Princeton y los Padres 
Carn1elitas; y de 1-Iolanda. Acción Ecun1énica <le Solidaridad con An1érica 
Latina. 

Los más diversos organis1nos de nun1crosos paises del n1undo y las 
más diversas corrientes ideológicas hicieron .. pues .. acto de presencia en la 
histórica jornada del 21 de agosto de 1994. 

5.3 LA .JORNADA ELECTORAL DEL 21 DE AGOSTO DE 1994 
PARA LOS VISITANTES EXTRANJEROS. 

Durante In jornadn electoral del 21 de agosto, los visitantes extranjeros 
que estuvieron presentes, en difcrcntcs partes del país .. cspecialn1ente en 
zonas de conflicto .. así co1110 de 10.1~ arcas urbanas 1nás in1portantes. fueron 
panicipcs de la transforn1ación de las lcy~s electorales del país y su 
aplicación paro.1 llevar a cabo un día de elección. lin1pio y transparente. con 
miras de un país en vias de desarrollo que busca su integración a la econon1fo 
mundial por medios dc111ocráticos. sin poner en J1L•ligro su soberanía nacional. 

Aunque,. de algún n1odo .. los uvisitantcs extranj~ros invitados•· .. pnsaron el día 
de la elección de una 1nancra n1uy similar. buscando problemas que se 
pudieran presentar en las casillas, tanto los menores como la hora de apenura 
de las mismas, así con10 los fa1nosos ºacarreos··. co1110 tan1bién, la coerción 
para votar por determino.do partido o candidato, de todo lo cual la mayoría de 
ellos no observaron estas anomalías en donde anduvieron. 

De los "'"'visitantes extranjeros invitados"" .. estaban los que podemos llatnar 
hpartidistas"\ puesto que ellos atendieron a unn invitación expresa de algún 
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partido político nacional. los cuales los atendieron .. poniendo a su disposición 
consejeros partidistas .. para orientarlos y guiarlos en sus dudas acerca de 
nuestro sisten1a poi ítico. de estos visitantes que tuvieron asistencia de 
1nexicanos en el desc111peño de su observación. fueron por parte de los 
partidos PAN. PRD y PRI. los cuales contaron con los lla1nados centros de 
atención .. que se asemejaron a los del IFE. 

El segundo tipo de ~~visitante extranj...:ro invitadoH. fueron los invitados por 
grupos de observación nacionales para las elecciones. de los que podc1nos 
mencionar Alianza Cívica. Organización Nacional de Observación Electoral 
del Magist~rio. la Confederación Patronal de la República Mexicana, los 
Clubes Rotarios Nacionales. entre otros. 

El tercer tipo de .. visitante cxtranj..:ro invitado"". lo constituyeron los 
independientes. quienes representaban a grupos de observación internacional 
con reconoci111icnto 111undial., cuino. lnternational \Vatch., An1nesty 
lnternational. Thc Cancr Centcr. Thc U.S. Charnbcr of Cornmerce .. 
Gcorgcto\.vn University. COPPPAL. pnr 111encionar algunos. 

Por últin10. dcbc111os 1111.:ncionar a la pt l.."nsa internacional aunque no entran en 
la categoría cxucta de .. visitante extranjero invitado"\ si fueron observadores 
del proceso electoral federal de 1 CJ94. dando a conocer en sus paises de 
origen y en los periódicos más in1portantcs del nlundo el aspecto general de 
la elección, de la cu:.11 en algunos s1.· lt: dio tratan1icnto de prin1cra plana., 
con10 es el caso de Thc Nc\.V York Tin11..:s, Thc \Vashington Post, Los Ángeles 
Ti111es. o corno en algunos otros de notas interiores que son n1ás arnplias que 
las de prin1cra plana. ton1ando en cut.:nta que las personas yuc leen este tipo 
de prensa del pais cstan más que otra cosa monitorcando la economía para 
sus intereses con10 The \Vall Strcet Joumal y Le Monde de París. 

5.4. LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LOS 
VISITANTES EXTRANJEROS. 

En este apartado nos referiren1os a algunas de las conclusiones y 
recomendaciones de los grupos de .. visitantes extranjeros invitados" más 
prominentes que estuvieron presentes en las elecciones. 
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Empecemos por el comunicado de Jos Académicos de Base de los 
Estados Unidos Visitantes en las Eleccjones Mexicanas de 1994. (Staten1ent 
of U.S.-Based Acaden1ic Visitors to the 1994 Mexican Elections). de fCcha 
.23 de Agosto de 1994, en Ja Ciudad de México.: 

uLo que virnos fue valioso por una rnano. y de preocupación en 
l.:t otra. La conclusión de la mayorí::i de nuestras observaciones. es la de 
que a través de todo el proceso electoral en las arcas que nosotros 
visiw.n1os.. fue correcto. abierto, y Jos votantt!s se presentaron en 
cantidades grandes. Los votuntcs se enf1 la ron de rnanera correcta y 
ordenada, esperaron paciente1ncnte. tuvieron sus credenciales para ser 
vt:rificadas, llenaron sus boletas dt! votación en fbrrna secreta. y se Jcs 
n1arcaron sus puJgares después de depositar sus boletas de \'oto en Jas 
urnas con tinta indclehlc. Los observadores tanto neutrales corno Jos 
partidistas. así como los representantes del J nstituto Federal eJectoral~ 
estuvieron presentes en Ja rnayoría de los Jugares de votación. Nos 
in1presiono el a1nbientc de seriedad y paz de cada uno. incluyendo a los 
oficialcs(reprcscntantcs de casilla: presidente. sccrc.::w.rio. etc.) de Ja 
casilla eJcctorul. los representantes de los partidos políticos y los 
votantes. llevando a cabo sus tarl!as y responsabilidades. 

1--fubo algunas irTcgularidadcs. Que: fueron n1~is pronunciadas l!n las 
partc!s rurales tnüs aisladas. Un problc..·111~1 general tanto en las arcas 
urbanas con10 en las rurales fue Ja apertura de las casillas que: no se 
ahricron a las horas indicadas. típic:uncntc í'rovocada por l~t tardan:í"..a 
de Jos funcionarios de casillas y confusión acerca de donde debería de 
scr instalada la casilla y los eJcrncntos para Ja votación. En algunos de 
Jos Jugares que observaron n1ien1bros de nuestro grupo, a 
representantes de partidos políticos haciendo comunicados a los 
votantes al entrar a la casilJa a votar y acercarse demasiado a estas. Los 
representantes panidistas de Jos tres partidos n1ayores sobrepasaron sus 
funciones de casilla al revisar y cotejar varias veces las credenciales de 
elector cuando había rnás gente esperando en la linea. En algunos 
Jugares, había propaganda preexistente al. dia de votación que no fue 
rc1novida. 
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El nú1nero d<? '='01~~~..: e 111'"e!?,adas !"'O!" e! lnstitute Federal Electoral para 
las casillas especiales para todos aquellos votantes en tránsito fuera de 
sus distritos electorales fue insuficiente. En algunas casillas 
semiruralcs observarnos individuos con credenciales que no se 
encontraban en la lista de registro. En algunos casos fueron instruidos 
de que votaran en las casillas especiales .. pero algunos ya no pudieron 
votar por falta de boletas en esas casillas. El nún1cro de boletas para las 
casillas especiales fue acordado por los partidos políticos n1ayorcs 
antes de la clccción. 

Muchos de nosotros ya habían1os observndo no oticial1ncnte elecciones 
en México con10 parte de nuestros estudios ncadé111icos. Esta ha sido 
un gran paso adelante. Espera111os que los pasos positivos que se 
to1naron hacia el frente sean para una n1ayor apertura y que el proceso 
electoral continúe". 

Comunicado de Prensa de la Internacional Socialista del 24 de agosto 
de 1994: 

"Visita de una delegación de la Internacional Socialista a las elecciones en 
México. 

Una delegación de la Internacional Socialista (IS) visitó México del 18 al 24 
de agosto de 1994 en calidad de invitados cxtrunjcros con el propósito de 
conocer el desarrollo del proceso electoral que cuhninó en la jornada del día 
2 1 de agosto. 

En el desarrollo de sus actividades en tvléxico la delegación de la IS tnantuvo 
entrevistas con candidatos a la Presidencia de la Repúb1ica9 lideres de 
diferentes fuerzas políticas y autoridades electorales entre otros. Estas 
entrevistas incluyeron reuniones con el candidato a la Presidencia del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI)9 del Partido de la Revolución Democrática 
(PRO). y el Presidente del Partido Acción Nacional (PAN). Asimismo, Ja 
delegación se reunió con el Director General y otras autoridades del Instituto 
Federal Electoral (IFE). Durante Ja jornada electoral, los miembros de Ja 
delegación se distribuyeron en diversas localidades y distritos con objeto de 
seguir los pormenores del desarrollo de las elecciones.Al ténnino de su visita 
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a México, la delegación de la Internacional Socialis~ destacó el significativo 
esfüerzo del conjunto de fa sociedad mexicana. del Gobierno, de los Partidos 
Políticos. y de las autoridades electorales por Jlevar a cabo una serie de 
refbrmas en el sistema electoral, señalando que éstas han permitido avanzar 
de f"orma positiva en el proceso de cambio y de perfeccionamiento de la 
democracia y de garantía de Ja voluntad política de los ciudadanos. 

La delegación manif'estó asimismo su satisfacción por el alto grado de 
participación ciudadana en las urnas, en un clima de tranquilidad y de 
compromiso cívico con Ja paz y Ja democracia y afirmó que Ja Internacional 
Socialista continuará, como la ha venido haciendo hasta ahora, desarrollando 
sus relaciones con las tuerzas políticas mexicanas comprometidas con el 
bienestar y progreso del pueblo de México, objetivos compartidos por la 
Internacional Socialistan. 

El comunicado de PROFMEX en la Victoria Electoral de Zedilla en la 
Elección Presidencial Mexicana de J 994.(PROFMEX statement on Zedillo's 
Electoral Victory in the 1 994 Mexican Presidential Election). 

"El equipo de PROFMEX invitado a México por el IFE, el 
Instituto Federal Electoral, observó el proceso de la elección 
presidencial Tanto en el ámbito urbano corno el rural y en areas de 
diferente nivel económico. El voto fue extremadamente ordenado y 
bien organizado. Algunos mien1bros de nuestro equipo mencionaron 
que Nueva York y Chicago harían bien en adoptar, algo de fa claridad 
y organización que encontramos aquí en Jos Jugares para votar. 

A pesar de la situación en los Jugares de votación~ encontramos 
absoluta trnnquiJidad (se esperaba violencia o intirnidación por las 
autoridades que resultó infundada). Los padres levaron a sus niños a 
los Jugares de votación. Hubo una votación masiva de 
aproximadamente 70-75% de fa población en edad de votar. Donde fa 
mayoría de los observadores decían que Ja votación masiva favorecería 
a Jos partidos de oposición~ resulto ser contrario a cstó. 

La elección fue legitimada por muchos miembros del EZLN, que se 
quitaron sus pasamontañas para votar. (El IFE y el Arzobispo Ruiz 
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guardaron las listas electorales para proteger la identidad de los 
Zapatistas que votaron.) 

Todos Jos partidos han aceptado el resultado de la elección a excepción 
del PRO. Cardenas denunció que los resultados fueron fraudulentos, 
pero no ha sido capaz de proveer de evidencias sus argumentos. El no 
ha dado ha conocer Jos resultados de su propio partido. en cuanto a las 
estimaciones del mismo acerca de los resultados de la votación y ha 
llamado a la ciudadanía para una protesta pública. 

La Ciudad de México han pasado los rumores de violencia en el día de 
Ja elección y se probaron infundados y este lunes los comercios han 
abierto con normalidad de un día más de negocios. Rumores de 
movimiento de tropas nunca fueron verdaderos y hubo un ambiente de 
festividad durante la jornada electoral. No solamente no miramos 
soldados en ninguna parte o evidencia de ellos. solo miramos 2 policías 
por lugar de votación los cuales mantenían a una distancia alejada de 
los votantes. Las lineas para votar de hasta dos horas de espc~ la 
utilizaron los votantes para socializar y disfrutar del soleado día. 

Los votantes mostraron la madurez de dividir su votación. Parece ser 
que mientras muchos votaron por ZedilJo para Presidente, sus votos 
para senadores y diputados fue para otros partidos. 

Mientras que nosotros en PROFMEX esperábamos dificultades para 
los votantes en la Ciudad de México por tener que votar por cuatro 
representantes diferentes (por Presidente de la República. para senador. 
para diputado y para la nueva legislatura de la Ciudad de México). 
encontramos que cada boleta tenia diferente color que coincidía con el 
color de la urna donde debían depositarse. Las urnas eran transparentes 
para que fuera claro a todos los observadores que el proceso era 
honesto. 

El único problema ocurrió con la gente en tránsito que quería votar en 
las casillas especiales que estaban fuera de sus ·distritos electorales. 
Muchos votantes se encontraron con que no había boletas para votar en 
estas casillas especiales. que sirven en Jugar de las boletas de ausencia 
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que se usan en Estados Unidos. El nún1ero de boletas en estas casiJJas~ 
fue li111itado (a sugerencia de Cardcnas) a solo 687 casillas especiules 
con solo 300 boletas en cada una. (Cardcnas sl!ntía que un excesivo 
nún1cro de estas boletas pudiera crear 111anipulación~ pero ahora se 
queja de que 1nucha gente fue negada de su d~rccho a votur. Sus 
críticos observan que el 111isn10 subcstin10 el nú111cro de gente que 
viajaría y querría votar en estas casillas especiales). 

Aunque C.ardcnas clan1c que el nú1ncro de vot;.1ntcs que se les privo <le 
votar puede alcanzar hasta un 20o/o l ist;.1 de registro elcctorat el 
presidente de su misn10 partido, que además es el representante del 
PRO ante el IFE, anota que la cantidad no excede del 1 o/o. 

Claratnentc México esta en la transición hacia un sistcn1a 
multipartidista,. y Zedillo gobernará. con un Congreso que serii un 
verdadero balance al poder ejecutivo" 

5.5. LA PERSPECTIVA DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL DE 
LOS VISITANTES EXTRAN.IEROS DESDE FUERA DE MÉXICO. 

Los ~·visitantes extranjeros invitadosn co1110 lo hetnos 111encionado 
provinieron de diferentes asociaciones cívicas,. académicas,. políticas )' de 
derechos hun1anos alrededor del orbe. 

·Ellos al regresar u sus p.:iist.:"s t..h: origen. o incluso durante su estancia en el 
nuestro,. concedieron entrevistas a reporteros tanto nacionales con10 
extranjeros,. que se publicaron en reconocidos periódicos del planeta,. aquí 
señalaremos algunas de estas observaciones hechas en la prensa mundial 
acerca del proceso electoral y de la jornada electoral federal de 1994. 

Previo a la jon1ada del ::? 1 de agosto nos encontramos con el siguiente 
artículo del \Vashington Post escrito por Andre\.v A. Rcding de fecha 7 de 
agosto de 1994,. que con el encabezado de ºPara el partido gobernante 
Mexicano,. la reforma es arricsgada ... pero otra votación fraudulenta puede 
garantizar más disturbio. (For Mcxico~s rulers,. refonn is risky ... but anothcr 
fraudulent volt! could guarantce more unrest). 
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A. !o lnrgq de todc el articulo el ~u!:ar r:::J~:-n tvd~:; :.J.u r.!fon1¡a,:; in1 1Jlantada~ 
por el Gobierno Mexicano para llevar a cabo el proceso electoral de 1994. 
1nencionando la credencial de elector con fotografia. la tinta indeleble en el 
pulgar el día de la votación. así como las rcforinas a la Ley. aunque lo que se 
n1enciona con insistencia es el Tratado de Libre Comercio de Norte A1nérica. 
corno socios con1ercialcs que son1os. 

Finalizando. con lo siguiente. \!S por esto que el Presidente Clinton y el 
Pritncr lVlinistro canndicnsc Jcan Chrcticn deben asesorar al gobierno 
111exkano para asegurar h1 in1parcialidad de las autoridadt.:s electorales. 
pro,·cycndo de igual tic111po de tch:visión a los dos tnayorcs panidos de 
oposición en las sc111anas de clausura de las camp:.uias y reforzar 
vieorosan1cntc las leyes electorales. aún si c:-:;to significa fincar 
n:;ponsabilidadcs a oficiales a nivel del gabinete. .r-\unqut: ahora es 
dernasiado tarde para que las n1isioncs de observo.dore~ (.h.' las Naciones 
Unidas y la Orgo.nización de Estados An1cricanos pudieran contribuir a la 
credibilidad de las elecciones en cuulquicr panc- de las i\111éric: . .1~. el Gobierno 
!\.·lexi~ano tambiCn debe relajar las rcstricdoncs a los obsc1 .. \·ac.hH·cs. I\.1iles de 
extranjeros, cstó.n. por pri111cra \'L~/'. invit~dos a observar la.s elecciones. 
aunque sea sólo corno hvisitantcs dectorah.:s·· sin tener acct:su directo a los 
lugares de votación y al conteo de los votos que es lo usual y esencial para la 
observación electoral. 

Aunque el escrutinio por los ohscn:adorcs neutrales y profesionales puede 
asegurar a los nicxicanos. quit:rws cntcndiblerncntc han Lksarrollado el 
cinisrno después de repetidas experiencias con fraudes c:lc:ctorales, Ja 
confianza de quc su voto será respetado. En un país en donde las diferencias 
se solventan cada vez 1nás con una arn1a .. no debe haber más grande prioridad 
que el gran potencial de la boleta elcctoralH. 

En otro articulo9 este del Ne\.v York Tirncs9 de su columnista Tim 
Goldcn de fecha 19 de agosto de 1994, bajo el titulo .. Los lideres de México 
vs. fraude: ¿se puede superar la i1nagen? (Mexico 9

S leaders vs. fraud: can the 
in1age be overcomc? 

El Gobierno Mexicano ha invertido. cientos de millones de dólares en la 
nueva credencial para votar con fotografia y a tomado otras medidas para 
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asegurar una elección limpia el 21 de agosto de 1994, el gobierno ha fallado 
en implementar otras reformas a las que se comprometió, las ·cúales han 
dejado dudas entre los mexicanos de que la competencia política para la 
elección sea justa. Por ejemplo, el nuevo procurador especial para crímenes 
electorales no ha procesado a nadie, y las nuevas limitaciones en los gastos 
de campaña han sido virtualmente desconocidosn. 

En otro artículo del New York Times de Tim Golden acerca del 
visitante invitado Kenneth Wollack. con fecha de 24 de ago~.fo de 1994, 
donde dice este: 

"'Nuestra conclusión, es que aunque tuvo sus problemas que "'~xisten y que 
estos son reales nos deben de causar preocupación., no hubo evidencia que 
sugiriera que estos problemas afectaraO. materialmente el resultado de la 
elección. 

Esto fue en vista general un paso significativo hacia adelante para el proceso 
democrático. La participación masiva del electorado, el gran envolvimiento 
de las organizaciones ciudadanas en el proceso·representa un positivo camino 
en el resultado final"'. 

En el Chicago Tribune del 23 de agosto de 1994, en la columna de 
Colín l\1cMahon citando al visitante extranjero invitado Jim \Vright, 
menciona: 

••Esta elección le va a mostrar a la gente de los Estados Unidos que todos los 
esfuerzos, que México ha tornado hacia adelante en democracia están 
haciendo el progreso, y ampliara nuestro respeto por México como aliados y 
así como socios comerciales"'. 

En la misma fecha, en el \Vashington Post, del reportero Tod 
Robberson, quien entrevista al Senador John McCain, que en un breve 
comentario, acerca de el Presidente Zedilla, dice: 

.... ... dígale a los reporteros. que el sigue teniendo problemas con los medios de 
comunicación de izquierda con el tratamiento que le da a todo lo del PRI: Yo 
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le he dicho nl.i preocupación acerca de los medios de comunicación. 
Técnican1cntc,. el voto fue lin1pio"•. 

Por lo que obscrvan1os en estas declaraciones de prensa,. es de 
consenso general que las rcfi:>rmas han sido grandes, que con sus dificultades 
co1110 en todo modelo democrático se tienen,. ha avanzado de manera positiva 
y hace faltu limar :Jlgunos detalles,. pero tenemos la dirección correcta. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA: En los paises que se ;.iutono1nbran democráticos se pueden hallar 
deficiencias en cuanto a su 1nodclo dcn1ocrático vigente (v.g. el 
abstencionisn10 electoral). En el caso de los Estados Unidos~ con su sisterna 
bipartidista y con un Congreso que sirve de contrapeso al Ejecutivo~ al 
parecer es el que hasta la f..:d1a ·sigue dando 111ejor resultado a nivel 
econón1ico tnundiul: a difCrcncia de i\1t!xico con d sistc111a pluripartidista y 
con Ja apertura plurinon1inal de Ja ley electoral abre el espacio para una 
representac1on 111:..is abierta ~ dcrnocr:..itica de las diversas ideologías 
representadas en el Congreso di: Li Unión. 

SEGUNl>A: Nuestro modelo dc111ocrático que es diferente al de los países 
industrializados. -que sobre todn es 111cxicano, y que ha diferencia de 
Latinomnérica no ha padccidn d1...· una dictadura reciente en este siglo- se sahc 
que con10 todo sistc111a es pcrti.:ctiblc.:. y este pcrft!cciona111icnto se dilucida en 
las rcfor111as dc cnntcnido politic,1 quc- .se instituyeron en el Código Fl.!dcral de 
Instituciones y Procec.Jitnientos l·.kctoralcs. t:n donde a partir de la elección 
federal deo 1994. se le dio una 111~·1s an1plia participación a la ciudadanía. a 
travCs de la observación din:cta 1..k• !ns connacionales en el proceso electoral. 

TERCERA: Después de la 1..~k·cción de 1994, el Código Federal de 
Instituciones y P1-occdin1ic111os l~k·ctoralcs ha sido rcforinado recicntcn1cntc 
(Publicado en el Diario Oficial t.k la Federación cid din 22 c..k 110-\·icn1bre de 
1996), con respecto a los nbscn:adores electorales en l..'! <.trtículo 5 del 
COFIPE. se han can1biado algunas e.Je las disposiciones para la acreditación 
de los observadores electorales. -siendo las 1nás i111portantcs el 
establecin1icnto de la fecha lin1iti: paro. registrarse el dio. 3 1 de 111ayo del año 
de elección ante los consejos locales y distritales del lugar de residencia de la 
persona que lo solicita-, siendo el Consejo el que decida sobre la aprobación 
de las solicitudes; así también. la de.: asistir a los cursos impartidos por el 
Instituto Federal Electoral, o las niisn1as organizaciones de observación 
electoral supervisadas por el Instituto Federal Electoral, donde la falta de esta 
supervisión no imputable a la organización respectiva no será causa para que 
se niegue la acreditación. De la n1isn1a fonna al artículo 5 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimiento:-> Electorales se le adicionó el numeral 4, 
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donde se especifica que las organizaciones de observación electoral deberán 
declarar eJ origen., monto y aplicación del financiamiento_ ·que obtengan para 
el desarrollo de sus actividadeS relacionadas directamente Con la observación 
electoral que realicen .. mediante informe que presenten al Consejo General del 
Instituto Federal Electoral., a más tardar veinte días antes de la jornada 
electoral. 

CUARTA: Dentro de esta misma apertura de las vías de interacción de Ja 
ciudadanía y el gobierno encargado de llevar a cabo el proceso., así como a 
petición de las fuerzas democráticas representadas en la Cámara de 
Diputados, se abrió la posibilidad de que cualquier extranjero interesado en 
conocer y que quisiera participar de manera activa en el proceso electoral, 
tanto de analistas del sistema, como observadores del mismo, pudieran 
hacerlo de manera legal y formal en nuestro país por primera vez en nuestra 
historia de país democrático. 

QUINTA: Esta apertura para que el extranjero conociera nuestro sistema 
electoral, aprobada por la LV Legislatura del H. Congreso de la Unión, dio la 
posibilidad de que en todas las etapas del proceso electoral de 1994, se 
cuestionara la limpieza y credibilidad de las elecciones, a través de la 
asistencia técnica de Ja ONU y de compañías profesionales extranjeras que 
llevaron a cabo los estudios y auditorías en las diferentes etapas qu~ 
integraron el proceso electoral federal del mismo año. 

SEXTA: Todos los estudios realizados por estas organizaciones llegar¡,n de 
una o de otra manera a la conclusión de que el sistema electoral mexicano es 
uno de los más modernos del mundo -y uno de Jos más costosos en su 
implementación- estos estudios también dijeron a Ja prensa mundial que era 
uno de los más transparentes y limpios, como el gobierno mexicano lo había 
asegurado. 

SÉPTll\1A: Al analizar la ciudadanización operada en el Consejo General del 
Instituto Federal Electoral y el refuerzo de las competencias de los consejos 
locales y distritalcs constituye junto con la credencialización del electorado, 
la característica más significativa de la nueva era electoral que se ha iniciado 
en fecha reciente. Un elemento claramente positivo en cuanto a la 
conformación de las casillas es el hecho de que sus integrantes provienen de 
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una doble insaculación .. por lo que estimo que el conceptO de ciudadanización 
incorporado e_n los organismos electorales también se ha impuesto en las 
casillas de recepción ~e votos .. lo cual representa un ava~ce importante en es'ta 

·materia .. ya que con anterioridad dichos integrantes' .. ' eran - designados de 
manera bastante menos alel?ltoria. Por \o que considero que es el argumento en 
favor de la imparcialidad de los funcionarios de casillas del sistema electoral 
mexicano. 

OCTAVA: Dentro de la legislación electoral mexicana a los extranjeros que 
vienen a nuestro país con el objeto de observar las elecciones la ley los 
denomina nvisitantes extranjeros invitados""; tales visitantes regulados dentro 
de las atribuciones del Consejo General del lFE en el articulo 82 numeral 2 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fueron 
cambiando substancialn1ente durante el proceso y en especial en las últimas 
semanas antes de la jornada electoral .. en cuanto a sus atribuciones: donde 
pasaron de simples observadores externos en las casillas .. a observadores que 
estuvieron presentes en los escrutinios de las mismas .. al momento del cierre 
de \ajomada; todo ello fue posible gracias a los acuerdos del Consejo General 
del IFE., en donde se les otorgaron estas facilidades para su observación. 

NOVENA: Haciendo un análisis de las observaciones previas a la jornada 
electora\ del 21 de agosto de 1994, en un informe de la Organización de las 
Naciones Unidas a través de su Equipo Técnico (ETONU) .. se menciona que 
México no reúne las condiciones necesarias para una vigilancia internacional., 
del mismo informe se desprende que el país que ~e observa debe de vivir una 
de las siguientes condiciones: guerra civil. falta de recursos (financieros o 
técnicos)., o la clara transición de una dictadura. En este sentido considero que 
no es necesario que nos visiten extranjeros para observar las elecciones. 

DÉCIMA: Las recomendaciones de los ·~visitantes extranjeros invitados'"., 
que fueron divulgadas a travé:S de organizaciones de observación nacionales 
-y que en general tratan sobre lo mismo- encuentran problemas en las áreas 
rurales., por ser las más afectadas económicamente; dichas recomendaciones 
parten de la perspectiva de hombres de países industrializados que no 
entienden la idiosincrasia mexicana. y a los cuales el mismo Congreso de la 
Unión les dio la facultad de criticarla. · 
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DÉCIMO PRIMERA: Por últitno, citarc1nos las cifras registradas por el 
·instituto Federal Electoral~ en relación a la cantidad de visitantes extranjeros 
invitados al proceso electoral federal en l'VTéxico, en el año de 1994. 

Visitantes E."Ctranjeros acreditados por el J.F.E. paru la jornada electoral ,9".l~. 
del 21 de agosto de 1994. 

Visitantes Extranjeros presentes en la jornada electoral del 21 de agosto de 1994. 775 

Países representados. 34 

Organi:1..aciu11cs representadas. 233 

Ciudadanos de Estados Unidos de América. 5::!0 

Ciudadanos de Carrnda. 5q 

C1udadan .. ,:-. de r\.1gcntina ::!5 

Ciudadanos de Francia. 17 

Ciudadanos de Holanda. 8 

Ciudadanos de Alemania. 19 

Ciudadanos de otros paises. 1 1 S 
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Por lo que se puede observar~ la nu1yoría de los observadores e:1;tra1y·eros, 
provinieron de Estados Unidos de Nortcan1crica. los cuales reprcscntélron el 
67.09 % de un total de 775 Visita111es E.Ytranjeros Invitados~ que presenciaron 
la multicitada jornada electoral del 21 de agosto de 1994. 

Tal respuesta de los ciudadanos no11.ca111cricanos a la convocatoria para 
observar nuestras elecciones. nos dctnucstra el interés que se tiene por parte 
de esa nación, en todos los asuntos que se relacionen con nuestra estabilidad 
política. cconó1nica y social. Por lo que desde un punto de vista tnuy personal, 
opino que los nonea111ericanos sicrnpre se han preocupado por lo que sucede 
en nuestro país~ debido a la dependcnciu que sicn1pre hemos tenido con 
respecto u ellos. 
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