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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se propone revisar los procesos electorales en el Estado 

de México de modo particular en los Municipios Cuautrtlán y Cuautrtlán lzc.alli 

en 1996. ya que hasta hace poco tiemPo en el escenario politice de las 

elecciones era predominante el partido de Estado, y nos parece 1mµortante 

revisar algunos puntos de vista y formular algunas ideas del par qué 

últimamente ha perdido munic1p1os y ciudades muy importantes. lo cual nos 

da idea de que en et nivel local regional el PRI ya no goza do la simpatia de 

la ciudadanía que antes tuvo 

Por esto nos propusimos estudiar y realizar un estudio comparativo de 

los resultados electorales en los municipios de Cuaut1tlán y Cuaut1tlán lzcalli. 

ya que quedamos saber si en este proceso y dadas las condiciones (nueva 

estructura electoral y nueva ley) en Cuaut1tlán ya panista. seguirá ganando el 

PAN y en Cuaut1tlán lzcalli por tradición priísta y dada la ola azúl que 

avanzaba sobre las ciudades más importantes pasaría a ser gobernado par 

el PAN. dadas las condiciones con que se dió la postulaoón del candidato 

del PRI a la presidencia municipal de Cuautitlán lzcalli. 

Este contexto de cambio político nos da cuenta que el Estado de 

México esta inmerso en un proceso de transformación que puede facilitar el 

arribo a un nuevo sistema de partidos. 

Una de las motivaciones principales para la realización del presente 

trabajo fue conocer los diferentes elementos y condiciones en que se 

llevarían a cabo las elecciones, asi como conocer a los diferentes actores 
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políticos que estarian involucrados en este proceso en los municipios de 

Cuaut1Uán y Cuautitlán lzcalli 

También nos motivo a la reahzac1ón del presente trabaJO el conocer el 

sislema electoral del Estado de México y saber si los principios rectores del 

Instituto Electoral, estatal ( certe.o::a. legalidad. rndependenc1a, 1mparCJalidad y 

objetividad) son aplicados correctamente 

Queríamos explorar la manera en que fas cond1oones 

sociodemograficas de la Población influían en los resultados electorales. así 

como que tanto afecta la crisis económica al desarrollo de los comicios y cual 

es el comportamiento de fa ciudadanía ante este hecho 

la gestión municipal y la evaluación de gobiernos que han ocupado el 

poder determina hasta cierto punto Jos resultados de la votación así como los 

conflictos intrapartidarios en la selección de candidatos determina que los 

ciudadanos voten a favor de otro partido, del que por costumbre y trad1c16n 

habian votado. 

Que tanto afecta al desarrollo de las elecoones la participación politica 

de diversos gruPos de poder en la región. 

Sobre todo es importante remarcar que el presente trabajo se realizo 

con base en un estudio empírico y las respuestas a nuestras hipótesis se 

dieron a partir de la experiencia y la observación; el análisis de resultados se 

llevará a cabo por el método comparativo, utilizando datos estadísticos de 

los resultados electorales de los municipios involucrados en nuestro objeto 

de estudio. 
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De manera personal se considera que el presente trabajo servirá 

como termómetro politice en los comicios federales que se realizaran en 

1997. casi con las mismas premisas que en los procesos electorales del 

Estado de México en 1996. 

El esquema de este trabajo se compone por cuatro capitules: 

El primero de ellos se denomina marco conceptual en el que 

revisamos algunos conceptos y categorias de análisis. indispensables para 

comprender mejor nuestro objeto de estudio. 

En el capítulo dos revisaremos los pnnCJpales cambios e innovaciones 

de la ley electoral estatal con respecto a la de 1 993. de este modo revisamos 

el sistema electoral del Estado de México con el que se efectuaron las 

elecciones. 

El capítulo tres nos tratara de la estructura de ambos mun1cip1os. con 

su conformación politica. económica y social sus características geográficas, 

poblacionales y culturales, mientras que en el cuarto capitulo se reahzará una 

comparación del proceso electoral de 1995 en el Estado de México, entre los 

municipios de Cuaut1tlá:n y Cuautitlán lzcalli, revisando la organización del 

proceso, la preparación, la jornada electoral ( hasta la entrega de 

constancias a los ganadores ) así como las consecuencias que trajo la 

derrota del PRI. 



1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 Sistema politico 

.. 

Para tener una noción más amplia del sistema politice. partiremos de 

la definición que nos da Norberto Bobbio y Nrcola Matteucci en el diccionario 

de pclitica - En su acepción más general la expresión .. S P ... se refiere a 

cualquier conjunto de instrtuciones. de grupos y de procesos políticos 

caracterizados por un cieno grado de 1nterdependenc1a reciproca En la 

ciencia política contemporénea, sea como fuere. cuando se habla de s p .. y 

de análisis sistémico de la vida politica. se hace referencia a una noción y a 

un procec:hmiento de observación caractem:ado por requisitos metOdológicos 

especlficos y por precisos ámbitos de uso. • 1 

Asi pues, un sistema es un conjunto de elementos que tiene forma de 

un todo coherente. 

El concepto de sistema pclítico ha sido muy drfundrdo porque pone 

énfasis en el espectro total de las actividades políticas de una determinada 

sociedad. 

.. El sistema Político comprende no solo instituciones de gobierno, 

como las legislaturas, tribunales de justicia y organismos administrativos, 

J. Oiuliano. Urbani ... Sistema poHuco ... en Norbcno Bobbio y Nicola ~funcucci. 

(c:oord). piccjqnario de oolitica. Edil. siglo X:-..,. MC~1co 1985 p. 1522. 



sino todas las estructuras en sus asoectos oollt1co Entre estas últimas 

figuran las estructuras tradicionales tales como las relaciones de 

parentesco y las agrupaciones de casta, Jos fenómenos nnómicos 

como, por ejemplo, asesinatos. revueltas o manifestaciones. y las 

organizaciones formales - partidos polit1cos, grupos de interés y medios 

masivos de comunicación.( ... ) Un sistema 1mphca ta rnterdependenc1a de sus 

partes constitutivas y un limite especifico entre el y su contomo • 2 de tal 

manera que si camoian las propiedades de un componente. se verán 

afectados todos los demás elementos que la integran. Otro aspecto del 

concepto de .. Sistema .. es la nocion de lrm1te. que en los sistemas 

sociales, de los cuales los sistemas políticos son un trpo especial, .los 

problemas de limites no son tan sencillos ya que los sistemas sociales están 

conformados por roles y no por individuos. un sistema politice esta 

compuesto por roles que intaractuan. entre los que encontramos. súbditos. 

electores, legisladores. burócratas. jueces, etc. y estos mismos rnd1v1duos 

cumplen funciones en otros sistemas sociales ya que los individuos forman 

grupos de interés. votan o pagan impuestos. cambian de roles de no politices 

a poUticos. 

Esta situación puede ser ejemplificada de la siguiente forma. cuando 

2. Almond. G. A. ; Powcll. G. B. ; Pofüjca comp;m1da. una concepción evolutiva ~· cd; 

Paidos, Buenos Aires.., JQ78. p. p 24, :25. 
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el deterioro de la situación económica de algún determinado grupo se 

convierte en demandas polft1cas. existiendo una mteracc1ón entre la 

economia y la pclitica. Teniendo como resultado que er cambio de la 

situación económica se convierte en demandas quo afectan al sistema 

politico. 

Cuando se habla de cualquier • Sistema Polit1co .. debe hacerse 

referenoa al conjunto de relaciones polit1cas que se establecen en una 

sOciedad que tienen que ver con la forma en que se funda el poder polit1co. " 

Los sistemas polit1cos hacen referencia ar campo en donde cristaliza la lucha 

pollt1ca de los diversos grupos sociales. Esta lucha, sin embargo. refleJa 

preferentemente los intereses especificas de las clases sociales. respecto de 

todo el sistema económico y social. " J Para so/uc1onar estas situaciones de 

permanente inestabilidad y lucha social que pueden romper ei sistema 

socioeconómico se crea un aparato o sistema de autoridad y mando que al 

monopclizar la violencia y la fuerza. evita que el conflicto socia! latente 

desemboque en un enfrentamiento sangriento. Ese aparato dicta normas y 

leyes que señalan Ja conducta a observar obligatonamente en cada 

circunstancia por los miembros de la comunidad, tiene funcionarios que 

ponen en practica esas normas y cuidan de que se cumplan; posee unas 

3. López.. Villafafle Victor; .J..a fonm1cjón dc.-1 sj..iema pol111co m~. Ed. Siglo X.XI. 

México. 1980. p.15. 
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fuerzas armadas y unas instituciones de coacción ( pohcia, cárceles) que 

sirven para salvaguardar al sistema social y económico determinado. 

El sistema nunca es neutral y autónomo Siempre está a favor de uno 

u otro grupo social, porque su razón de existir es cuidar del mantenimiento de 

un sistema social y económico. Razón por la que cada grupo social intentara 

aduanarse del Estado, del sistema polít1co. y d~ aquel que lo logre se dirá 

que posee el poder politice 

En toda sociedad humana. poder económico. político y social tienden 

siempre a concentrarse en un mismo grupo social 

Existe una estrecha relación entre sistema electoral. sistema de 

par11dos políticos y sistema politice ya que estos U1t1mos están en el ongen 

de los sistemas electorales, a los que moldean a su gusto, teniendo en 

cuenta una determinada correlación de fuerzas. El sistema electoral es la 

regla del juego que actúa sobre el sistema de partidos. mult1phcando o 

restringiendo su número. fortaleciendo o no su estructura para Que puedan 

actuar sobre los sistemas polit1cos 

La dinámica de un sistema político esta vinculada al sistema electoral 

en la medida en que este participa en la designación de los actores 

Actualmente los sociólogos han reintegrado el sistema politice dentro 

de la sociedad política global y comprobando que este es un cataltZador que 

transforma las necesidades de los gobernados en decisiones apremiantes. 

David Easton nos propane un esquema que reproduciremos de una 

manera sencilla para que pueda ser comprendida . 

. 
! 
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• Los ciudadanos experimentan ciertas necesidades que ellos 

traducen en peticiones. Estas últimas son reunidas por los portavoces. en 

este caso los partidos Políticos. El sistema politice traducirá estas demandas 

en decisiones, que serán aplicadas a los ciudadanos. Estos últimos 

reaccionan con estas dec1s1oncs. y así sucesivamente. Es posible completar 

el esquema de Easton precisando oue el sistema electc;>~I es el medio 

privileaiado que gob1erna l~cQQ.n. porque su función consiste en 

asegurar la comunicación entre los gobiernos y los gobernados " "' 

Peticiones 

E 
n 
l 

a 
d 

f 

l~':,',~~~jr-_____ Dec1sliones 
p .... _,,... . 

s 
a 
1 

' o 

Medio ambiente Retroacción Medio ambiente 

Mooelo s1mplrf1codo de sistema pol1t1co de Easlon 

Easton: presenta con este modelo las relaciones dinámicas entre 

dichos procesos. Sirve para realzar una imagen a la que volveremos; revela 

4. David Easton. en Conerct. Jc.nn !\farie~ Emcri. C1aude. Les :-istemas e!ectorplcs , Ed. 
Oiko5 ·Tau. Bt1TCC1ona. 1973. p.p 147.148. 
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que, a fin de cuentas, en su forma més elemental, un sistema politico no es 

mas que un medio para convertir en productos ciertas clases de insumos. 

Este es un punto de partida para indagar en los complejos procesos de la 

vida política 5 

E 
n 
l 

a 
d 

Peticiones 

: .:· ,:: ~~·m_r;;_:_a "'--------------------º-C_C_Í_S~" O O .. : 

~-----, e-:f"e ¿-;o r a IJ 

Portavoces 

S1tuac.i6n Clel s1st&ma electoral en el modelo de Eas1on 

.. Tal como yo lo concibe, el análisis sistémico arranca en general de la 

concepción de la vida polltica como un conjunto delimitado de interacciones, 

enclavado en otros sistemas sociales y rodeado por ellos. y a cuya influencia 

está constantemente expuesto " 6 

S. Easton,. David. Esquema para c1 pn&lisjs oohtjco. Buenos Aires.. AmorTon~ 1992 

6. Easton.. David. QiL..&iL p. 48 
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1.2 Slstoma de partidos pollticos 

Para realizar un estudio de los sistemas de partidos es importante 

conocer una definición de los partidos politicos. 

- Se define a los partidos politicos, como entidades de interés público 

que tiene como fin promover la vida democrática. contribuir a la integración 

de la representación PoPular y como organizaciones de ciudadanos hacer 

posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los 

programas. pnncipios e ideas que p.Jstulen. " 7 Definición tomada del Código 

electoral del Estado de México 

Desde hace mue.he tiempo los sistemas de partidos se han clasificado 

de acuerdo al número de partidos; un partido. sistema unipart1d1sta, dos 

partidos. sistema bipart1d1sta y tres o más. sistema multipartidista. 

Actualmente esta clasificaci6n conforme al nümcro do partidos es 

insuficiente.por tanto este enfoque basado en el número resulta muy simple, y 

lo único que sobresale de esta definición aunque sólo sea de modo 

apróximado, es la medida en que el poder politico. se encuentra 

fragmentado_ 

7. C6digo ele9ornl d;f Estado ds:; MQjco Libro segundo, titulo primero. articulo 33. JEE.l'l.1.. 

1996. 
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G1ovanm Sarton H md1ca que se debe tomar en cuenta la fuerza que 

tiene cada partido. la fac1hdad de formor coallc1ones y por últ1mo se debe 

tener en cuenta los partidos que part1c1pen en las contiendas electorales por 

lo menos en tres elecciones por arnba del mirnmo que establezca la 

legislación de cada pais. propone la s1gu1ente clas1f1cac1on 

1 - Do partido único: el poder polit1co lo monopoliza un solo partido. y 

no existe ninsún otro partido que le haga competenc1a 

2.- Oc partido hegemónico: permite la ex1stenc1a de otros partidos 

pero únicamente como satélites o como partidos subordinados. esto implica 

que no se pueda dar la lucha por el poder equ1tat1vamente 

3.- De partido dominante: Esta clas1f1cac1on se basa en el sentido de 

que existe un partido que gobierna solo. sin ninguna alternancia y que 

electoralmente continua teniendo una mayoría absoluta 

4.- Blpartidista: Dos partidos compiten por el poder y éste se 

encuentra al alcance de los dos 

5.- De pluralismo limitado: De tres a cinco partidos en igualdad de 

csrcunstanc1as compiten por el poder. 

6 - Oc pluralismo extremo: De seis a ocho partidos compiten por el 

poder. 

p.p l-\ 1 J-IU~ 



I~ 

7.- De atomización: La fragmentación de los pan.dos politicos. 

responde a una d1stanc1a 1deolog1ca que se da entre ellos y que tiene una 

actitud antis1stcma 

Tanto la clas1ficac1on de partido urnco. como las de partido 

hegemónico se presentan en sistemas no competrt•vos. porque la 

competencia por el poder esta hm1tada por et partido que CJerce el poder 

Segün Sarton el Sistema de partido hegemomco se c1as1f1ca en dos tipos, el 

partido hegemónico- 1deológ1co y el partido hegemómco-pragmat1co. •1 

• ... Méxicc. se destaca. por ahora como caso muy claro y bren 

establecido de pamdo hegemórnco-pragmat1co.· 10 

Esta afirmación es de mucho valor para definir al sistema de partidos 

en México. ya que la historia electoral nos muestra que existe un partido en 

el poder sin sufrir de alternancia por mas de sesenta años ( en el plano 

federal ). y alrededor de él se encuentran partidos con menor 1mportanc1a ya 

que tienen menor representación en el congreso 

~ El Sistema de los partidos polit1cos en México y su vinculación a 

la histona del Estado mexicano corresponde a un proceso universal en el 

que se dan dos fenómenos parecidos el de un partido Un1co o predominante 

¡ 
i 

r 
1_-______ _ 



1 ¡ 

en las naciones de origen colonial. y el del partido del Estado. el partido 

del bloque hegemónico y su gobierno. Ambas características se dan en 

México, donde no existe un partido único, sino un partido predominante y 

donde este es el partido del Estado. "' 11 

Los analistas de temas electorales han llegado a la concius16n de que 

en nuestro país el sistema de partidos se ha caractenzado en los Ult1mos 

arios por un importante incremento de la compet1tiv1dad electoral. 

observSndose como contraparte una tendencia en et decremento de la 

votación prlista. Las situaciones de mayor compet1tiv1dad ponen de 

manifiesto que el Estado de México vive la transición de un sistema estatal 

de partidos caracterizado por muchos arios en la premlnencia de uno solo, a 

un sistema más plural. 

• En suma. tanto a nivel estatal como municipal la competitividad 

electoral ha sentado sus reales y. al parecer, la tendencia es que se 

incremente. También parece que es una más de las consecuencias del 

desarrollo, aunque existe una gran cantidad de casos que solo pueden ser 

explicados en el nivel municipal, a partir de la presencia de diversas fuerzas 

políticas y de las expectativas que generan entre la ciudadanía. En cualquier 

caso, es evidente que el electorado se muestra cada vez más decidido a 

11. Oonúlcz. Ca$aJ'tOVB; Pablo. El Estado y 191 panidos POtiticos en Méxjco Ed. Era., 

Me:x.ico. l 98S. p. 97. 
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participar en los procesos electorales y apoyar opciones políticas distintas a 

la que ha dominado el panorama estatal .. 12 

De la forma en que se ha presentado la votación se infieren dos 

conclusiones: a partir de los procesos federales de 1 988 la d1stnbuc1ón de la 

votación en la entidad. tanto por los com1c1os locales como federales. se noto 

una considerable d1smmuc1ón de las preferencias por el Partido 

Revolucionario lnst1tuc1onal (PRI) y se incrementaron los votos del Partido 

Acción Nacional (PAN) y del Frente Democrát1co Nac1ona1, antesesor del 

(PRO). Es decir existe un partido dominante con avance de dos partidos 

opositores. lo que permne hablar del paso de un sistema de partido casi 

único, a uno de pluralismo moderado . 

.. Lo mas prometedor para los partidos de opos1c1ón, de 1zqu1erda y de 

derecha. es el ámbito municipal Las reformas const1tuc1onales al articulo 1 i 5 

que plantean la representac1on proporciona\ en los ayuntamientos pueden 

dar a los partidos y al sistema de partidos nuevos impulsos La insurgencia 

política municipal es de las más consistentes en los Ultimes años y tiene una 

trad1c1ón antigua en México porque recoge muchas luchas comunales y las 

resume En un buen numero de ocasiones la lucha electoral municipal no 

puede explicarse por una lógica clara de enfrentamiento partidario Las 

¡ 
.L ___ _ 
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comunidades. grupos dentro de ellas. ut1ilzzm los membretes partidarios para 

expresar :.us propios intereses A pesar de esas contusiones y 

contradicciones. porece que en lz decada oe los ochentas veremo!: que los 

caminos de la aemocrac1a mexicana se ampliaran de d•versas maneras. una 

de las cuales sera la de las e1ecc1oncs municipales ~ 13 

Las elecciones no son una lucha entre partidos políticos Estos. 

simplemente, son el modo en que los grupos sociales se organizan para la 

aCCión polit1ca en busca del poder. adoptando la 1deo\ogia y el programa 

que consioeren mas conveniente para sus m:.ereses Los grupos sociales son 

los que realmente están contendiendo en unas elecciones Y esta contienda 

es inevitab1e porQue los grupos sociales estan contendiendo ya en la realidad 

económica y social. la lucha polit1ca es soto un refleJO a proyecc1on de esa 

lucha social de fondo la conquista del poder politice es para cada grupo 

social, no ur. fin en s= mismo. sino un instrumento de conquista del poder 

social y económico 

Tomando en cuenta todos los elementos antenores. podemos definir 

al sistema de partidos como el número de partidos que compiten por 

alcanzar et poder politice. considerando las caracterist1cas de la competencia 

y la fuerza de cada partido 

t_· ---·-·--· 
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1.3 Sistema electoral 

.. El estudio de los sistemas electorales plantea cuando menos dos 

problemas: en el plano técnico. se trata esencialmente de encontrar las 

fórmulas que hagan perfectas la representación de los gobernados en el 

seno de los órganos del Estado y que los asimilen a los gobernantes Sobre 

el plano politice, los sistemas electorales hacen aparecer el papel 

fundamental de las divergencias socmles en la devolución y el eJerc1c10 del 

poder. es decir, en el fondo, en su 1eg1t1midad 

Históricamente. la leg1tim1dad de los gobernantes no aparece por 

procedimientos electivos· el Jefe trad1c1onal se impone por Ja fuerza. la 

astucia o la magia; en cualquier caso busca resolver el misterio de fa 

obediencia civil .. 1.a 

A lo largo de la historia se ha comprobado que los poderes mas 

estables son aquellos que no han sido impuestos por la fuerza, por la acción 

ideológica, la brujeria o la religión , como aconteció con la 1gles1a que toma a 

su cargo la leg1tim1dad de los soberanos por la ceremonia de coronación. 

constituyendo un sistema hered1tano consagrado por ella 

Postenormente por medio del régimen representativo se da el paso de 

14 < ollcrct. .11:;111 '1.,nc. 1 n11:t1. ('Jouah:. J._l...'_~!~1c1noi_~_1..:!c..;~1.ri~li;~. 1 d (J1l.11' - 1:111. 

Barccln11<1. l'J-~ p p 7.H 



17 

la soberanla de derecho divino a la soberanía nacional por la cual el pueblo 

se gobierna por sus elegidos, ya que solo por la elección los representantes 

nombrados por el pueblo son los gobernantes legittmos 

H1stóncamente a partir del siglo XVIII, ya no es la 1gles1a. sino el 

pueblo elector el que inviste al soberano y la elección reemplaza a la 

coronación. 

Quedando enmarcada la elección en los derechos del hombre y las 

libenades individuales, de tal modo que alli donde no existe elección no 

existe libenad pollt1ca. 

Actualmente podría pensarse que los sistemas electorales solo sirven 

para legitimar a los detentadores del poder. pero hay que recalcar que la 

elección ya no tiene como única función la representación de los ciudadanos. 

Sino que deben fac1htar la relación de poder entre gobernantes y gobernados 

permitiendo la comun1caetón entre ambos 

Para comprender mejor el sistema electoral es importante situarnos en 

el plano técnico para saber como son y se llevan acabo los procesos 

electorales; el Cóchgo electoral del Estado de México nos da la siguiente 

definición. 

.. El proceso electoral es el conJunto de actos ordenados por la 

Constitución Federal y este Código, realizados por las autoridades 

electorales. los partidos polit1cos y los ciudadanos. que tienen por Objeto la 

renovación periódica de los integrantes del Poder Leg1slat1vo. del titular del 

Poder EJecut1vo y de los miembros de los ayuntamientos del Estado ( ) 
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Para los efectos de este Código. el proceso electora\ comprende 1as 

siguientes etapas·. 

\. Preparación de la elecCJ6n; 

ll Jornada electora\: 

1H Resuttados y declaractones de vahdez de las etecciones de 

diputado y ayuntamientos; y 

tV Resultados, declaración de vahdez y calificadón de la 

elección de Gobemador. • l~ 

Se integra asi .. el derecho electora.\. constituido por et conjunto de 

reglas destinadas a definir la cualidad del ciudadano. dtferenc1ar tos diversos 

tipos de etecc1ones y r~glamentar el desarrollo del escrut1n10 Estas reglas 

varían en et espacio y en el üempo, pues son un refle10 de la naturaleza 

profunda de los regimenes políticos que las aphcan. • 1b 

1<>. ("uucrcl. J.::m '1anc:, Lnu:n. C\m1d..:-. (•p en . p. l~ 



'" 

1. 4 Participación politica 

En sentido amplio, el concepto de part1c1pac1ón polit1ca abarca a la 

posibilidad de acceso a los centros de dec1s16n que tienen los miembros de 

un sistema político ( en otros términos. a la d1stnbución de los benef1c1os del 

poder). 

Las relaciones que se establecen al intenor de una colect1v1dad 

nar..ional entre gobemados y gobernantes, ciudadanos y estado. partidos y 

fuerzas colectivas polit1cas. administrados y adm1rnstrac1on. que contribuyen 

a la forniac1ón del poder político y al func1onam1ento del régimen polit1co son 

las que caracterizan a la part1c1pac16n polit1ca que en sintes1s. constituyen la 

relación política entre· el mandato y la obed1enc1a 

Dichas relaciones las podemos 1dent1f1car como act1v1dades 

voluntarias o involuntarias de los miembros de una sociedad para 

intervenir en la cosa pUbhca. que van desde la toma de conc1enc1a sobre los 

servicios que debe prestar el gobierno hasta las d1scus1ones. as1stenc1a a 

reuniones. afal1ac1ón formal a un partido o asoc1ac1on. desarrollando 

actividades como trabaJOS de d1fus1ón campañas electorales. preparación de 

escritos. presentación de candidatos a cargos públicos. etc 1-: 
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Participar. en un prmc1p10 significa •tomar parte· , convertirse uno 

mismo en par1e de una organ1zac1ón que reúne a más de una persona 

pero también s1gn1fica ~compartir • algo con alguien o, por fo menos. hacer 

;;aber a otros alguna not1c1a de modo que la part1c1pac1ón es siempre un acto 

social. nadie puede part1c1par de manera exclusiva. prrvada. para si mismo 

( ... )en las sociedades modernas es 1mpos1ble de1ar de participar la ausencia 

total de partic1pac1ón es tamb1en inexorablemente. una forma de compartir las 

decisiones comunes. Quién cree no participar en absoluto. en realidad está 

dando voto de confianza a quienes tomas fas decisiones· un cheque en 

blanco para que otros actúen en su nombre 1 H 

La forma de part1c1pac1ón mas común y genera/Izada que efectuamos 

los ciudadanos es mediante la em1s1ón de nuestro voto instrumento que 

utilizamos para elegir a nuestros gobernantes. pero nuestra act1v1dad 

participativa no se acaba en este acto. smo que va más allá. hacia otros 

espacios en los cuales se pueda influir en las dec1srones de nuestras 

autoridades, se pueda controlarlas y encauzar su actuación en 

correspondencia con los intereses y necesidades de la colectiv1dad, 

enriqueciendo con estos e1erc1c•os civ1cos la vida democr.3t1ca 

Hay mUUip/es formas de part1c1par en la política. De un lado, la 

dn.ul,µscron de h1 culrur~1 de1noi:r:111..:011 1 d ll L. \11,.•,,c,1 I''''-" p p '•·lfJ 
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inhibición puede ser una forma de protesta muda contra un sistema polít1co 

que utilice los votos para leg1t1mar un sistema social inJusto, en los paises 

que respetan las libertades formales las elecc1ones como forma de 

part1c1paoón pueden ser un pnmcr paso pacifico hacia la democracia plena. 

pero únicamente S1 se trata de elecc1ones libres 

1.4.1 Part.Jcipacl6n polltlca, en el Estado de México 

La votación es el nivel básico de la part1c1pac16n electoral en el Estado 

de México, esta se refiere al número de sufragios em1t1dos por los 

Ciudadanos los cuales se distribuyen entre los partidos polit1cos 

contendientes. Para medir la votación se utilizan los resultados electorales 

oficiales. 

" Es importante resaltar que en el Estado de Mex1co operó por primera 

vez el programa de Nueva Credencial para Votar con Fotografía. en los 

comicios para Gobernador de 1993, lo que implico una renovación de todas 

las credenciales de elector; ademas, para obtener el nuevo instrumento 

electoral fue necesario la recurrenc1a de los etudadanos a módulos para ser 

fotografiados. la asistencia de mas de cinco millones de ciudadanos a estos 

módulos para obtener su credencial en un penado de poco mas de cinco 

meses es un indicador importante de interes por part1c1par en los procesos 
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Al analizar los resultados de las diez últimas elecciones celebradas en 

el Estado de México obtenemos que en siete de ellas la pan1c1pac1ón fue 

mayor que el abstenc!ontsmo y en tres. la de 1987 para elegir gobernador la 

de 1990 y 1993 para elegir ayuntamientos predominó el abstenc1ontsmo ( ver 

capnulo cu•1ro. c:uildru ... l • =:: " J ) 

" En el Estado de México. las elecciones federales prop1c1an una 

mayor part1cipac16n que los corn1c1os locales Es posible que esta situación 

se deba a que en las pnmeras se acude a un mayor número de recursos. 

como son los medios de comun1cac1on, también porque los ciudadanos 

jerarquizan la imponanc1a que tienen los diferentes cargos de elección de 

acuerdo a su.papel que desempeñan en el contexto polit1co admin1strat1vo. 

es decir. elegir al Presidente de la República es de mayor 1mponanc1a que 

elegir a los integrantes del Ayuntamiento. puesto que. el primero cuenta con 

mayor peso en las dec1s1ones vinculadas a ta vida pública. ~ !O 

Haciendo un estudio de resultados electorales locales recientes 

obtenemos que hasta antes de 1 990 el PRI mantuvo una fuerte hegemonia 

en la captación de votos. y en los procesos federales igual que en los 

procesos locales. la votación para el PAN ha sido constante logrando un 

14 Bahcna. •.•tJ_..;_n_ p 11"':'1 

~O. !h!_d. p 7.$ 



significativo avance en la contienda electoral de 1994 

• El nivel actual de la compellt1v1dad electoral en el Estado de México 

parece md1car que estamos on el umbral do una nueva cultura politica. 

en la que los ciudadanos tienden a reconocerse más a s1 mismos en cuanto 

tales que par su cond106n de clase social En el caso de ser cierta esta 

tendencia. quiere decir que simultáneamente estaremos arribando a nuevas 

formas de relación polit1ca entre la c1udadania. en las que la tolerancia y la 

pluralidad serán más que nunca la condición indispensable para que florezca 

la plena compet1t1v1dad en nuestro sistema palit1co - electoraL - 21 

21. ll.?iQ .. p.p 11.10 



i 
! 

~ 

2. SISTEMA ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO EN 1996 

2.1 Anállsls del Código Electoral dol Estado de México y comparación 

con la Ley do Organlz.nciones Políticas y Procesos Electorales del 

Estado de Móxlco (LOPPEEM) . 

Para tener una visión panorámica del Sistema electoral del Estado de 

México. y de las cond1c1ones sobre las que se reahz.arón las elecciones de 

1996, es importante hacer una comparación de la actual ley electoral. con la 

que estuvo vigente hasta las elecciones locales de 1993 Y conocer las 

innovaciones. así como las principales aportaciones al proceso electoral en 

la entidad. 

El actual Código electoral. a d1ferenc1a de la antigua LOPPEEM. está 

ordenando en forma sistemática conforme a libros. títulos y capitulas. en 

donde se regulan cada una de las etapas de1 proceso electoral. asi como el 

sistema de partidos y los derechos y obllgac1ones polit1co-electorales de los 

ciudadanos del Estado de Mex1co 

A continuación mencionaremos los pnnc1pales avances en relación 

con la LOPPEEM y sus aportaciones al proceso electoral 

Especifica como un derecho y una obligación de los ciudadanos el 

votar para integrar los órganos del estado de elccc1on popular y condrc1ona 

que para ejercer el voto en la entidad se debe ser ciudadano del estado 



inscrito en el padrón electoral. contar con credencial de elector y no estar 

impedido legalmente. 

El Código electoral local señala como derechos de los ciudadanos 

constituir partidos políticos y pertenecer a ellos 1 Anu.:ulo t.. rJc:I c·(•d11-:u 1 lcciur.sl rJcl 

Destaca el derecho que otorga el código de los ciudadanos mexicanos 

para participar como observadores. regulándose los requ1s1tos que deberén 

cubrir para ser acreditados como tales y las actividades que pueden 

desarrollar durante los comicios La ínclus1ón de este derecho representa una 

innovación en la Legislación Electoral local 1 An11.uln ''· del C'~'"'11t10 Llccwri.1 del 1~51arJu 

de !\1C"!Ou.:o). 

Describe los requ1s1tos de eleg1b1lldad para el Gobernador. para los 

integrantes del Poder Leg1slat1vo y los Ayuntamientos. dentro de los cuales 

se señala el no haber sido miembro de algün órgano electoral por lo menos 

dos años antes al momento de la designación De esta manera se pretende 

no involucrar los organismos electorales con intereses políticos 1 ·\n1..-uJn .. ¡.-; ... 

Se dan las normas para la integración del Poder Leg1slat1vo. del poder 

EJeCut1vo y de los ayuntamientos. a través de la votac1on mayontana y de la 

representación proporc1onal 

La Const1tuc1ón Polit1ca del Estado de Mex1co dispone que el Poder 

leg1slat1vo se integre con cuarenta y cinco diputados elegidos mediante 
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mayoría relativa. y treinta de representación proporcional. Este precepto 

const1tuc1onal amplia la representación popular con cinco diputados de 

mayoria relativa y cuatro de representación proporcional para permitir una 

mayor expresión de pluralidad polít1ca ( .\n1.:uh> 1 i'. lid CoJ1~<· 1 1.,-.:101~\ ~id 1 ... 1.ulo de 

El Código como con1unto de normas reglamentarias de la Const1tuc16n 

establece una sola circunscnpc1on. configurada por los cuarenta y cinco 

distritos de mayoria relativa modificando la anterior ley que contemplaba tres 

circunscnpciones. 

Lo antenor es una innovadora forma para la d1stnbuc1ón de los treinta 

diputados de representación proporciona\ que permite mediante la fórmula 

integrada por el cociente natural o de unidad y resto mayor. igualdad entre el 

porcenta1e de votos obtenidos y el número de curules asignadas 

Para que los partidos polit1co~ tengan derecho a diputados de 

representación proporc1onal deberan postular candidatos de mayoria relativa 

en Por lo menos tremta distritos electorales y obtener el 1 5 por ciento de la 

Establece un proced1m1ento mixto para d1stnbuc1on de d1putac1ones de 

representación proporc1onal la cual se hará. por una parte. en base a una 

hsta registrada por cada partido polit1co de hasta tres formulas de candidatos 

y. por otra. en relac1on con los porcenta¡cs mas altos de vo:ac1ones 
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minontanas de las fórmulas registradas por el pnnc1p10 de mayoria relativa. A 

cada partido polit1co que obtenga el 1 5°/o de la votación estatal váhda 

emitida y que no alcance d1putac1ones de mayoria relativa. se le asignará un 

diputado de representación proporc1onal 1 Art .. ,;uh• ::. dd CoJ1~0 l lcctooil del L~tadu 

dC'1'1..tcMCO). 

La fórmula contemplada en el código respondió a las propuestas que 

en el tema hicieron los partidos polit1cos minontanos. pnnc1palmente el PRO 

y el PAN. 

Para la elección de los ayuntamientos se aplica el pnnc1p10 de 

representación mixta con dominante mayontano Sobre un entena 

poblacional se mod1f1ca la 1ntegrac1ón de los ayuntamientos incrementándose 

tos miembros designados mediante la representac16n proporcional; con ello 

se amplían los espacios de part1c1pación de las diferentes cornentes pclit1cas 

al interior de los gobiernos mun1c1pales 1 Amcuh.• :-i. del Cod1~0 Ekcwrnl dd E~udo de 

~tc,,.icoJ. 



2.1.1 Principales avances dol Código Electoral 

a) Como en ningún otro momento de la vida polit1ca de la entidad en 1996 en 

el plano local. se permite a la c•udadania part1c1par como observadores, de 

manera md1v1dual a través de las organizaciones a las que pertenezcan. 

en las diferentes etapas del proceso electoral 

b) Mientras que en el pasado la asignación de diputados por el pnnc1p10 de 

representación proporcional correspondia a la Legislatura. hoy ésta se 

realiza par el Conse10 General del Instituto. con ello la autonomía e 

imparcialidad de este órgano electoral se fortalece. puesto que son los 

Consejeros Ciudadanos los que tienen el número rnayontano en el 

Consejo. y par lo tanto. los que hacen efectiva esta facultad 

c) E1 establecimiento de una sola c1rcunscnpc1ón plunnominal conformada 

por cuarenta y cinco distritos es una nueva y me1or forma de d1stnbuc1ón 

de los treinta diputados de representación proporcional. 

En la integración de los ayuntamientos se fortalece la presencia de los 

partidos politices minontanos. pues ésta se amplia de acuerdo a entenas 

poblacionales. incrementándose el número de sindicas y regidores electos 

según el pnnc1p10 ·de represe,.,tac1on proporc1onal 



2.2 El Instituto Electoral dol Estado de México. 

El nuevo Cod1go Electoral señala la creación de un instituto para el 

ejercicio de la función electoral Su denominación responde a su carécter de 

organismo público autónomo cuya 1ntegrac1ón s1stemat1ca de órganos se rige 

por las dispos1c1ones const1tuc1onales relativas Tales órganos se d1v1den en 

órganos centrales y órganos desconcentrados Entre los primeros se 

encuentran el Conse10 General, la Junta General y la Dirección general. Los 

segundos estan constituidos por las Juntas y los Conse1os 01stntales asi 

como por las Juntas y los Consejos Municipales 1 ·\.rw:ulo .. 71'1. K"" l>7. del Cod1¡.1(l 

EIC'C1(lral dd Estad(l de ''~11;;01 

La denominación de Instituto responde a su caracter de organ1smo. 

compuesto por distintos órganos integrados y s1stemat1z:ados para el eJerc1c10 

de la función electoral Tanto los fines del Instituto como las normas que 

rigen sus actividades. son expresamente concordantes con los pnnc1pios 

constítuc1c.inales. 

La integración del Instituto Estatal Electoral es de organos centrales y 

órganos desconcentrados. Los centrales son el Conse10 General. La JUnta 

General y la Dirección General 

El Conse10 General estara integrado por un presidente. cuatro 

consejeros del poder leg1slat1vo. seis conse1eros electorales. todos ellos. con 

voz y voto. y voto preferencial al presidente en caso de empate y un 
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representante con derecho a voz y sin voto de cada uno de los pan1dos 

Para la elecc1on del pres1dentt""· de ConseJO General la 1nnovac1ón en 

el Código, es el de otorgar la facultad ar Poder Leg1slat1vo de elegirlo 

mediante el voto cahficado de sus integrantes. y el curnpllm1ento de Jos 

requisitos Que se establecen para los consejeros electorales La concurrencia 

del Poder E1ecut1vo sólo se circunscribe a la propuesta por terna del 

ciudadano que ocupe la presidencia del Conse10 General • -'\n1-.ul<• i.r •. del Cod•.,:o 

EIC'Ctor--1 dc:I E~1ad<• dt'.' !'l.tc,.1co1 

Con esta fórmula se trata de garantizar mediante 1a rntervencron del 

congreso y de los requisitos rigurosos. que la designación del presidente del 

Consejo General recaiga en un ciudadano de reconocida capacidad y 

probidad. y que esté distante de toda organizac1on polit1ca 

El actual código elimina toda representac1on gubernamental al 

desvincular al Secretario General de Gobierno. al Directc'" General de 

Gobierno y a un representante de los ayuntamientos como miembros del 

órgano máximo electoral 

Resp~cto a los Conse1eros Representantes del Poder Leg1slat1vo. dos 

serán propuestos de entre sus miembros. por la fracción mayontana. uno por 

la primera mayoria y otro por la segunda m1noria 1 .,r1,~·u1,, .,,, m~t"<'"' ,, t> .. ..: ~Id 



31 

La representación del Poder Leg1slat1vo se incrementa en uno més. 

con lo que se fortalece la concurrencia de las tres principales fuerzas 

leg1slat1vas en los procesos electorales 

Por cuanto a los Consejeros Electorales. estos tamb1en son 

designados por el Poder Leg1slat1vo, a propuesta por las fracciones 

legislativas que lo integran, mediante el voto callf1cado de sus miembros 

Cada fracción podrá presentar únicamente hasta tres candidatos prop1etanos 

y suplentes ( Art1culn ~ •. del C.-JH"' Llcctor;iJ de;-! L .. tadu de .... tC .... K<>) 

Respecto al proced1m1ento de selecc16n. es de señalar que la opción 

de las fórmulas de candidatos y suplentes bnnda mayor transparencia. hace 

más sencilla la eventual sust1tuc1ón de los conseJeros propietarios y se 

garantiza que ninguna fracción leg1slat1va podra proponer más de la mitad de 

los consejeros a elegir 

Los partidos palit1cos con registro tendran un representante con voz 

pero Sin V0\0 4 Anu.:uln Ko. fT¡a.;r;u>n I\". del Co.J.1~•.> Llcchlral del ¡·._1 .. do di! \.1c,1c<.•1 

El entena que se adopto para no otorgarles el voto a los partidos 

µolit1cos fue el de evitar que sean juez y parte en los procesos electorales 

El Director General del Instituto será designado por mayoría callf1cada 

dentro del Consejo General. de entre las propuestas que realicen los 

conse1eros con derecho a voz y voto 

Es importante destacar. que en la nueva Leg1slac1on. los órganos de 

mayor 1erarquia electoral. El Conse10 General y el Tribunal son electos por 
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mayoría calificada de los miembros del Poder Leg1slat1vo 

Los órganos desconcentrados son: los Conse1os D1stntales y los 

Conse1os Municipales Estarán integrados por dos consejeros que serán el 

vocal ejecutivo y el vocal de organización electoral. el primero fung1ra como 

presidente con derecho a voz y voto y en caso de empate, con voto de 

calidad, y como secretario del consejo el vocal de orgamzac1ón electoral con 

voz y sin voto y un representante de cada uno de los partidos polit1cos con 

registro ( quiénes solo tendrán derecho a voz ) • .-\111cu1~, .. 110 " 11•1. del Codi¡.:o 

Son también órganos desconcentrados: la Junta D1stntal EJecuhva. 

y la Junta Mun1c1pal EJecuuva. ambas juntas. al igual que los conseJOS 

respectivos. son temporales y se integ~an ·para cada proceso electoral Sus 

funciones son operativas y de capac!tac1on Estaran compuestas por un 

vocal ejecutivo. un vocal de organ1zac1ón electoral y un vocal de capac1tac1ón 

( An1culos 110 :lo 1 J'l. del Cod1~0 l. lectora! dd !: .. lado d~· l\1c-•..,co) 

La designación de los integrantes de ambos órganos electorales. sera 

mediante el voto de tas dos terceras partes del Conse10 General. de entre 

temas propuestas por la Junta EJecut1va 

Las mesas directivas de casilla: se integrarán por ciudadanos 

residentes en Ja sección electoral respectiva. seleccionados mediante el 

proced1m1ento de doble insacutac1on. recibirán capac1tac1ón y se les 

otorgarán funciones de acuerdo con su escolaridad 1 \mcu1,. .. 1:-:-, 1:,.. dd c .. J,f!" 



Elcc1oral del l:.Mado de '\,le,u:n' 

Cada Mesa D1rect1'la de Casilla se integrará con un presidente. un 

secretan o y dos escrutadores con sus respectivos suplentes 1 Ani..:uto t ~8. dd 

2.2.1 Principales avances. 

Vanos son los avances. entre los más notables se encuentra la 

reconceptualización e integración del nuevo organismo electoral. asi como la 

designación de los funcionarios electorales, lo cual imprime a la toma de 

decisiones mayor 1mparc1al1dad 

a) El nuevo Instituto adquiere la categoria de un verdadero organismo 

autónomo al desvinculársele del E1ecut1vo Estatal, hecho que se 

manifiesta en varios aspectos, entre otros. el nombramiento de Presidente 

del Consejo por la Legislatura Local. que lo elige mediante voto calificado 

de las dos terceras partes de sus miembros presentes 

b) Se conceptuahza al Instituto como un sistema cuyos órganos funcionan de 

forma coordinada. señalando atnbuc1ones rectoras al órgano máximo. el 

Consejo General y desconcentra funciones a los organos d1stntales y 

municipales. En los Conse1os Generales participan en corresponsab1hdad 
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con los funcionanos electorales. conseJeros ciudadanos. reprecentantes 

de la Legislatura y representantes c:Je los partidos polir1cos. ésto5 s0lo con 

derecho a dos. con esto último se logra mayor 1mparc1alldad en las 

decisiones 

e) En el Instituto se diferencian con claridad los organos colegiados de los 

órganos CJeCutores En aquellos descansa Ja mas importante toma de 

decisiones 

d) La reestructuración de Conse10 es muestra clara de la c1udadan1zac1on del 

máximo órgano electoral. en virtud de Que. de Jos once integrantes con 

. voz y voto en e1. seis corresponden a los Conse1eros Electorales. es decir. 

la mayoría de los integrantes del Conse10 son ciudadanos elegidos por la 

Legislatura del Estado bBJO entenas que garantizan su plena capacidad y 

probidad Por otra parte, el incremento de tres a cuatro representantes del 

poder Legislativo asegura la part1c1pac1on de las tres pnnc1pales fuerzas 

legislativas. 

e) La des19nac1ón de los miembros del Conse10 General. la del Presidente 

por la Legislatura y las del Director General y Secretano General así como 

de los Directores por parte del propio Conse10 General, reduce la 

concurrencia del Poder E1ecutivo a la propuesta por terna de quien ocupe 

la pres1denc1a de dicho organo 
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f) La prev1s1ón de contar con el personal cal1f1cado necesario tiende a la 

profes1onahzac1ón de los órganos electorales 

g) La obhgac1on de la as1stenc1a de los representantes de los partidos 

polit1cos ante los órganos colegiados correspondientes pos1b1hta la 

pluralidad de posturas polit1cas tendientes a la consecución de los 

pnnetpios postulados en e! Cod1go 

2.3 Los partidos pollticos 

El actual Código define a los partidos políticos como entidades de 

· interés público que tiene como fin promover la vida democrat1ca. contribuir a 

la integración de la representación popular y como organizaciones de 

ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al eJerc1c10 del poder púbhco de 

acuerdo con los programas. pnnc1p1os e ideas que postulen 1 ·\.ni<:uk• :u. del 

Cod1~0 Elcc-1oral del E!>tado de 'tc...:u;o). 

Los par1idos polit1cos nacionales son aquellos que cuentan con 

registro ante el IFE y los par11dos politicos locales son los que cuentan con 

registro ante el IEEM Los par11dos con registro nacional o local que cumplan 

con las d1spos1c1ones establecidas en el cod190 cuentan con los mismos 

derechos y obilgac1ones para la reailzac1on de su ob1etivo 1 '\m.:ulo ; ... kl <'••dr¡.:n 



Según el Código Electoral. las organizaciones polit1cas que requieran 

constituirse como partidos políticos locales deberán formular una declaración 

de pnnc1p1os. establecer sus estatutos. un programa de acción y acreditar 

qu'!! cuentan con por lo menos 200 afiliados en cada uno de por lo menos la 

mitad mas uno de los 122 mun1c1p1os del estado; as1m1smo deberán haber 

realizado act1v1dades polit1cas en un año antenor a la fecha de su soilcltud 

Para el caso de las elecciones de 1996. el último requ1s1to se reduce a seis 

Las organizaciones politicas en un plazo de 30 dias contados a partir 

de la presentación de la sohc1tud de registro. recibirán del Consejo General la 

declaratona s1 procede o no su registro. en caso de negativa Ja organización 

podrá anteponer el recurso de apelación ante el Tribunal Electoral ' ·'\mculo !":'.. 

El código elimina la normat1v1dad que establece cuáles deberian de 

ser los órganos internos de un pan1do. por considerarse una introm1s1ón en la 

organización interna de los partidos. 

La nueva normat1v1dad electoral. elimina el registro cond1c1onado que 

persiste en la leg1slac1ón federal y en algunas estatales Con ello se propone 

simplificar el registro de los partidos polit1cos a nivel estatal. funcionando las 

dos hipótesis vigentes /a de registro cond1c1onado al resultado de la elección 

y la del registro def1mt1vo en una No obstante los partidos que cuenten con 

registro ante la autoridad federal electoral. pueden. por mandato 
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constituc1onal. part1c1par en elecciones locales 1 An1~u1 .... .i-1- .. 11. del c- ..... i.~o Lll;"f;:1t1r11J 

La 1nic1at1va propone una sola forma de obtener el registro. con 

requ1s1tos que preservan al sistema de partidos y a las contiendas electorales 

de los intereses de coyuntura. abriendo la pos1bdrdad de que las 

organ1zac1ol"'les Polit1cas con presencia estatal, accedan al regrstro y puedan. 

por lo tanto. participar en los procesos electorales 

Otra reforma importante es la reduccion del plazo a 30 días. para que 

el Consejo General resuelva sobre la negat1va o procedencia del registro de 

un partido. se regula con mayor prec1s1ón el procedrmrento. exigiendo que ta 

resolución este debidamente fundada y preve claramente el tipo de recurso y 

la instancia ante la que una organización puede impugnar. en caso de 

negación del registro como partido polit1co estatal 

Respecto al 1ncumphm1ento de la obligaciones por parte de los 

partidos polit1cos. la nueva leg1slac1ór. precisa las sanciones a las que se 

En cuanto a las prerrogativas se incorporan d1spos1c1ones que 

s1gnif1can un avance sustancial en la regulac1on del f1nanc1am1ento Se 

contempla la obilgac16n de los partidos pol1t1cos para establecer un organo 

interno encargndo de la percepc1on y adm1nistrac1on de los recursos 

generales y de la campaña de los que debera presentar un informe anual al 

Conse10 General Esto perm1t1ra hacer transparentes las f1nan;:as de los 



partidos politicos. Dicho informe deberá dar cuenta del origen y monto de los 

ingresos que reciban los partidos por cualquier modalidad de financ1am1ento. 

para que una comisión del Conse10 General. analice si se desprenden 

conductas sancionables. en cuyo caso se turnará al Tribunal Estatal Electoral 

para que dicte lo conducente. sin pequ1c10 de otras acciones legales ( Am.:uh.• .. 

El Código prohibe que los partidos polit1cos reciban aportaciones de 

ministros o asociaciones rehg1osas, de personas fis1cas o morales que 

residan en el extran1ero. de organizaciones internacionales. así como el 

financ1am1ento anónimo. en caso de que éste último llegue a darse se 

destinaré a la beneficencia pública ( An1culu hl. dd Cod1~" l:lc:...:wral d.,I L .. 1ad .. de:-

!'\.1exico) 

Es importante destacar que en este rubro fueron incorporadas las 

opiniones de todos los partidos polit1cos 

Los partidos polit1cos tendrán entre una de sus prerrogativas. gozar de 

financiamiento pUbllco para el e1erc1c10 de sus act1v1dades ordinarias y para 

su participación en las campañas electorales de Gobernados. Diputados y 

Ayuntamientos del Estado El financ1am1ento público que reciban los partidos 

polit1cos debera contemplarse en el Presupuesto de Egresos del Estado 

El monto del f1nanc1am1ento pUbhco para los pan1dos se determinara 

mulltpllcandose una cantidad en pesos eau1valente al 50%1 del salario vigente 
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en la Capital del Estado, por el nUmero de ciudadanos inscntos en la lista 

nominal utlllzada en la elección inmediata antenor de diputados El ConseJO 

General podrá recalcular dicho monto conforme aumente el salario mimmo 

El monto total correspondera a tres atlas. entregándose a los partidos lo que 

les corresponda de manera anual, siendo mayor la cantidad en años 

electorales ( An1culo 58 fraccmn l del C"t"Chf.10 Electoral del Eatado de- Mc...,co) 

De la cantidad total destinada para el financiamiento de los partidos, 

se asignarán el 30% en forma partidaria a todos los partidos con registro, y el 

70% de manera proporcional ( -vt1culn ~" fraccieon u. del Cod1HO El~1oral del En.do de 

Mexico). 

El financiamiento autorizado incJuirá todas las act1v1dades de Jos 

partidos entre las que se encuentran ed1tonales, de ~pacitao6n y las 

propias de los penodos electorales. 

Del uso de los medios de comunicación. el código introduce una 

innovación que coloca a la legislación electoral del estado a la vanguardia de 

otros sistemas jurídicos, al establecer que los partidos politicos podrán 

acceder a los medios de comunicación propiedad del gobierno en igualdad 

de condiciones y seccionar sus espacios televisrvos y radiofónicos de la 

manera que mejor convenga a sus intereses. Durante las campañas 

electorales cada partido c::flspondra de 30 minutos semanales en Jos medios 

propiedad del Gobierno del Estado ( Aniculc> 6.1-<><•. del Cod1!!ci Clet;"toral del [.§.SAdC'I de 

"-IC"l.1Col. 
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En esta mic1at1va se establece que los partidos polit1cos tendrán 

derecho a formar coahc1ones para las elecciones de Gobernador. de 

Dis;>utados por ambos pnnc1p1os asi como para las elecciones de miembros 

los Ayuntamientos, en cuyo caso deberan presentar una plataforma común 

Se establecen las bases generales para la formac1on de coal1c1ones. 

las condiciones para que una coallc1ón postule candidatos. el registro de la 

coalición. el convenio que establecen los partidos pofít1cos para coaligarse y 

la conclusión de la coalición ( Ar11.;ul<• t>!'i. del Cod11..:o f:k.:rur~I dd l .. tado d<" 'k'''-"<•1 

Se agrega el derecho de los partidos poi it1cos para fusionares entre 

ellos. para lo cual deberán celebrar un convenio en el que se establecerán 

las caracterist1cas del nuevo par11do. o en su caso. cuál de los partidos es el 

fus1onante y cuál conserva su personalidad Jurídica y la v1genc1a de su 

registro ( Artu;:ulu 67. dd Co<l11..10 l:IC"".:hual del (· '>lad1• de '1e,1c:.,I 

2.3.1 Principales avances 

a) Toda organización politica que asi lo desee puede part1c1par en contiendas 

electorales. una vez que hayan cubrer1o los reqws1tos que establece el 

Código Ello fortalece la part1c1pac1on y pluralidad de los partidos en la vida 

polit1ca de Estado 
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b) Los partidos politices llenen asegurado el derecho para impugnar ante el 

Tribunal Electoral la negativa de resolución del registro que emita el 

Consejo General 

e) Se logra una mayor 1mparc1ahdad en los órganos del Instituto. negándoles 

a los partidos polit1cos nombrar como representantes a magistrados o 

secretarios del Tribunal Electoral asi como a ministros del culto re1191oso 

d) Con el propósito de v1gtlar que los ingresos que reciban Jos panidos 

pcliticos par cualqwer modaltdad de f1nanc1am1ento asi como su empleo y 

aplicaciones ajuste a lo que dispone e! Código. se obliga a éstos a que 

presenten informes anuales así como gastos comprobatorios del destino 

de los recursos. 

e) El ConseJO crea una Com1s1ón encargada específicamente de analizar y 

sancionar Jos informes que presenten los partidos. relativos al e1erc1c10 del 

financiamiento que se les asignó. Esto habla Ce la transparencia que debe 

prevalecer en el empleo de los recursos pübl1cos 

f) El fortalec1m1ento de la democracia. oe la 1mparc1alrdad y transparencia 

asi como del desarrollo del proceso electoral se ve refle1ado cuando se 

prohibe a los partidos políticos rec1b1r donaciones e aportaciones en dinero 



o en especie de los funcionarios del Poder Leg1slat1vo. Ejecutivo y 

Jud1c1al. de personal físicas. morales y extran1eras. de organismos 

internacionales y de ministros de culto. asociaciones. iglesias o 

agrupaciones de cualower reilg16n y las de carácter anónimo Asimismo. 

no se les permito sohc11ar créditos bancarios para el f1nanc1am1ento de sus 

actividades 

g) El impulso de la part1c1pac16n de los partidos potit1cos en los procesos 

electorales se refleja al establecer nuevos y mejores mecanismos para 

que éstos puedan coahgarse ylo fusionarse 
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2.4 El proceso electoral 

El proceso electoral es el con1unto de actos ordenados por la 

constitución y este Código realizados por las autoridades electorales, los 

partidos polit1cos y los ciudadanos y tiene por objeto la reno .. ,ac1on penódrca 

de los integrantes de los poderes leg1slat1vo y e1ecut1vo y de los miembros del 

ayuntamiento e -'\nu.:ulo 13~ . .Jcl { u<l1~1• r lcc1nral l.ld L!.1<1d.o de -..1 .. ·"•<.01 

El proceso electoral comprende la preparación de la elección. la 

jornada electoral los resultados y la declaración de validez de las elecciones 

de diputados ayuntamientos y gobernador 1 An .... uh· 1.tr•. dd <«•d1~·· L .. ·~·1<nal del 

Ei;.t•d('> de l'..1C'l1co). 

Se especifican las etapas que comprende el proceso electoral local y 

el periodo que abarca cada una de ellas t ·\.n1-. .. 110 ... 1-ll-1-'4. Jd c, ... t,~., r1ccH•ral dd 

Una innovación importante es la reglamentación de las campañas 

electorales. determinando su concepto y lugares en que pueden realizarse 

Se establecen topes a los gastos de campaña , ·"-n•..:ulc• lt>:. Jd C'od1go 

Se establece el proced1m1ento de la doble 1nsaculac1on de los posibles 

integrantes de las Mesas directivas de casilla 4 :u11..:ul•· 11 .. , lid e ••dn.:" n .. ·..iur."'1 del 



Se puntualizan los derechos, campo de acción y reglas de actuación 

de los representantes de los partidos polihcos debidamente acreditados ante 

las Mesas directivas de casilla 1 Art1cuh•' \74-lf<>. Jcl C-0J1Jo.!o Uci.·roral Je! 1- .. 1ado Jc 

~1e,ico). 

Se establece la obhgación de que las boletas electorales estén 

adheridas a un talón desprend1ble con follo 1 '\mculn 1 !ot". del C-od11-1u Ucc1n1al del 

Es1ado de Mc-w.i1;01 

Se especifican los casos de excepción en que una casilla puede ser 

instalada en un lugar d1st1nto al señalado e An1cuhn. 17.l ~ ::o<"•. del cod11-1<• l:lcc10n1l del 

buadn de ~k~ico). 

Se contempla la pos1b1lldad de que los Presidentes de las Mesas 

directivas de casilla permitan votar a electores cuya credencial contenga 

errores de seccionamiento pero que se encuentren en la lista nominal 

Se puntualizan los procedimientos para la recepción. depósito y 

salvaguarda de los paquetes electorales. asi como el levantar acta 

circunstanciada de su recepción 1 An•cuJu .. :::..i:-:::..i.i. del C-od1µ0 Lic-ctoral del 1. .. 1adu de 

~1c ... 1co). 

Se establece un mecanismo para dar publicidad a los resultados 

preliminares de las elecciones t ·'\n1.:ul\'' :-;1 , :::o;:_ del l uJ1µ0 Llc.;:1lual dd L'tou.t•• do: 
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Se faculta al Consejo general del instituto para asignar los diputados 

de representación proporc1onal, facultad que anteriormente recaia en la 

Legislatura de Estado e •\n1..:uhh :"·1-::!t-4. del ro<l•¡.:P Llcctor11I del 1.~tado Je ~k .. 1co1 

Se integra una fórmula para evrtar asignar diputados de 

representación proporc1ona/ al partido que ya cuente con la mayoría del 

Congreso. Asimismo, se establece que- ningUn partido podrá tener más de 49 

diputados que representan el 65%, de la Legislatura e ArtKuloi. ::t><"• .. :'.h".". del C'od•~u 

Si ningún partido alcanza un porcentaJe superior al 510,0 de la votación 

emitida, pero al menos 45%. le serán asignados de diputados de 

representación proporc1onal hasta alcanzar la mayoría de la Cámara Si 

ningún partido logra este porcenta1e minimo los curules de representación se. 

asignaran de manera que correspondan a su porcentaje de votos e Anu:ulo ~ti~. 

Se faculta a los Consejos Municipales para asignar a los regidores. o 

en su caso. al sino1co de representación proporc1onal, facultad que 

antenorrnente recaía en la Legislatura del Estado e Anu:ulo :'.7-i ~ .:7". diel Cod1go 

Para tener derecho a la as1gnac1ón de miembros de los ayuntamientos 

de representación proporc1onal se deben de registrar planillas propias en al 

menos 60 mun1c1p1os y al menos contar con el 1 5'% de la votación valida 



Para la as1gnac16n de regidores de representación proporcional se 

aphcaré la fórmula de proporc1onahdad pura • .,n • ..:ult• :71'1 .ict e •··h~i· 1.1c-.;:1t>1ul dc-1 

La caltflcac1ón de las elecciones de Gobernador sigue 

correspQnd1endo a la Legislatura, pero se le obliga a tomar en cuénta las 

resoluciones del Tnbunal que declaren la nuhdad de la votación rec1b1da 

2.4.1 Principales avances. 

a) Se impnme mayor precisión al proceso electora\ en múltiples aspectos, 

desde los topes a gastos de campañas y los lugares en que éstas pueden 

reahzarse. los diversos proced1m1entos de· insaculación de los integrantes 

de las Mesas directivas de casilla. de ub1cac16n de casillas. y de maneJO 

de paquetes electorales. hasta el marco oe actuac1on de los 

representantes de partidos polit1cos ante aauéllas. y lo<:- plazos de 

remisión de expedientes de las casillas a los organos electorales 

b) Se establecen mecanismos que otorgan mayor transparencia a los 

procesos. tales como las boletas folladas y el control riguroso de mane10 

el agregar la de representantes de casilla en la oocumentac1on 
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electoral que se entrega al presidente de la misma. el pubhcar ta lista de 

ubicación de castilas por parte de los conse1os d1stntales y mun1c1pales. 

asi como pu~hcar los resultados preliminares de las elecciones y marcar 

con tinta incelebte el pulgar derecho a los ciudadanos que ya votaron 

e) Toma numerosas medidas de prev1s1ón con el propósito de evitar 

problemas curante la Jornada electoral Tales son los casos de la 

espec1ficac1on de las causas que ameriten suspensión de la votación, la 

posibilidad de votar a ciudadanos con error de sección en su credencial. 

pero que se encuentren en las listas nominales 

d) Merece sub .. ayarse el hecho de que la leg1slac1ón actual no garantiza ta 

mayoria de !os escaños en la Cámara al partido que obtenga la mayoria 

de votos en ia entidad a menos que su votación sea superior o igual al 

45°/o. 

e) Los órganos m8x1mos electorales amplian sus competencias al ser los 

facultados cara asignar diputados de representación proporcional 

(Consejo General). y regidores o un sindico oe representación 

proporciona· en su caso (Conse1os Municipales) 

f) Se tiende a ,,.., mayor equd1bno en la part1c1pac1on de las fuerzas potiucas 
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en la Cémara, como se pude constatar en el hecho de que al partido 

pollhco que alcance la mayoria en el Congreso local no se le asignen 

diputados de representación proporc1onal n1 se le permitirá que tenga mas 

del 65o/o de los curules. 

g)Se busca que la cahficac16n de la elección de Gobernador se apegue a 

estncto derecho, al obligar a la Legislatura a tomar en cuenta las 

resoluciones em1tadas por el Tnbunal Electoral de la entidad respecto a las 

nulidades. 



2.5 El Tribunal Electoral 

El nuevo Código Electoral del Estado de México rat1f1ca la autonomi21. 

e incluye la supremacia 1unsd1cc1onal de Tribunal electoral en materia 

electoral y la defin1t1Vidad de SUS reSOIUCIOnes 1 Ar1Kul11 :s:. del ( ud1~n l-.lcctoo1l dC'I 

Est.Jo de !\tc,.,u:o}. 

El Tribunal Electoral es la mélx1ma autoridad 1unsd1cc1onal en matena 

electoral, es competente para conocer y resolver los medios de impugnación 

y está facultado para imponer sanciones denvadas de la com1s16n de 

infracciones a la leg1slac16n electoral 1 ..-1..nicul<• :s: dd CrnJ1~0 1.1c..:1oral del Lo,1nd1• de 

Me--.1co). 

El Tnbunal se integrara con tres Magistrados Numerarios y dos 

Supemumeranos, electos por el voto de las dos terceras partes de los 

diputados presentes en la sesión correspondiente de ta Legislatura. entre 

una propuesta del pleno del Tribunal Supenor de Just1c1a. de catorce 

profesionales del derecho 1 An11:uk• ::8 l. dt"I C<xh~<' Llc~tnfal del t. ... 1nd•' de ,1c,1.:;ci 1 

El Tribunal funcionara en pleno y sus reso1uc1ones seran por mayona 

Los requ1s1tos para ser Magistrado del Tribunal electoral son los 

mismos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Just1c1a y se 

adicionan otros previstos para los conseieros electorales 1 '\n•~uh• ::~.-. del C°••di~u 
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Las nulidades establecidas en el Código podran afectar ta votación 

emitida en una casilla o bien ~n un 01stnto electoral para diputados de 

mayo.-ia relativa o la elección de un ayuntamiento 1 .,nu:ul" ::::,,- dC'I Co<.11~n E:le.:1n1.1I 

del Ei.1ado de ~tc ... u:.:o) 

Los efectos de las nulidades decretadas por el Tribunal electoral 

respecto a la votación emitida en una casilla o de una elección en un d1stnto 

electoral uninom1nal o de la circunscripc1ón plunnom1nal. se modificaran 

exclusivamente la votación o elección para la que expresamente se haya 

hecho valer el recurso de inconformidad ( ·'\.rt,.;ult• :-•1-. dd Co<l1~l• Uectnr"'J del L ... u.Jn 

de !'lo.te.,.u:o). 

Las elecciones que no sean impugnadas en tiempo y forma se 

consideran válidas definitivas e inatacables 

Los medios de 1mpugnac1ón tiene por ObJeto la revocación o 

modificación de las dec1s1oñes. resoluciones y dictámenes em1t1dos por los 

Los medios de impugnación son los recursos de apelación. el de 

revisión e inconformidad. se supnm1ó el denominado impropiamente recurso 

de protesta. toda vez que es un requ1s1to de proced1b1hdad para pedir ta 

nulidad de una votación. se reglamenta el escrito de protesta y se establecen 

Se establecen los plazos durante el proceso electoral y los períodos 
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no electorales ( An1..:ulo lO<>. del Cloeh~l• Lh.·•:tntnl Lid 1: .. 1<1Ju d.,. 'l.fc,1~u> 

La interpos1c1ón de los recursos corresponde a los partidos polit1cos a 

través de sus representantes legítimos. respecto a estos se menciona que 

personas pueden hacer los tramites procedimentales 1 -'l.rtn;uk•, •117-ll<•. del 

C'od1~0 Electoral del l ... 1ad~• de ''c'l<."<•I 

Las not1ficac1ones establecen que tipo existen en el proced1m1ento 

contencioso electoral, las formalidades que deben observarse, la forma de 

notificar y las reglas de su publ!cac1ón t .\.niculo .. J1¡._;1.• dd Cod•).I<> 11 ... ..:wral dd 

E~uado de ~te,.u;:o) 

Las partes en el procedimiento son el actor. el organo electoral y el 

tercero interesado y se establece que los candidatos podran participar como 

coadyuvantes. se precisa los requ1s1tos para la 1nterpos1c1on de recursos y se 

regula la improcedencia y el sobrese1m1ento de tos recursos electorales 

Se enumeran las pruebas que se admrten en el procedimiento y se 

amplían los medios de prueba que pueden ser presentados durante la 

tramitación de los recursos electorales 1 ·'ni..ulo .. ::.10 ' ::-.-. del Cod•!-!º Lk.;;wral del 

Estado de '1'°'1co). 

Se reglamentan las resoluciones que pronuncien. el ConseJO General 

y el Tribunal Electoral y se enlJstan los efectos que pucoan producir las 

Se crea una Cornrs1on de Justicia para la remoc1on de los 



Magistrados, con el fin de asegurar la 1mparc1ahdad y la legalidad t '\.nu.:ulu J-'7. 

Por cuanto a las infracc1ones y sanciones admin1strat1vas en matena 

electoral, se amplia la 1ntens1dad pecuniaria. se definen las conductas que 

pueden ser infracciones adm1n1strat1vas. y se procura que el Instituto deje de 

intervenir, en la medida de lo posible en las 1mpos1c1ones de sanciones. pues 

estas, serán preferentemente impuestas por el Tribunal y por las 

dependencias del Gobierno Federal y Estatal. tal es el caso. de las 

infracciones que cometan los ministros del culto rehg1oso. los extran1eros y 

IOS notarios { Anu;ulu" J48- l51. del CuJ1g~· Llc(;Jmal del l:'!>taJo de '-1c'<.i\.'.l\) 

2.5.1 Principales avances 

a) Se asegura la legahdad de los procesos electorales locales al rat1f1car la 

autonomía y establecer la supremacía 1urisd1cc1onal del Tribunal Electoral, 

al garantizar que los actos de los órganos electorales se a1usten 

necesariamente a derecho 

b) Se logra una mayor segundad y estabilidad 1urid1ca al dar el carácter de 

definitivas a las resoluciones del Tribunal. e impedir que estas puedan ser 

mod1f1cadas o · dejadas insubsistentes oor el Colegio electoral de la 
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Legislatura. 

e) Se obtiene una total 1ndependenc1a del órgano junsd1cc1onal electoral 

respecto al Ejecutivo Estatal, al transferir la facultad de proponer los 

magistrados del Tnbuna/ al pleno del Tnbunal Superior de .Just1c1a. 

d) Se busca una mayor capacidad de los magistrados en el desempeño de 

sus actividades al ex1g1rse entre los requ1s11os para su nombramrento el de 

contar con méntos profesionales y académicos 

e) Se asegura Ja me1or resolución de los recursos al establecer como 

atribución del pleno y no de los magistrados la resolución, sobrese1m1ento 

o improcedenc1a de los medios de 1mpugnac1ón. 

f) Se consigue una mayor 1ndependenc1a del Tribunal al facultar al pleno 

para expedir su reglamento interno. presentar su presupuesto de egresos 

y elegir al Presidente dc-1 Pleno 

g) Se trata de lograr un me1or func1onam1ento interno del Tnbunal al obligar a 

su Presidente a rendir ante el pleno un informe del estado que guarde el 

Tnbunal al término de cada proceso electoral 



3. ESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTITLAN Y CUAUTITLAN 

IZCALLI. 

3.1 Estructura política, económica y social del municipio de Cuautitlán. 

Los municipios en tanto espacios de organización terntonal e 

instituciones estatales. constituyen instancias fundamentales de art1culac16n. 

enlazando a la población con sus gobernantes y tt!'rmmando el eslabón que 

va de la nación a la localidad, determinando la primacía por lo urbano. desde 

que la cabecera municipal asienta el poder sobre su entorno. buscando 

organizar las formas de reproducción de los diferentes y cuantitativamente 

antagónicos grupos sociales que conviven en un mismo terntono 1 

'"Individuos y grupos reciben un volumen creciente de 1nformac1ón con 

la que se autodefinen y construyen sus espacios de vida. ~ 2 

Vale la pena destacar la forma en Que se encuentra organizado 

actualmente el municipio de Cuaut1tlán. así como la orgamzación e 

ímponancia polit1ca que ocupó entre los primeros asentamientos humanos 

l. LópcL ~lon.1mdm. Adnana LiLl!:•_.;bi~!!!!.t!!.!llJCnl(• .. un;t..!!~.!;~.hh:. f'.d S.,Xl 

:'\.tCxu;:o. 1 •JR(J p 1 h 

ln'l.cs1igac1oncs Soc1oloi,:.1ca!>. 1 •1<1.¡ p 11 •J 
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·cuaut1tlán siempre ha sido cabecera de importante circunscripción 

tenitonal y esa categoria tiene sus 1rnc1os desde la época prehispánica. en 

la que por siglos fue capital del señorío de su nombre y corno la cuarta 

ciudad más importante del valle de México. ".l 

·como municipio Cuaut1tlén es uno de los mas antiguos del territorio 

de la nación. ya que fue el mismo Hernán Cortés quién lo declaró cabecera 

de su ordenanza expedida entre 1 522 y agosto de 1 524. - .a 

En la epoca de la independencia fue subdelegación. a partir de 1824 

fue parte de la prefectura del oeste del Valle de México; en el imperio fue una 

subprefectura y hasta nuestros días ha sido cabecera del distrito de su 

nombre con excepción de conos lapsos de tiempo en que ha dependido de 

Tacuba, de Tlalnepantla y de Zumpango. También ha sido cabecera del 

partido judicial y rentístico y actualmente es la cabecera del distrito judicial de 

su nombre.!' 

"La constitución política del Estado de México. de 1870 considera que 

el territorio del Estado comprende 16 d1stntos, uno de los cuales es el de 

Cuautitlán. " tt 

J. Fmµose> Ca~tanarc!i.. l\lhcrto 1cronista del mumc1p10} ~~h.· Cu11u11tJ;m. p 7 

4. Illlil· p. ú 

~ . .l.l!id- p. 7 

b. lbiQ. p. Q 



En la actualidad por su riqueza htstónca y por su trad1c16n Cuaut1tlán 

sigue consideréndose como D1stnto Judicial del Estado de México 
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En la época actual. Cuaut1tlán se encuentra integrado al desarrollo del 

pais en todos sus aspectos el económico. el polit1co y el social El mun1c1p10 

se encuentra comunicado por vanas e importantes carreteras. una de las 

cuales es la que conduce a Ouerétaro Lo tocan dos vias de ferrocarnl. y 

cada vez se acrecienta la industria de la transformación su desarrollo 

agrícola y pecuano se esta reconstituyendo, particularmente con la act1v1dad 

de sus ranchos y epdos, "er .·mC'·w .< 1 Su t;:omerc.10 se amplia constantemente. 

el mov1m1ento bancano. el desarrollo de sus lnst1tuc1ones gubernamentales. 

judíc.iales y educativas. en 1979 también en el plano reltg1oso Cuaut1t1an se 

convierte en Junsd1cc1on de amplio territorio del Estado de México al ser 

considerado como Sede episcopal. es decir se convierte en obispado al que 

pertenecen 17 municipios del norte del estado 

Polit1camente Cuaut1tl.9n estuvo gobernado hasta 1990 por el partido 

oficial dado que aoui. como en otros munic1p1os. ex1st1a una escasa 

competitividad electoral y era el PRI el que abanderaba a grupos cac1qwles 

que por periodos largos de tiempo ocupaban el poder. es de dominio público 

de los cuaut1t1anenses quiénes eran las familias que se turnaban la 

presidencia mun1c1pal. siempre apoyados por comerciantes y algunos lideres 

sindicales como el de la industria llantera Good Year Oxo 

Las acostumbradas practicas dei PRI como en otros mumc1p1os del 
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estado tuvieron arraigo aquí. empleando armas que pueden ser fraudulentas 

pero que no eran sancionadas. n1 siquiera publicadas. pues se trata del 

proceso interno de una organ1zac16n Polit1ca cuyo tiempo y forma no tiene 

que ver con el establec1do of1c1almente. Lo anterior concierne directamente al 

Estado de México. donde la lucha por el poder más Que const1tu1rsc en una 

verdadera contienda de partidos y orgarnzac1ones políticas. se escenifica 

entre fuerzas adheridas al Partido Revoluc1onano lnstttuc1onal -: 

Es a mediados de la década de los 80 cuando los procesos polit1cos 

en Cuaut1t18n comienzan a tener una mayor compettt1v1dad y empieza a tener 

un avance notable el Partido Acción Nacional 

A este respecto, Alvaro Arrecia Ayala comentó sobre el proceso 

electoral local de 1984· 

el 70% de los votos que obtuvo el PAN fue em1t1do en siete 

munic1p1os abrumadoramente urbanos. en donde vive la mitad de la 

población mex1quense. At1zapá.n. Cuauttllán. Naucalpan. Ne~ahualcoyotl. 

Tlalnepantla. Toluca y Tulttllán (zonas mdustnales. de clases medias y de 

masas paupérnmas). ~ K 

7 Zcnnei'ln Ser);!!(• !..b;"J~~~a.;a~!H!Jlh'-!~~-\:1_¡l•_!_l.!.!1~t1.. Kc'1~1a 1no:·'1cana de ~··oc1nh•1;?1a.. 

l '-·'\.''· ¡11)0 ~-.no .i pp l0tt.lll7 

X ·'\.neuh1 .·'\.~al:t. ·'\.haH• .. l k·.:.:u1110: ... 1no:,u¡11c11-.c ..... ponc1i.;1;1 1nc .. cnto1do1 a\ .. o:n11nano 

-pC'T!'>J'CCll'a~ e\ectoraJc._ CO \.fo:'IC(>-. (' l'. ahnl de \<H~~ 
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Podemos considerar que a partir de esta techa los partidos polit1cos 

tienen una presencia más activa en Cuaut1tlén. 

Consideramos que es importante conocer como se encuentra 

estructurado el mun1c1p10 de Cuaut1tlán. tanto política. económica y 

socialmente ya que nos ser-v1rá para comprender me1or el proceso electoral 

de 1996. 



3.1.1 Características geográficas. poblacJonalos y culturales. 

CuautrtliJn con una supeñ1c1e de 37 3 k1fometros cuadrados, localiza al 

norte del Estado de México colinda al norte con Teoloyucan y Zumpango. aJ 

sur con Tult1tlán. al este con Mélchor Ocampo, Jaltenco y Tultepe':' y al oeste 

con Cuaut1t1an lzcall1 y Tepotzotlán < ''"' oanc-''' 1 1 

Según los datos de los censos generales de poblac1ón y v1v1enda de 

1990. Cuaut1tlan contaba con una población de 48 858 habitantes. con una 

tasa de crec1m1ento anual de 2 14%>. respecto de la correspondiente a 1980. 

que entonces fue de 39 527 habitantes y un decremento de -0 40'7'c anual en 

el transcurso de la década anterior. 11 Durante los 80 el crec1m1ento fue 

levemente snfenor al del Estado 

El proceso m1gratono ha s1gn1f1cado la incorporación de nuevos 

residentes. pues para 1990 una cifra equivalente a 37.74~0 de los 

pobladores del mun1c1p10 habian nacido fuera del Estado de Mex1co y. de los 

mayores de 5 años. sólo 11.84C!-O de los mismos no res1dian en el Estado en 

1985. to e '-'er ane'o 4 1 

De acuerdo con la 1nformac1on censar de 1990 y para la poblac1on de 

t~ E .. tt, se c,plu;:a p\•r la pcHhd:1 de IL0 n1tunn ~ puhla.:1011 que fL·¡.:1 .. nu 111 ..:1..:;11-..,.· el n1u111c1· 

¡no de Cuautllhm f/'fó.:alfl en 1•1-.• 

10 (>~ludo 01 lo,,. .. 1.,1110-. dc l'n<:" <1u111c111<• l.1 puhl.1 .. hlll lk ( u;1u111la.n . .:rc.ui.Jo-.._• .:olo111a-. -

) un1dadc,. JX•pul•uc .. .;01no ~un Bla-. ~ ( 'chad:11c .. 
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12 años y más. el total ocupado en act1v1dades económicas representa. en el 

caso del murnc1p10. una aportación mayor a la del Estado. estructura 

ocupacional que refleja una alta mcorporaetón de las mu1eres al traba10 

remunerado. 11 

De las act1v1dades realizadas destacan por su grado de 1mpor1anc1a 

las siguientes· profesionales y técnicos. func1onanos y oficinistas. 

comeroantes y obreros 

Conforme a la tnformac1ón de los censos económicos de 1989. en 

Cuaut1tlán se encontraban operando a esa fecha 1,356 unidades econórrncas 

en el murnc1p10. sin embargo. dicha informac1ón no incluye los sectore~ 

agrícola. de serv1c1os financieros y gubernamentales La fuerza de trabaJO 

ocupada en las unidades censadas ascendió a 10.546 personas d1stnbu1das 

en 4 sectores de actív1dad: 7.328 en manufacturas. 1,905 en comercio y 

1.313 en serv1c1os. 1: 

11. i:ucntc. l'.'-..FG1. :S~cncp1 d(.' Pohl:!,;mn \ '\"I\ 1cud;i 

I~. hu:rnc. l~EGI. tsri..M"~~~ 
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3.2 Estructura politica. económica y social del municipio de Cuautitlán 

lzcalli. 

Es importante conocer la estructurac1on del mun1c1p10, para conocer 

sus fuerzas polit1cas pero sobre todo. estudiarlo desde la óptica del sistema 

político mexicano. 

Jorge Alonso (1986) ofrece una v1s1ón general en torno a la mecánica 

de las elecciones municipales en el articulo • M1cropolit1ca Electoral • El 

autor señala que la coyuntura palit1ca que tiene mayor relevancia en la 

renovación de autoridades locales no es el proceso electoral en si sino la 

negociación que se de entre los sectores corporat1vos ( CNC. CNOP y CTM ) 

para designar al candidato oficial Tratandose sobre todo de un compromiso 

entre autoridades formales e informales ( caciques ). locales. estatales y 

hasta federales. sin que las elecciones repercutan en la determ1nac1ón de a 

quién le corresponde gobernar. JJ 

Nos parece importante considerar esta versión desde el punto de vista 

del sistema polit1co mexicano ya que desde su nacimiento el mun1c1p10 de 

Cuaut1tlán lzcalli· estuvo gobernado por el Partido of1c1al y consideramos que 

estos señalamientos son importantes para comprender meJOr el proceso 

1~ ·"\h•fh" . .lor¡.:c ""\.\i.::1opu\1111..:a 1 lc.::101:11 · 1:11 1'ahl .. (1t•ll/~1lc, l";1-.;111•H.;1 li.;nl•ld J. 

Lls.9'!.!!!!.~..Sn \.le'!~~~. \.1c,1.::t• ~•!!lo :"'.'.:l. 1(11->h p .:>'.'"><> 



electoral de 1996, donde los resultados no favorecieron al PRI 

Pero para conocer me1or todo este proceso es importante conocer su 

organización polihca. que grupos tienen el poder. como se sustenta su 

economía. su orgamzac1ón social pero sobre todo es importante conocer sus 

orígenes. 

Cuaut1tlán lzcalll forma parte del Sistema lntermurncipal del Valle de 

Cuaut1tlán-Texcoco, según el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de la 

entidad. Dicho sistema se ha desarrollado con una población de 

aproximadamente 7.2 m1liones de habitantes. sobre una extensión de 

alrededor 60 000 hectareas de suelo urbanizado 

El municipio se fundo en el año de 1973 y apart1r ae esa fecha la 

ciudad ha pr-esentado una alta tasa de crec1m1ento del 12 3º/o anual que ha 

dado como r-esultado una población actual de crec1m1ento de 511 020 t 1.a, 

habitantes. los cuales ocupan una supeñ1c1e de 5 196.5 (471:}0) hectáreas. 

Además de esta población. en la ciudad se concentra un número 1mpartante 

de plantas mdustnales y servicios: sin embargo. el crec1m1ento urbano 

presenta una dualidad, dado el contraste entre el desarrollo armónico de la 

1-1. l.c•' rc::-.ultudo:-. dd XI c·cnM~ de Pohla-.:-1011 '.1- "\ t\ 1cnda 1 1 J~Hl 1nft•nna11 l.h.: h1 c,1 .. 1c11..:1a.. 

para c-..c:- aiu• en el nu1111..:1p10. <le :O:!i. ""'~º h;1h11:1111c ... "" c111haq.!o. el n.!..:uc11to <le 

"i1.1cn<lo1 '.1- 1;1 dc1c:nn1n;1.:11•11 <le .. u dcn .. 1d;nl d111111..:1l1.1r1a p11n111:d11• jcf..-..;1u.1<.l;1 (">tlr el 

A,_.un1ain1cn10 en 1'><)1 J ano_¡aron la c,1 .. tcnc1;1 de 51 1 U.2!1 h;1h1t;u11c .. 



zona planificada. y los 

pnncipalmente al sur 

naturales. 

h3 

asentamientos espontáneos situados 

del munic1p10 y el deterioro de sus recursos 

Cuaut1tlán lzcall1 también presenta una lo:;.al1zac1ón. recursos y 

lim1taetones. que la hacen tener mas ventaias que otras c1uoaues del Valle 

de Cuaut1tléltn-Texcoco. para cumplir un papel preponderante en el desarrollo 

economice.• del norponiente de la zona conurbada y para rec1b1r el incremento 

demográf"ico esperado en los próximos años ( Ver ane'º ~ ) 

La concentración de población y act1v1dades 1ndustnales. comerciales. 

financieras y adm1rnstrat1vas en la región centro del país. particularmente en 

la Ciudad de México. se desbordó a los murnc1p1os del Estado de Méx:1co a 

partir de ta proh1b1c1ón de nuevos fracc1onam1entos en el Distrito Federal, en 

el año de 1952 

El terntono actual del murnc1p10 de Cuaut1tlán lzcalh se incorporó, de 

manera planificada. al proceso de urbanización metropohtana a partir del año 

1973_ En los años siguientes, al mismo tiempo que se dio ta urbanización y 

ocupación de ésta ciudad. 

Se estima que el crec1m1ento metropolitano es inevitable. y en el futuro 

se extenderá a otros 27 municipios más. que se hallan adyacentes a la actual 

conurbac1on. y se localizan en las zonas norpornente y noronente de la 

ciudad capital 

Para el año 1990. en el terntono del D1stnto Federal se albergaron 8.2 



millones de personas, mientras que ros 17 municipios conurbados. 

incluyendo Cuautitlán lzcall1. concentraron una población de 6. 3 millones de 

habitantes. y los 27 munic1p1os para el crecimiento futuro 700 mil residentes 

De acuerdo con los estudios del Consejo Nacional de Población. se estima 

que para el año 2000 los 44 mun1c1p1os señalados tengan una población de 

10 millones de habitantes 

El mun1c1p10 de Cuaut1tlán lzcall1 ha sido un centro de atracción 

demográfica. y se prevé que sera uno de los primeros munic1p1os que rec1b1rá 

parte del crecimiento de los próximos años, en razon de su ubicación con 

respecto a la Ciudad de México. principal centro de empleos y serv1c1os de la 

región. asi como de sus cond1c1ones geográficas y grado de urbanización 

(Ver an~o 1) 

La ciudad ha tenido un rápido crec1m1ento por la inm1grac16n 

Poblacional. Para el año de 1991. se determinó una población de 511 020. 

habitantes que arroJa una tasa de 12.3% •. considerando el periodo que cubre 

desde su fundación a la fecha. Se trata de una población mayontanamente 

urbana donde sólo el 2º/o de trabaJadores labora en act1v1dades del sector 

primario. 

Las tasa promedio de crec1m1ento poblac1onal en los penados de 

1973-80 (15.5%) y de 1980-81 (10 3°/o) 1nd1ca el acelerado crec1m1ento que 

ha tenido la ciudad Aunoue la dmam1ca de crec1m1ento ha d1sm1nwdo en los 

últimos años. no se prevé una reducción 1mponante dada la cercania del 



municipio con el D1stnto Federal. y la realización de obras viales 

(programadas al corto plazo) de infraestructura troncal. equ1pam1ento 

regional y para el transporte suburbano De seguir con la tasa de crec1m1ento 

del 12.3°/o, se preve que para el af10 2000 la pc.blac1on alcanzará: la cifra de 

aproximadamente 1 45 mtllones de habitantes y se rebasará la meta de 600 

000 habitantes esperados para ese año en el plan de desarrollo urbano mas 

reciente. 

En lo referente al empleo. cabe destacar que. hay discordia entre la 

demanda de mano de obra que requiere la industna local. y la que ocupa, 

pues a pesar de la capac1tac1ón de los habitantes de Cuaut1tlán lzcalh, la 

mayoría de los trabaJadores tienen que desplazarse fuera del municipio a 

reahzar sus act1v1dades ( principalmente hacia el sur ) Esto t1en" como 

consecuencia la realización de largos recorndos y una sensible pérdida de 

horas/hombre que afecta tanto la economia familiar y la del munic1p10. asi 

como a la operación de las redes viales y sistemas de transpane 

A la fecha Cuaut1tl8n lzcall1 se ha convertido en una ciudad dorm1tono 

por la alta dependencia que tiene para con otros munac1p1os y el Distrito 

Federal. en cuanto centros de trabajo y para obtener mercancías y servicios. 

El desarrollo de la ciudad es honzontal. con algunos con1untos 

verticales de v1v1enda popular Con la poblac1on actual se alcanza una 

densidad urbana de 1 00 habitantes por hectárea 

El crec1m1ento urbano de la ciudad. se ha dado. pnnc1palmente por la 



promoción de fracC1onam1entos y la creación de colonias populares Desde 

que se fundó esta ciudad, se han construido apro.w:1madamente 30 

fracaonamientos de v1v1enda predominantemente un1fam1har y en menor 

medida unidades de tipo condom1nial 

En la actualidad Cuauhtlán lzcalh cuenta con 45 colonias 

habitacionales; 30 fracc1onam1entos hab1tac1onales, condom1n1ales 

plurifamiliares: ( 1 !'>) un corredor urbano. 6 parques industriales y 12 poblados 

De los 12 poblados. 5 se encuentran dentro del área urbana continua y 7 

perrnanecen con sus cond1c1ones rurales. De estos Ult1mos. 3 (R1otenco. 

Xhala, Santa Barbara) se ubican al oriente de la autopista Méx1co.Queretaro. 

donde predominan las plantas industriales 

Los asentamientos irregulares que se han 1mc1ado al sur de Tepo¡aco 

y junto a la colonia La Perla se desarrollan y consolidarán como el resto de 

las colonias irregulares. en la medida en que se carezca de la oferta de 

terrenos a precios accesibles para la poblac1on de ingresos min1mos. 

apoyada con un programa de asesoría técrnca y venta de materiales de 

construcción también a precios módicos. 

En relación a la v1v1enda res1denc1al y res1denc1al campestre. que se 

ha establecido sin el adecuado acond1c1onam1ento con el medio natural y 

1 ~- La .;;••n!oot1ucc11•n di.'.' c-.1c ltp•• de" 1\ 1c11da -..e •1..:1cccn11• a riuJ" dr..· I~•' "!'"H'.!' ~i.: 1 •>s'." en 

la Ciudad de '-1c,1co 
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recursos existentes en el s1tto, así como a la carencia de drena1e en la zona. 

se pude decir que han prop1c1ado el deterioro ecolog1co de la presa de 

Guadalupe y de la zona boscosa del mun1c1p10 As1 mismo. su desart1cu1ac1ón 

con el centro regional de serv1c1os. es causa de que sus pobladores tengan 

que desplazarse fuera del munic1p10 para obtener Jos serv1c1os que 

demandan . 

. 
1 

1 



3.2.1 Caracteristicas geográficas. poblacionale~ y culturales. 

El mun1c1p10 de Cuaut1tlan lzcal\1. ocupa una supert1c1e oe 10 992.5 

hectéreas. Su área urbana esta conformada por 5 196 5 hectareas que 

representan el 47%1 de la supert1c1e murnc1pal. y las areas s111 urbarn=.ar están 

const1tu1das por 47 753 5 hectáreas de act1v1daoes productivas oue se 

distribuyen en 2 753 :' hectareas de agricultura 1 002 3 hectareas de 

ganaderia extensiva. 27 hectareas de ganaderia intensiva 451 hectareas 

forestales. 135 hectareas erosionadas y 385 hectárea~ de cuerpo!'- de agua 

El an8lls1s de 33 zonas homogéneas para determinar su grado de 

desarrollo urbano. perm1t10 confirmar que las oue albergan fracc1onam1entos 

y con1untos hab1tac1onales e industriales son las que present?.n e! mayor 

grado de desarrollo y se trata de las tierras Que fueron expropiadas para la 

creación de la ciudad De acuerdo a una ¡erarqu1zac1on del desarrollo. en el 

nivel alto. se encuentran 6 de las 22 zonas hab1tac1onales y una de las zonas 

de servicios (corredor urbano). en el nivel medio se encuentran 12 de las 

areas hab1tac1ona1es. las 6 zona~ productivas ( industria!) y la obra de 

serv1c1os. y en el menor nivel de desarrollo se ubican las comunidades 

restantes 

Se detecto la ba1a 1ntegrac1on al aesarrollo mun1c1pal oe tos ooolados 

ong1nales ya que si bien hay la comunicac1on y enlace f1s1co-esoac1al. no se 

tiene el mismo nivel de vida de los habitantes oel resto de la ciudad 



Cuaut1t1Sn lzcalh. incluso tratándose de aquellos que viven en Atlam1ca. 

Tepojaco y Tepetllxpan. que son poblaciones absorbidas por la mancha 

urbana l '\'C'r anC''º :" 1 

La aparición de nuevos desarrollos hab1t~c1onales ha traído consigo el 

arribo de costumbres y cond1c1ones culturales diferentes entre si con las 

existentes en las comunidades onginales. por lo que en algunas co•onias hay 

problemas sociales. tales como drogad1cc1on alcoholismo y vandalismo 

Observando las tendencias de crecimiento se pronostica un continuo 

de la mancha urbana. debido a la unión fis1ca de las colonias y pueblos de 

los municipios de Atizapén, Cuautitlan. Tepotzotlan y N1co1as Romero lb 

Los asentamientos irregulares ocupan 725 hectareas de tierras 

ejidales. las cuales ocupan el 14°,.,o del área urbana y se localizan en su 

mayoría en el suroeste de la ciudad. siendo est~ zona la que registra el 

mayor crecimiento f '\ cr anc,u t• 1 El numero reducido de baldíos existentes en 

esta zona serán parcelados y ocupados con v1v1enoas. sino son protegidos 

mediante un programa que contemple la construcc1on de areas de 

recreación, equipamiento y servicios t '\'c-r anc"-1• ... ) 

Existen defic1enc1as en la dotación de equ1pam1ento de salud. de 

deporte. de recreación y socio-cultural. áreas verdes. de abasto y 

le.. A pan1r de lo .. 1i:-.11had1 ... i:lt!~1t1101k-. d..: !''''º h>1,h• .. i:'h" 111u111c1pu• .. lllH .. • C<•l111dan ~un 

Cu:.autnlan ll'c:.allt c'tnn i::oh.::n1:1th.-. f"'' el p.\..._ 
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cementerios: asi como en las instalaciones de apoyo a la industria centro de 

capacitación para el trabaJO, comedores económ1cos. instalaciones 

deportivas y central de bomberos 

El déf1c1t en materia de espacios deportivos y areas verdes es de 259 

hectéreas. y se requiere hab1\rtar y mantener las 252 hectáreas existentes 

El corredor de serv1c1os urbanos no ha alcanzado su pleno desarrollo 

debido a la ed1f1cac1ón de con¡untos hab1tac1onales en lugar de servicios. el 

crec1m1ento de zonas comerciales en otros s1t1os y las ilm1tac1ones de 

comunicación con la mayor parte de la ciudad 

De continuar la mstatac1ón de serv1c1os comerciales sobre la autopista 

ésta se conven1rá en un corredor urbano provocando serios problemas de 

tránsito, y el centro de servicios existente cumplirá de manera 1nsuf1c1ente su 

función 

Al estudiar las caractenst1cas geogréif1cas. poblac1onales y culturales 

podemos observar que los asentamientos humanos en el mun1c1p10 no son 

homogéneos, ya que existen zonas poblac1onales con allo luJO que van 

desde el tipo res1denc1al. al residencial campestre hasta aquellas que se 

encuentran asentadas de manera irregular. pasando por barrios populosos 

que demandan del gobierno todo tipo de serv1c1os ~ , .•.. T ;me'º' t>" -: 1 
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3.3 Puntos de convorgoncia y divergencia entre los dos municipios. 

El aspecto más importante que nos ocupa en este apartado es el 

politico. 

Ambos rnunicrp1os estuvieron gobernados por el partido oficial, los dos 

cuentan con grupos de poder fáclfmente 1dent1ficab/es, Cuaut1tlán lzcall1 a 

pesar de ser un municipio Joven con menos de 25 años. cuenta ya con vanos 

grupos de poder bastante fuertes, que podemos asociar con el 

autotransporte. y los s1nd1catos Ambos murnc1p1os conurbados presentan 

nuevos asentamientos poblac1onales populares en los que el PRI aseguraba 

un colchón electoral para ganar las elecciones 

Se ha considerado que en las ciudades, los grupos de clase media 

son abstenc1omstas o apoyan al PAN como opc16n opositora al partido 

gobernante: esto motivó al PRI a compensar dicha perdida con las colonias 

pobres. pero en los años recientes el Estado ha tenido problemas con estos 

asentamientos al no poder cumplir con las demandas que le son soilc1tadas, 

y pese a los esfuerzos del PRI su votación en estos lugares ha ido en franco 

deterioro. 17 

Esta afirmación podrá ser comprobada en el próximo capitulo cuando 

veamos como algunas de estas zonas populosas que anteriormente votaban 



a favor del PRI sufragaron en 1996 en favor del PAN 

Podriamos considerar que el grupo político con mayor poder en 

Cuautitlén lzcalll es et de los expresidentes que ha tenido el mumc1p10 Al 

respecto Alvaro Arrecia dice de los expresidentes mumc1pales del Estado de 

México que son 

priístas en quienes se piensa para cargos futuros de mayor 

importancia dentro del JUego polit1co local Se ut1hza al mumc1p10 como 

trampolín de espera En el Estado Ot México. por e1emplo. se tiene la 

costumbre de utilizar a presidentes municipales para la 1ntegrac1ón de las 

legislaturas locales. lo cual umcamente refleja el grado de concentrac1ón de 

poder en la entidad.· 1 H 

En estos dos mumc1p1os aunque en menor medida el de Cuaut1tlan no 

escapan a la estructura corporativa del Estado mexicano. de ahi que se 

vislumbre con claridad un grupo poht1co formado por las centrales oficiales 

CTM. CROC. cÑc y CNOP IQ 

Actualmente y dado su aspecto urbano y plamf1cado Cuaut1tlán lzcalh 

se encuentra integrado al desarrollo de la zona metropolitana, no sucede lo 

l'l l'ool (-:lpC'l1Jl11 1 h;1111 1 n .. • l't>: -...:c1111J,1 ••.,.¡1-.u111 '\fcrid~1·. Cll Jn1c.: \lnn-.,1 " J;11111c 



mismo con Cuautitli3n que a pesar de estar actualmente integrado al 

desarrollo, al crearse en 1973 el munrc1p10 de Cuaut1t1án lzcall1 aquel perdió 

la mitad de su ternlono creándose absurdos limites. fuera de toda lógica y de 

convenrenc1a polit1ca, lo que está afectand el desarrollo de importantes 

zonas del municipio como la del barno h1stónco de Santa María Tlayacac 

(casa de Juan Diego) y fa del pueblo de San Mateo lxtacalco. este último 

quedo div1d1do en dos partes y actualmente esta en lit1910 pol1t1co por los dos 

municipios. 
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4. ORGANIZACIÓN ELECTORAL COMPARATIVA EN LOS MUNICIPIOS 

DE CUAUTITL.AN Y CUAUTITLAN IZCALLI. 

4.1 lntograclón y funcionamiento de los organismos electorales. 

El proceso electoral reciente se 1n1c1ó con la v1genc1a del Código 

Electoral del Estado de México. y posteriormente se d16 paso a la 

conf1guraetón de los órganos encargados de cumplir con las etapas que 

marca la nueva ley electoral 

Para esto se integraron el Consejo General y la Junta General como 

órganos centrales ademas los ConseJOS d1stntales y murnc1pales (órganos 

desconcentradosJ asi como las 1untas d1stritales y mun1c1pales (organos de 

e1ecución}, quiénes fueron los cuerpos responsables del proceso 

La integración del conseJO generaL 5e compone por 

- El presidente con voz y voto propuesto en terna por el 

Gobernador del Estado y electo por la legislatura del Estado mediante el 

voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes 

Cuatro c:onse1eros del poder leg1slatcvo. con voz y voto. de los 

cuales dos seran propuestos de entre sus miembros. por la fracción 

mayoritaria. uno por la primera minona y otro por la segunda minoria. 

- Seis conse1eros electorales con voz y voto. que serán electos 
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por la legislatura del Estado 1 

La Junta General del Instituto será pres1d1da por el Director general y 

se integrará con el Secretario general y los Directores de Orgarnzac1ón, de 

Capac1tac1on. de Partidos pollt1cos y de Adm1mstrac1ón 2 

A nivel d1stntal y municipal se integra una estructura similar 

conformada por organos desconcentrados. designados por el Consejo 

General de entre las propuestas por ternas que presente la Junta General 

Los órganos d1stntales tendran su sede en la cabecera de cada uno de 

los d1stntos electorales 

Las juntas d1stritales son órganos temporales que se integran. para 

cada proceso electoral ord1nano. por un Vocal E1ecut1vo. un Vocal de 

Organización Electoral y un Vocal de Capac1tac1ón .l 

Para integrar el Consejo 01stntai. part1c1parán el Vocal Ejecutivo que 

fungiré como Presidente con voz. y voto. el vocal de organ1z.ac1ón como 

Secretario quién part1c1pa con voz y sin voto. ademas de seis consejeros 

electorales. con voz y vote, también estara en dicho ConseJO un 

representante de cada uno de los par11dos polit1cos con registro. Los 

• ·'\.nu.:u1 .... l"t• (..J~..Jw~~J~...:101<JL.!h;LbH•~h!_.~l.1..·~1_ ... :_~!j,;~'- J •J•Ji. 

\n1..:11I•• ''~ ~ ~·-<.:!.! 

\n1.:11l< • 1 1 1 ~ .!J~ __ .. ~11 
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integrantes de este Ultimo grupo tendrán derecho a voz y sin voto. -t 

Para la 1ntegrac1ón de los órganos electorales mun1c1pales se segu1ra 

la misma estructura y tendrán su sede en la cabecera de cada mun1c1p10 

Es su estructura operativa las mesas d1rect1vas de casilla ocupan la 

base y se conforman como un órgano e1ecutor. estandó integradas por 

ciudadanos capacitados y selecc1onados al azar 
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4.2. Participación ciudadana. 

La forma de part1c1pación mas común y generahzada que efectuamos 

los Ciudadanos es mediante la em1s1ón de nuestro voto. pero nuestra 

actividad part1c1pat1va no acaba en este acto. sino Que va más allá, hacia 

otros espacios en los cuales se pueda influir en las dec1s1ones de los 

gobernantes 

Con este panorama de la part1c1pac1ón ciudadana habremos de 

exponer como se d1ó la respuesta de los ciudadanos al proceso electoral en 

Cuaut1t1Bn y Cuaut1tlén lzcall1 

• Si los datos de part1c1pac1ón ciudadana en elecciones federales son 

apenas conocidas por un escaso número de personas en el terreno local, y 

en forma particular en el mun1c1pio. se reduce a cero • ~ 

Este dato es correcto ya que en Cuaut1t1an y Cuaut1tlán l.z.calh se tuvo 

una participación en las urnas del 50º/o. aunque muy por encima de la 

panic1pación de los ciudadanos en procesos electorales pasados que llegó a 

ser hasta del 32%,. 

La par11c1pacion mas 1moortante fue en la 1nstalacion de las mesas 

directivas de casilla, 56 en el munic1p10 de Cuaut1tlan y 398 en Cuaut1tlén 

i 
1 

f 



78 

lzcalli, cada mesa directiva de casilla esta integrada por un presidente . un 

secretario y dos escrutadores. con sus respectivos suplentes haciendo 

un total de 3 632 ciudadanos part1c1pantes. quiénes fueron selecc1onados a 

través de un sorteo que se hizo del padrón electora! cons1derandose a los 

ciudadanos que nacieron en los meses de abnl. mayo y 1umo. se les convocó 

a tomar un curso de capac1tac1ón y de ahi se seleccionó a los más 

dispuestos y a los más aptos. tras la convocatona hecha para as1st1r al centro 

de capacitación. que tuvo como resultado poca afluencia a estos . por este 

motivo se implementó la capac1tac1ón en campo, la cual una vez rea:lizada dio 

paso a un segundo so~eo con los ciudadanos ya capacitados cuyo primer 

apelhdo comenzaba con la letra T. Con este entena y para evitar el 

predominio de los partidos polit1cos en la selecc1on de ciudadanos. los 

Consejos D1stntales designaron a los func1onanos de las mesas directivas de 

casilla. 
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4.3. Registro de candidatos 

En este apartado se consideran los aspectos concernientes a la 

nommac1ón de los candidatos por los Pélrttdos politices. asi como el 

desarrollo de sus campañas y su ofena potit1ca 

En estos mun1c1p1os los partidos polit1cos que tienen mayor presencia 

entre el electorado son et PRI , PAN y el PRO ocupando el torcer lugar y de 

ahí con menor presencia e! Par11do Verde Ecologista , el Partido del Trabajo. 

etc. 

- En México todo cambio polít1co. toca sucesión de poder. o cambio de 

personal polit1co. sigue siendo el asunto social más importante dentro de la 

polit1ca tocaL • u 

De acuerdo con este autor en Cuaut1tlán y Cuaut1tlan l;;!cal\1. la 

eleccion de candidatos resulta muy apasionante movilizando fuertemente a 

una gran porción de la poblac1on. en la que partidos de opos1c1ón como el 

PRO y PAN realizan consulta a sus bases para la postulación de candidatos. 

y al interior de estos se forman planillas que buscan ta norn1nac1ón tratando 

de convencer a sus afiliados y s1mpa:.::antes e¡emplo de esto fue el PRO 

que tuvo elecciones internas el dia 11 de agosto de 1996 
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Dentro de la lucha por el mun1c1p10. se ha presentado últimamente un 

fenómeno político que se ha denommodo ~ insurgencia municipal ~ que tiene 

presencia tanto en munic1p1os urbanos como rurales que culmina en acciones 

concretas, como la toma de palacios. acciones de protesta con el fin de 

desconocer a candidatos pnistas impuestos. estas acciones demuestran el 

desgaste de viejos mecanismos de control prnsta 7 

Este fenómeno se presento entre el pnísmo de Cuaut1t1an l.:::call1 en 

protesta por la 1mpos1c1on del candidato. como nunca antes se habia 

observado en franco rechazo a este acto. los mtegrantes del Sector Popular 

se dieron a la tarea de pintar bardas en los lugares mas v1s1bles de todo el 

mun1cip10 en las Que se podia leer ·No al cedazo. fuera Sandoval~ (es 

importante mencionar que Enrique Sandoval era el candidato designado por 

el PRI) además la toma ael comité municipal. mov1hzac1ones que denotaban 

un total rechazo a1 candidato y sobre todo a la v1eJa practica de la 1mpos1c1ón 

(dedazo). Es importante recalcar que a pesar de este rechazo el candidato 

impuesto a fin de cuentas fue el que abandero al partido of1c1al en las 

elecciones del 1 O de Noviembre de 1 995, otro acontec1miento que no fue 

bien visto es que el Presidente municipal en funciones abandonara su puesto 

para lanzarse como candidato a la d1put;:ic1ón local por el d1stnto XLIII. con 

cabecera en Cuaut1tlan lzcalll 

7 l!!!.Q. p -~-· 
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Por su parte el PAN. demostr-ó interés en el proceso de selección y 

postulac16n de sus candidatos 

En Cuaut1tlán se oropus1eron como candidatos a Presidente Mun1c1pal 

y Diputado Local respectivamente ( a Prudencia Cano y Raúl Covarrub1as ) 

dos funcionarios que tuvieron una oestacada part1c1pac1on ~n la pnmera 

adm1nistrac1ón parnsta en ( 1990 - 1 992 ) causando aprobación por parte de 

la c1udadania 

En tanto en Cuaut1tlán lz.calh se postuló a Juhá.n Angulo como 

candidato a la Presidencia Municipal ciudadano con un fuerte arraigo y 

ampha expenenc1a en diversos cargos como diputado federal y local. 

coordinador de Ja fracción del PAN en el congreso local, provocando interés 

entre la c1udadania 

En lo que respecta a la postulación de candidatos de los otros partidos 

no causaron gran expectación na mov1llzac1ón alguna entre la ciudadania 

debido sobre todo al desconoc1m1ento de sus protestas y sobre todo que la 

atención se fiJa en los partidos importantes ( PAN. PRI. PRO) 



4.3.1 Campañas pofiticas. 

·La campaña electoral. para los efectos de este Código. es el con1unto 

de actividades llevadas a cabo por partidos politrcos. las coal1c1ones y los 

candidatos registrados. para Ja obtención del voto - H 

Con esta definroón estamos en cond1c1ones de explicar como se 

llevaron a cabo los actos de campaña en los municrp1os. de nuestro objeto de 

estudio. 

El Código electoral del Estado de México. contempla que las 

campañas po/it1cas m1c1aron a partir del registro de los candidatos 

Con respecto a este punto en los dos mumc1p1os pudimos observar 

que el PAN comenzó su campaña desde casi un mes antes del registro de su 

candidato. A este tipo de acto suele IJamársele la - campaña sin candidato •. 

y en ella se pintaron gran cantidad bardas en Jos Jugares más visibles 

ganando espacios incluso que por trad1c1ón eran pintadas por el PRI, en la 

leyenda se podia leer. - Somos el cambio para el Estado de México -. esto 

con Ja finalidad de apar:ar espacios y sobre todo preparar y tener a la 

espectativa a la c1udadania. 

El segundo partido en comenzar su campaña fue el PRO. también 

apartando espacios. aún antes de registrar a sus candidatos 
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También pudimos observar. a uno que otro pan1do pequei"lo colgar en 

los postes. sus discretos carteles 

El último en comenzar su campaña y en registrar a sus candidatos fue 

el PRI. en Cuaut1tlan lzcalh, comenzó casi con un mes de retraso en 

comparación de los otros partidos ya que como explicamos eri el apartado 

anterior, se presento una fuerte d1v1s16n al interior del PRI, en franco rechazo 

a la impos1c1ón y al dedazo de candidatos y de hecho el candidato del PRI a 

la presidencia municipal comenzó su campaña con un fuerte rechazo de la 

ciudadanla. 



4.3.2 Oferta política do los partidos participantes. 

Los partidos polit1cos part1c1pantes en este proceso electoral en 

Cuautitlán y Cuaut1tlán lzcall1. fueron los siguientes PAN. PRI. PRO, PC. 

PVEM, PT. PPS. PDM y el Partido del Pueblo Mex1quense que participa por 

primera vez y que únicamente cuenta con registro local 

En este rubro destac.<tremos el ofrec1m1ento de los panados polit1cos 

Ante todo daremos a conocer las propuestas de los tres más relevantes ya 

que los otros presentaron una campaña muy discreta. en algunos casos la 

ciudadanía no llego incluso a conocer el nombre de sus candidatos 

La campaf\a del PAN presento como lema el .. Cambio .. con este se 

haciá referencia a que hab1a llegado la hora de que el Estado de México se 

sumara a la ilsta de .. 4 Estados. 10 capitales y 221 munic1p1os gobernados 

por el PAN .. •1. En las bardas pudimos leer .. 1 AHORA Si 1 Juntos 

cambiaremos a lzcalli .. y • con honestidad se hace mas .. En Cuaut1tl8n las 

pintas hacían referencia a continuar con el progreso ya que en este munic1p10 

el gobierno del PAN comenzó en 1990 

La plataforma polit1ca en Cuaut1tlán lzcalh giro en tomo a los 

s19u1entes puntos· 
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1. Vtgilancia y seguridad en tu comunidad. 

2. Generar empleos con industrias y comercios no contaminantes. 

3. Mejorar los servicios pUbhcos. 

4 . .Regular los asentamientos humanos 

5. Gobernar junto con el pueblo. 

6. Acabar con la corrupción en el gobiemo municipal. 10 

Con lo anterior podemos observar que la propuesta del PAN. 

contemplaba los problemas que mas preocupan a la ciudadanía y sobre todo 

resultó convmcente. 

Por su par1e el PRI. presento como slogan y con el fin de fijarlo en la 

mente de los ciudadanos • Juntos podemos mejorar " y a esta se 

agregaban. la educación. la ecologia, el empleo. tus calles etc. todos tópicos 

que preocupan a la ciudadanía acompañado de un simbolo raro que con 

mucha imaginación significa un hombre levantando tos brazos en sei\al de 

jubilo con los colores oficiales. aunque este también significaba la cruz que 

los ciudadanos debían asentar en la boleta electoral el día 10 de Noviembre 

sobre el emblema del PRI. En algunas bardas también se pudo leer la frase 

•Es por la expenencia •. 

En Cuautitlán lzcalli el candidato a ta diputación local XLIII era el 

Presidente en función que ~ejó su cargo para emprender la lucha de aspirar 

10 lhi4 
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al Congreso de la entidad; presentaba como bandera de su campaña el 

trabajo que había realizado siendo presidente municipal y lo remarcaba en 

su propaganda como "' Vamos por más progreso. el cambio se ha visto .. 11 

El PRO presentó como propuesta de gobierno los siguientes puntos 

1. Impulsar la reforma democrática del poder público 

2. Legislar para que el presupuesto público se asigne correctamente. 

3. Reactivar la producción. et empleo y el ingreso familiar 

4. Crear una contraloría social. 

5. Profesionalizar la segundad pUbhca 

6. Impulsar una nueva recaudac1on fiscal 

7. Fomentar una cultura ecológica en la oudadanía. 

El slogan propagandístico que presentó el PRO decía - cruza el sol.. 

y habrá honradez • Junto a su emblema del sol azteca la palabra 1 Ya ! y el 

emblema cruzado dando señal de que ya era la hora de votar por el PRO Es 

importante recalcar que este partido agregó a sus colores amarillo. negro y 

rojo el color verde limón y a que el verde bandera no lo puede usar. En sus 

panfletos informativos pudimos leer uno que nos llamó mucho la atención E! 

mosquito mex1cuense. en cuyo contenido ilustrado con comics hacia 

relevancia a que el salario ya no alcanza para nada. Entresacamos 

textualmente el siguiente contenido que nos habla de la actual polit1ca del 

11. Propaganda pohuca dc:l l~wi.1do rc"'oluc1onano mst1turo:1onal. 
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gobierno " Esta política econóM1ca se llama neoliberahsmo y con ella se han 

hecho inmensamente ricos un puñado de empresarios que son los que dan 

el dinero para las despensas que regala el PRI en sus cierres de campaña 

Asi buscan que la gente vote para que el pueblo siga pobre mientras ellos se 

ennquecen. " Este es básicamente el contenido de la ofena polit1ca del 

PRO 12 

En lo que respecta a los otros pan1dos. casi no se dieron a conocer 

sus propuestas, con dificultad logramos saber la propuesta del traba10 cuyo 

slogan era "' SUmate a la nueva fuerza y sus pnnc1pales propuestas 

estaban dirigidas a la clase trabaJadora Esta es la oferta potit1ca de los 

partidos más representativos en Cuaut1t1án y Cuaut1Uán lzcalll. 
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4.4 Desarrollo de la jornada electoral. 

Actualmente la sociedad se transforma. se torna mas diversa. 

compleja y urbanizada. y sobre todo reclama mayor part1c1pac1ón en los 

asuntos pUbhcos. Una analista poliuca dice al respecto 

- En este agitado contexto. las elecciones que trad1c1onalmente fueran 

rituales políticos de escasa s1grnf1cac1ón. han cobrado centralidad a tal punto 

que se les ha edg1do en factores clave para la deftnic1ón del rumbo y hasta 

de la velocidad del cambio polit1co En efecto, los comicios en México estén 

siendo. además de ca1as de resonancia de tas tensiones que están 

provocando los camb1os. verdaderos agentes del cambio político Que ahí se 

quiere 1dent1flcar con la trans1c1ón a la democracia " t.1 

En este contexto las elecciones de 1996 en el Estado de Mexico. 

cambiaron el rumbo de una sene de fenómenos que estaban presentes en el 

escenario político, se empieza a hablar. más sobre el comportamiento 

electoral. es decir de las inclinaciones y preferencias del ciudadano ya que el 

voto caut1vo/corporat1vo propio del PRI muestra un desgaste y al mismo 

tiempo gana terreno un voto de opinión que es más cambiante y volátil. Y los 

ciudadanos cuestionan más realizando una elección en el sentido estricto de 

1:::; Pc~hau.J .. l;1..:quch11.:. ·· l 1 !in dl.·1 -..1-..1c1na ele panHlo hci-!CllhHlH.:P ··en j~c~ . .L':t.;L~c~111~1 · 

~"-!.?..c..!cl..!.!&J.i'· Ai'w q~- "'º :!. r '>7 
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opción; este tipo de voto es propio de sociedades más urbanizadas y 

modernas. creando con esto un grado s1grnficat1vo de incertidumbre sobre los 

resultados electorales 1.a 

Con lo antes expuesto habremos de analizar el desarrollo de la 

Jornada electoral en los munic1p1os que forman parte de nuestro ob1eto de 

estudio Sobre todo en Cuaut1tlán lzcall1 cuestiona el voto 

caut1vo/corporativo del PRI a fin de cuentas el ciudadano en la urna es libre 

de em1t1r su voto por quién él qwera. pasando en verdad a cuestionar y a 

emitir un voto de opinión 

El desarrollo de la jornada electoral. el 10 de Noviembre de 1996 se 

llevó a cabo. pese a lo que se esperaba. en completa tranquilidad 

En el Conse10 d1stntal XLIII. el presidente en sesión perm;Jnente d•JO al 

momento de la instalación • Hemos llegado al dia de la JOrnada electoral. 

después de un gran trabaJO y esfuerzo de miles de mex1quenses. durante 

muchos años los ciudadanos ex1g1eron procesos l1mp1os y transparentes. Hoy 

las cond1c1ones para ello estan dadas, las ltstas nómrnales con fotografia. la 

credencial para votar con fotografia y la recepción de las boletas electorales 

se realizó con la presencia de los integrantes de este conse10 R J ~ 

I~ lbJJ p 'IK 

I~ IEL\.I. ·\1.:1~• Je -.c ... 1nn . ..:clchraJa el JO de '\•\11:1nhre de l'J'lh en 1~1 Junt~ Xl.111 
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La jornada electoral se llevo a cabo sin contratiempos. instalándose 

las casillas electorales en tiempo y forma para la recepción de la votación 

Ocurneron incidentes menores que no ameritaron la 1mpugnac1ón de 

casillas. y por le tanto, s1 asi lo dictaminara el Tribunal electoral del Estado de 

México. la anulación de la elección Ya que los resultados no favorec1erón al 

PRI este presentó ante el Tribunal algunas inconformidades que no tuvieron 

repercusión y tanto en el murnc1p10 de Cuaut1tlán, Cuaut1tlan l~calll y los 

distritos locales XIX y XLIII con cabecera en los m1smos murncip1os. desde el 

dia de la jornada electoral y al conocerse los resultados preliminares. el PAN 

aventaJaba al PRI por mucho r-nargen de votac1on 

Al celebrarse el cómputo final el PRI, p1d16 que se contaran 

nuevamente los paquetes. pero apesar de cumplirse con tal pet1c1ón el PAN 

se mantuvo a la cabeza 

En el siguiente punto mostraremos los resultados electorales de 1996 

en estos municipios y haremos un recuento de como han avanzado y tomado 

fuerza en las Ultimas elecciones partidos como. el PAN y el PRO 

En otras palabras. progresivamente van quedando atrás los tiempos 

de lo que Sanen denominó sistema de partido hegemónico pragmat1co 16. al 

referirse ul sistema mexicano de par11dos. pues ahora las dos pnnc1pales 
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fuerzas politicas opositoras juntas están en condiciones de representar el 

peso del partido de Estado. esto constituye un notable avance en términos 

de la histona politíco-etectoral en la entidad. 



4.5 Procesos electorales mas rocicntos y niveles do competitividad 

en el Estado do México. 

En este punto nos proponemos presentar los niveles de compet1t1v1dad 

electoral en el Estado de Mex1co. entidad que por la magnitud de su 

población y, por tanto. de su padrón electoral, asi como por su dtnám1c.a 

social. económica y polltica. resulta sumamente .nteresante para los 

estudiosos de las selecc1ones Se entiende por compet1t1v1dad a la capacidad 

que tienen los partidos polit1cos de C1sputar el poder y hacer realidad la 

alternancta ~n él. con base en su presencia entre la c1udadania traducida en 

fuerza electoral 

En el Estado de Mé:..:1co hasta los com1c1os de 1987, en que se 

celebraron elecciones para Gobernador, ayuntamientos y diputados locales. 

se presentó una compet1t1v1dad pract1camente nula. con un predominio del 

PRI. En 1988 esta hegemonia se v1ó fracturada ya que fue una de las cuatro 

entidades en que tnunfó la ooos1c1ón en lo~ com1c1os presidenciales. en los 

cuales Cuauhtemoc Cérdenas aventaJÓ a Salinas de Gortan por casi veinte 

puntos porcentuales de la votac1on Este año puede señalarse como el 1rnc1ó 

de la compellt1v1dad y del me1oram1ento de las cond1ci0nes de competencia 

electoral en la ent1oad 

Los cuadros 1 2 y 3 indican como en los Ult1mos com1c1os para 

ayuntamientos se ha mcrementado ta compet111v1dad electoral Asi hasta los 
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procesos realizados en 1967, los porcentaJeS de votación en favor del PRI en 

su mayoria eran mayores al 60 por ciento. Para los procesos de 1993 este 

panido dejó de obtener triunfos con más del 89 9 por ciento y su promedio de 

votos se ubicó entre el 50 y 50 9 por ciento 

Por lo que se refiere al Partido Acción Nacional se observa que en los 

últimos tres procesos para la elección de Ayuntamientos ha 1ncremer,tado el 

nümero de casos en los que obtiene más del 20 por ciento de la votación; 

as1m1smo han d1sm1nu1do los mun1c1p1os en los que no ha alcanzado votos 

En el caso del Partido de la Revolución Democrática. si se toman 

como antecedentes los resultados obtenidos por el Partido Mexicano 

Socialista en 1987. se observa un incremento importante de su votación. 

Para los comicios de 1993 se redujo el número de mumc1p1os en los que no 

alcanzó votac1on 

Cuadro 1 
PORCENTA..IES DE VOTOS OBTENIDOS 

POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

(1987- 1993) 

N11f\.1ER0 OE f\.1lJ!'JICIPIOS 

AÑOS DE El.FCCJON 
0 ., ALCANZADO IYX7 .. 144(1 l'-'~3 

meno:"> de ::;.l1 Q () 1 _, 
40-iY 4 : ' 1 1 e, 1 ~'."' 

!'fl-:"l..14 1: .-:.o e-' s ~1 
hll-hl~ q :!ti I•' ' _-;..; .::s 1 ~() 
7¡¡_7~, ,, -- 18 : c7 -- ·' ;:,4 
1-\CJ-S•I lJ :< .:::oh \h I:< : 7 
40-100 -'~' --:..:: ~ 1 7 

.. 
-~ 3 

:!O 7 
::!~ h 

e-' 8 
¡t1 8 

' s 
() e= T<YIAI. . 1:!1 . 1::!1 121 

FUENTE~~~~---·-----~· 



En el cuadro 1 se aprecia cómo en las tres últimas elecciones de 

ayuntamientos ha d1sm1nwdo el número de munic1p1os en los que el PRI 

alcanzó porcentaJes de votac1on muy altos ( superiores al 70 por ciento ) En 

1957 este partido obtuvo porcenta1es de votac1on supenores a los 70 puntos 

en el SS por ciento de los mun1crp1os de la enttdad. para 1990 el número de 

victorias municipales. superiores ar margen señalado. representaron el 37 2 

por ciento del total de los mun1c1p1os y on 1993 ese 1100 ae tnunfos los 

obtuvo en el 25 6 por ciento de las contiendas municipales 

Por el contrano. se observa cómo se ha incrementado el numero de 

munic1p1os en donde obtuvo menos del 70 º/c. de los votos en 1987 fue en el 

28.9 °/o. en 1990 el 62 8 º/o y en 1993 el 74 4 %, El rango de votac1on en 

donde ha crecido la concentrac1ón del número de munrc1p1os es el que va 

entre el 49.9 al 59 9 °/c 

Cuadro 2 
PORCENTA.JES OE VOTOS OBTENIDOS 
POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL 
EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

( 1987-1993 ) 

NUMER.O DI: MUNICIPIOS 

AÑOS DE ELFCCION 
~ó ALCANZADO i l9S7 •o 1 <.>~>_; 

o 1 J <1 ~, 1 
:-s " 1 ' e : 1 ,, 1 '" 4 1 l 1 

1 o 

" ' 1: 1 

. . . . 
.q < 

'~ . 
' . " ¡ 
~ ,, 

' < 



En el cuadro 2 se observa una d1sm1nuc16n del número de municipios 

en donde Acción Nacional no obtuvo votos. si bien estos munic1p1os se 

incrementaron en 1 993 a 51. mientras que en 198 7 eran 13. para 1993 sólo 

fueron 4. Se apreeta también un incremento del número de mun1c1p1os en los 

cuales este partido ha alcanzado márgenes de votación que le permiten ser 

altamente compet1t1vo ( más del 29 9 por ciento ). para 1987 fueron 

solamente 7 ( 5.8'% ). en 1990 fueron 8 ( 6 6º/o) y para 1993 fueron 20 

( 16.5°/o ). 

Cuadro 3 
PORCENTAJES DE VOTOS OBTENIDOS 

POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 
EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

( 1987-1993) 

1 
NUMERO DE MUNICIPIOS 

AÑOS DE ELECCJON 
~·a ALCANZADO 1987 ºo 1~90 ºo ]993 

o 18 t..J 9 15 1~ ..J ::! 
O- "9 86 hR 6 2t• ::!I 5 56 
10-19_4 9 74 -'4 :!X 1 :::?8 
20-:::?Q_Q 4 1 ::!6 ::!1 5 I::! 
30-39.9 " () D 10 7 14 
40-4Q Q ~ 5 4 1 " 50-60 o () " 1 ~ 3 
TOTAL 1:!1 l::!I 121 

FUENTE Co~ Es1111•I E1.,.C1or•i 

1 6 
..Jt> 3 
23 1 
"9 

11 ü 
49 
::". 5 

En el cuadro 3 se aprecia tamb1t!n un rncremento del nUmero de 

mun1c1p1os en donde e! PRD ha logrado mayores niveles de votación 
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Tomando los resultados obtenido por el PMS 17 en 1967 como antecedente. 

se observa que disminuyó la canudad de mun1c1p1os en donde el partido del 

sol azteca no se llevó votos. én 1 987 fueron 18. en 1990 1 5 y en 1993 

solamente 2. 

Revisando las dos elecc1ones en donde el PRO part1c1pó como tal 

(1990 y 1993), se advierte un crec1m1ento no muy importante pues s1 bien 

en casi todos los murnc1p1os mantiene ya su presencia. sin embargo. creció el 

número de ellos en donde su mvel de votación fue mínimo ( del O 1 al 9 9 por 

ciento) pasando de 26 en 1990 a 56 en 1993 

se considera como su antecedente el PMS. entonces puede 

interpretarse su avance como s1gn1f1ca.t1vo 

A partir de 1990 el PRO es un partido compet1t1vo en .mas de 20 

munic1p1os ( margen mayor al 30 por ciento ). la mayoria de los cuales. antes 

de este año presentaba una hegemonia casi absoluta del PRI 

Las situaciones de mayor compet1ttv1dad ponen de manifiesto que en 

la entidad se vive la trans1c16n de un sistema estatal de partidos 

caracterizado por la preeminencia de uno sólo, a un sistema mas plural 



4.6 Resultados oloctoralos en Cuautitlán y Cuautitlán lzcalli en 1996. 

Dadas las cond1c1ones en que se celebrnron los procesos electorales 

en el Estado de México. ( mayor part1c1pac1ón polit1ca. nuevos organismos 

electorales. nueva ley ) y sobre todo, como veiamos en el punto anterior, 

mayores niveles de compet1t1v1dad. los resultados electorales en los dos 

mun1cip1os obJeto de nuestro estudio favorecieron a la opos1c1on 

Cuadro comparativo 
ELECCIONES MUNICIPALES 1993 Y 1996 

EN CUAUTITLÁN MEXICO 

PRT O 
PMT 1 O 

FUENTE Com,..,)n E'SIA!al Elf>c!otal otlot<-C:><m <J• 1993 
1n,.t:IU1<.> E•,..cH><al tlf'I E•la<l<.> d.,'·'""''--" .,,,.coc"' 11,. 19<>6 

Este cuadro nos muestra que para la eleccion de 1 996 hubo mayor 

part1c1pac1on polit1ca. la votac1on del PAN y del PRI casi se mantienen y en lo 
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que respecta al PRO su votación se incrementa de 255 a 1703. colocándo::.e 

en 1996 en el tercer lugar; tamb1en podemos ver como en 1993 part1c1pan 11 

partidos. para 1996 desaparecen el PARM. el PRT y el PMT, part1c1pando el 

PPM solo con registro local haciendo un total de 9 partidos. podemos decir 

que en este munic1p10 los resultados electorales no sufrieron cambios 

significativos ya que volvió a ganar el PAN 

En el mun1c1p10 de Cuaut1tlán Jzcall1 los 1esultados electorales s1 

cambiaron significativamente. ya que como habíamos argumentado 

anteriormente el voto caut1vo/corporat1vo del PRI pasó a ser un voto de 

opinión: veamos el siguiente cuadro. 

Cuadro comparativo 
ELECCIONES MUNICIPALES 1993 Y 1996 

EN CUAUTITLÁN IZCALLI 

p:~er:: ; ~~---,---;~~~-~---:---4-~---I 
PT 769 . -p·T 3 162 . 

FUENTE Cnm...,on E•IAU•! El .. clotal ..... ceno" <l<' 1 Sl!ol3 
l...u!UIO Ek:'cto•aldrl e., .. ,,,, d4' M .. ••CO ...... ccoon d .. 1[,1% 
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Una vez observado el cuadro de resultados. podemos ver que en Cuaut1t1an 

lzcalli el PRI paso a ocupar el segundo lugar con tan solo 34 425 votos. ante 

46 476 del PAN que paso a ocupar el primer sitio: et PRO sigue ocupando el 

tercer lugar. 

Estos mismos resultados en porcenta1es quedan de la siguiente forma 

PAN 42 °/o. PRI 32 °/o. PRO 15 °/o y los demás partidos con porcenta1es poco 

significativos con excepción del PVEM que ocupo el 5 º/o y el PT el 3 º/o. 

.1 
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4.7 Repercusionos de los resultados oloctoralos on el Estado do México 

Podemos decir que los resultados electorales en los mun1c1p1os de 

Cuautitlán y Cuaut1tlán lzcall1. no tuvieron trascendencia polít1ca. se 

integraron los ayuntamientos pamstas sin contratiempos. pero a nivel estatal 

y después de revisar las cifras totales nos damos cuenta que • los 

resultados constituyeron una tragedia para el PRI. que perdió los pnnc1pales 

municipios de la entidad, excepto la capital El PAN conquistó 23 

ayuntamientos -entre ellos los económicamente más importantes del Estado. 

como Naucalpan, Tlalnepantla y Cuaut1tlan- y el PRO se llevó 25 incluidos el 

más poblado, Nezahualcóyotl. y otros del oriente mex1quense. como Texcoco 

y Los Reyes la Paz. - 18 

La votación por municipios quedó de la s1gwente manera 72 de los 

122 mun1c1p1os de la entidad con un porcenta1e de 37 3°/o de los votos 

estatales. El PAN obtuvo el 30.2°/o de la votación. el PRO le correspond10 el 

21.6°/o. s1 sumamos ambas votaciones obtenemos el 51.8°/o. de está forma 

podemos ver que el PRI deJó de ser mayoría 

Pero el problema más grave se presentó al momento de asignar 

IR f)rt1.I' J•1rn:::hc111. 11:1nc1-...:o. ·· 1 o .. h<•1nh1c .. de ( ·1iu;1'.\ ffcl 1n;H¡un1:uu11 para dar :11 PRI. 

1h:µaln1cn1c la 111:1'.\0~1;1 en el (·,"1¡.!IC~1 1nc,u1ucn-..c ·- en J~i:s~. '-•• 111-1.S 1 ti.: 

d1.;:1c1nhrc de l 996. p I" 
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las diputaciones de representación proporcional. ya que el PRI no 

está acostumbrado a ser mmoria, • los pnístas ( ) primero h1c1erón que el 

ConseJO General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) -Oue se 

supone autónomo- asignara al Partido Revoluc1onano lnst1tuc1onal (PRI). por 

encima de la ley. 8 diputaciones de representnc1on proporcional que le 

garantizaran el control de la Legislatura - 1 •1 

Todo parece indicar que el responsable de esta maniobra fue el 

Secretano de Gobernación. Emiho Chuayffet. Gobernador del Estado de 

México con llcenc1a. Que actuó a través de su gente. el líder del congreso 

mex1quense, Jaime vazquez y postenormente fue et propio Chuayttet quien 

negoció la presunta rect1ficac1ón con los dmgentes nacionales del Partido 

Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrat1ca 

La conformación del Congreso local quedó de la siguiente manera 

PRI, 30 diputados: PAN. 23; PRO. 16, PVE. 3, PT. 2 y PC. 1. donde cada 

partido tiene una participación semejante a su porcentaje de la votación 

estatal válida y no como los pnistas habían interpretado la ley ( inciso IV, del 

articulo 265 del Código electoral ) cuyo resultado había sido 38 diputados 

del PRI. 20 del PAN, 12 del PRD. 2 del PVE. 2 del PT y 1 del PC 

Edmundo Cansino. consejero electoral. dijo - Fue un atropello a la ley, 
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avalado por un Consejo su1eto a fuertes presiones - dice. el pueblo del 

Estado de México no le dió la mayoria a ninguno de los tres partidos 

.. Ese es su mandato Y ante eso el trad1c1onal sistema mixto de 

representación con predominante mayonlano. que asegura la gobernab1hdad. 

debe dar lugar a un nuevo s1stoma. que he bautizado como de alianzas 

coyunturales para lograr la mayoría y asegurar también la gobernab1lldad -

Cancmo enfatiza • Estamos frent~ a una nueva pos1bli1dad. por 

primera vez en el país. Esto da a las elecciones en el Estado de México una 

trascendencia nacional indudable nos asoma al futuro -

Estas fueron en el Estado de México las repercus1cir""1es y 

trascendencias que tra1eron los resultados electorales. por un lado el PRI. 

que quería tener el control del Congreso y por el otro los pan.dos de 

oposición que reclamaron su derecho. pero lo que más nos llamó la atención 

fue la injerencia de connotados palittcos. que tienen gran poder regional y 

nacional para intervenir en los organismos electorales poniendo en duda su 

autonomía. 
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Conclusiones 

Al finalizar el presente trabaJO estamos en cond1c1ones de externar 

nuestra opinión sobre los principales puntos abordados y saber s1 se 

comprobaron las h1pótes1s planteadas 

De acuerdo con los resultados electorales en el Estado de Mcx1co, hoy 

pcdemos decir que los procesos electorales. por lo menos en el plano local 

regional. ya no son predominio del partido de Estado. la perdida que haoia 

tenido en elecciones pasadas se afianzó hoy con la derrota en las ciudades 

con mayor peso econom1ca y demogr3ficamente hablando 

En los rnumc1p1os de Cuaut1tlén y Cuaut1tlán lzcalh parece que la 

nueva ley electoral y el nuevo organismo electoral propició mayor 

confiab1hdad. 1ncrementandose el voto opositor dando como resl!ltado un 

voto de op1món que es má.s volat1I que el voto caut1vo/corporat1vo del PRI. La 

ciudadan1a depositó un voto mas conc1ente propio de las ciudades más 

urbanas en las que ya no bastan los acarreos. m la promoción. ni las 

cubetas, ni los regalos. por lo antenor podemos ver que estamos entrando a 

una nueva realidad nacional 

También es importante subrayar que los confltctos intrapart1danos ante 

la designación del candidato que los represente s1 repercuten en los 

resultados electorales. porque crean d1v1s1ón y esto lleva a los m1htantes que 

no están de acuerdo con el candidato impuesto a depositar un voto de 

castigo es decir en contra 
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Con la reallzac1on del presente traba10 nos pudimos dar cuenta Que los 

princ1p1os rectores del lnst1tutc.. Electoral Estatal ( certeza legalidad. 

independencia. 1mparc1ahdad y ob1e11v1dad) estL1v1eron muy cerc<:. de 

convenirse en nada. ya que debido a las fuertes presiones que los conseJOS 

electorales reciben del exterior no pueden actuar libremente conforme a 

estos pnnc1p1os En lo que toca al Estado de Me:<1co pudimos observar que 

fanalmente triunfo la razon. al reconocerse Que veraaaeramente e: P RI no 

tendria la mayona en el C::mgreso Local. sobre todo pudimos darnos cuenta 

que el PRI no está preparado para ser opos1c1on 

Se pudo constatar que el Estado de Mex1co. vive actualmente una 

mayor compet1t1v1dad electoral. por lo menos todos los municipios 

metropolitanos del Valle de México entran en la categoría de 

competitivos. ya Que con los resultados electorales desde 1987 e! PRI 

comienza a peroer espacios La compet1t1v1dad en ta e:-it1dad a nrvel 

mun1c1pal tiende a incrementarse como producto de una mayor d1stnbuc1on 

de la votación en los diferentes pan1oos contendientes Así mismo cabe 

destacar. que en el caso de las elecciones municipales la d1stnbuc1on del 

voto se ha dado en proporciones mayores que el nivel de part1c1pacion 

electoral. ello se 1nf1ere ya Que en 1990 y 1993 el a~stenc1on1smo fue mayor 

a la votac1on, contra no a lo ocurrido en 1987 sin embargo la compet1t1v1dad 

en los dos pnmero5 años mencionados se 1ncr~mento en retacion a 1 967 y 

para 1996 oooemos observar que e! procese electora; fue altamente 
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competitivo 

Finalmente. c.;onclu1mos que tas h1pótes1s planteadas si pudieron ser 

comprobadas ya que verdaderamente la s1mpatia y conoc1m1ento que lns 

electores tienen de los candidatos que part1c1oan en la contienda electoral 

determina su preferencia al elegir. pero pnnc1palmente la onentac1on det voto 

depende del tipo de asentamiento pobtac1ona1 y del nivel econorn1co. social y 

cultural que tenga el ciudadano ya que como expresamos anteriormente las 

poblaciones más modernas y urbanas llegan a cuestionar mas el voto 

trad1c1onat. 

Los nuevos organos electorales si están aptos para encauzar 

comicios transparentes. siempre y cuando se les ocie actua:- libremente. es 

dec;1r sin presiones externas 

La part1c1pac16n pol1t1ca de diversos grupos de poder. en la reg1ón es 

relevante en el desarrollo del proceso electoral ya que ( como ve1amos en el 

punto 4. 7 ) la inJerenc1a e introm1s1on de estos actores puede llegar incluso a 

alterar los resultados electorales 

Con respecto a la def1rnc1ón que nos da Sarton sobre el sistema de 

partidos en Mex1co podemos concluir que por lo menos en el Estado de 

México y en base a los resultados electorales esta def1nic1ón ya no puede 

aplicarse. ya Que el predominio de un solo partido ouedo en el pasaoo 

actualmente este partido (PRI) no tiene la mayoria ab501L1ta en et Congreso 

Local. un1camente la mayor.a relativa. teniendo la necesidad de celebrar 
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ahanzas con otros partidos. 
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ANEXO 1 

División Político~Admm1strat1"a del Estado de México. 
{LOCALIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE CUAUTITLAN Y CUAUllTLAN IZCALLI) 

FUENTE Gobierno del E sudo de ·'k10;1co C:1na Topo¡..:r:afü:a C'O.C 1 :~n.noo 1 Q~4 
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ANEXO 2 

Locahzación de los Munic1p1os Cuaut1t1én y Cuauutlán lzcalli en la Zona 
Norpon1ente del Valle Cuaut1tlan Texcoco 

ESTADO OE CUERETARO 

CUAUTITLAN ZONAS 

CUAUTtTLAN IZCALLI NORPONIENTE 

VALLE CUAUTTTLAN TEXCOCO PONIENTE 

LIMJTE DE ZONA NORORIENTE 

LIMITES MUNICIPALES 

FL'E....:TE •·Gaceta del Ciotncrno·· C1c1htf."fr'll• Jcl E'tado de ,,c,1..:u. IS de 1unH• de.· \9<).l 
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ANEX03 

División Territoria\ de cuaut1Uan. 

--~ 

-· 1 --Et. __ J 
• 

; 
o;; g 

" ~ ' ~ 
,--'~ 
p--....;a;= 
1 

; 
¡ 
1 

L 

' r-- --·-' 

; 
1 
1 

-----...!-. 

--., 
1 

------' 

FUENTE Plan de Dc~no11o ~'unic111;1t.I de Cuauutlan MC'ICO febrero de IQQ7 
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ANEX04 

División Politica por Colonias y Barrios. 
( ZONA URBANA DE CUAUTITLAN ) 
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ANEX05 

División Territorial de Cuaut1Uán lzcalli. 

í ¡ 
l FUENTE; - Gaceta del Gobiern -o • Gob1CTTJO del Edo de ~tC'U co, Juru(l de 1<>93 
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ANEXO 6 

Clasificación del territorio y políticas de ordenamiento urbano y ecologico 

TEPOTZOTLAN 

TUL.TTT1...AN 

TLALNEPANTI...A 

1 ARE.A URBANA 

ARe.A URBANlZ..ASLe 

::·:::• AR'EA NO URBAN'IZABLE. 

---- UMITE DE CRECIMIENTO URBANO 

POUTICA.S URBANAS 

ME.JORAMleNTO e: • CRE;CIMU!NTO 

O • RE.ORDENAMIENTO C • CONSE.RVACION 

POUTlCA.S ECOLOOICAS 

-•-·- UMTTE DEL CENTRO DE P09L.ACION O • PROTECCION A • APRO\IECHAMll!.NTO 

•••••••• UMfTEOEAPUCACIONOELAPOUTICA O• CONSERVACION R • RESTAURACIDN 

FUESTE '"Gaceta del Gob1~0-. Gobierno del Estado de ~1C"ti.co. IS de JUruo de 1993 
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ANEXO 7 

Ploblematica del érea urbana de Cuautitlán lzcalli. 

TEPOTZOTl..AN 

........ __ ) 

i 
~ 

TULTTTLAN 

-· ATIZAPAN DE ZARAQO"A > • 
/ \._i=~~ ,., . 

........,.., ...0.-CATIVO. i VNW!.'.NOA OCSPl!:lllSA. 

ASENTAMIENTO ... REOUUUl. 

AlltEA CON SEll"llCIO. - -

AlllEA CON 9ERVICIOS lNSUIACIENTES. • •" • 
Cl!:NTRO UlltSAHO l!!:N PlllOCESO. • 
OE. CONSOUDAC.ON. 
co•Utl!!.DOR U .. B.ANO INCIP1ENTE... * 

AMEXICO 

PARQUE CON ,ti.L,-Q 14.PROVECH ... MIENTO. 

PARQUE SIN HABITAR. 

VUl. PfUMAft...._ 

VUl. SATURADA.. 

V\A su•UTIUZADA.. 
VISTA DESAORAOAB~ 

OEBIL INTEORACK>N. 

TENDENCIAS De CRECIMIENTO. 

FUEr..-rE- 'ºGaceta del Gobierno-. Gobierno dd Estado de MCXJco, 18 de junto de 19Ql 
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