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INTRODUCCION 

Desde finales de la década de los sesentas, se inició en México un pemianente 
proceso democratizador. Durante las últimas tres décadas se han logrado 
importantes avances en materia electoral, lo que ha pemiitido un creciente 
perfeccionamiento de los procesos electorales en nuestro país. La pluralidad 
política de la sociedad ha impulsado este desarrollo del marco nomiativo. 

Este análisis se ubica en el ámbito de la Sociología polltica. El objetivo del trabajo 
es realizar un estudio del marco jurídico electoral en el Distrito Federal bajo una 
perspectiva sociológica, es decir considerando la actuación de la sociedad civil. La 
pregunta que se plantea es la siguiente: ¿ De qué manera el desarrollo de la 
legislación electoral en México ha influido en la participación del ciudadano en los 
procesos electorales? 

Estudiosos y analistas políticos coinciden en que en el año de 1968 es un año 
fundamental para el inicio de la participación polltica de la sociedad. Es innegable 
que ese momento marcó el inicio de un nuevo estilo de actuación social. A partir 
de ese año, estudiantes e intelectuales exigieron al gobierno en tumo, como 
representantes de la sociedad, su derecho a definir y participar del entorno social. 

De 1968 a 1988 y hasta nuestros dlas hemos sido testigos de la transfomiación de 
una sociedad cada vez más dinámica y participativa. Este trabajo busca analizar la 
creciente participación ciudadana en el ámbito polltico electoral que detemiina a 
su vez el cambio y desarrollo del sistema electoral mexicano. ·Interesa estudiar 
también el desarrollo de la legislación electoral en el Distrito Federal, a la luz de la 
relación que establece el Estado, representado por el gobierno en tumo, y los 
diferentes sectores sociales, pues consideramos que se establece una relación 
dialéctica en la que ambos sujetos se determinan mutuamente. La sociedad 
plantea demandas que el gobierno considera y transfomia en respuestas o 
planteamientos concretos. A su vez, dichos planteamientos o acciones provocan 
en la sociedad diversas formas de actuar, e incluso nuevas demandas que 
superan las anteriores, lo que constituye un desarrollo de la conciencia y el 
sistema politice. 

De acuerdo con Dahl1 el desarrollo de regímenes democráticos supone dos 
procesos: la liberalización y la inclusividad. La liberalización es el nivel de 
aceptabilidad de la oposición, de la competencia entre las diferentes fuerzas y la 
inclusividad es la proporción de la población que puede participar u oponerse 
respecto de la acción gubernamental. Este desarrollo de ámbito político esta 
íntimamente ligado con cambios sustanciales en el ámbito social: migración 
campo-ciudad, crecimiento del sector Industrial y terciario, aumento poblacional, 
aumento de niveles educativos, mayor acceso a medios de comunicación. 

1 Citado por Morlino, L. En "las democracias". Pasquino, G. el al Manual Je Ciencia Política, 1ª. reimp,.ed. 
Alian7.a. 1991. p. 99 



Las elecciones federales de 1988 sentaron el precedente de dos elementos 
esenciales, por una parte la creciente pluralidad y participación de la sociedad y 
por otra, un sentimiento generalizado de irritación por el desarrollo de dichos 
comicios que incluso enfrentaron cuestlonamientos severos en relación con su 
legitimidad. Esta situación planteó la necesidad un nuevo marco legal con órganos 
electorales autónomos y procedimientos electorales transparentes, elementos que 
las reformas electorales de los 90's han logrado implementar. 

Los procesos electorales desempeñan una importante función educativa para el 
ciudadano. En ese sentido, el estudio se centra en los efectos que las últimas 
reformas electorales han tenido sobre la participación de los habitantes del Distrito 
Federal, especificamente del distrito electoral local XXVI en el proceso electoral 
local de 2000, organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal. 

Sin embargo, resulta obligado aludir a la reforma electoral federal de 1990 que dio 
origen a un órgano electoral permanente y autónomo, asl como las reformas 
electorales posteriores puesto que, sin duda, repercutieron de manera importante 
en la transformación del concepto de ciudadano, cuya caracterización anterior se 
limita a la emisión del sufragio, a la integración de las mesas directivas de casilla y 
a la representación partidista, éstas dos últimas de manera acotada. 

Durante los comicios realizados a principios de los noventas, ya con una nueva 
legislación electoral, fue notoria la Integración y creciente participación de la 
sociedad en el desarrollo de dichas elecciones. Este proceso trajo consigo la 
adquisición paulatina de confianza por parte de los ciudadanos, así como un 
desarrollo de la conciencia social de los hábitos y valores en materia politico -
electoral, ambos aspectos reportaron saldos positivos en términos de participación 
ciudadana. 

El capitulo primero establece los elementos teóricos que sustentarán la 
investigación. La participación polltica ciudad::rna constituye el concepto 
fundamental. Se analizará la relación de este concepto con el de gobemabilidad y 
legitimidad. Posteriormente, se delimitará el ámbito de la participación ciudadana 
en materia electoral ya que las reformas electorales de los noventas , han 
propiciado una creciente participación político-electoral mediante diferentes 
formas. 

El siguiente apartado de este capitulo analizará , la relación entre derecho 
electoral y participación ciudadana, asi como la transformación y desarrollo de la 
cultura politica. Como último punto se plantean consideraciones respecto al 
análisis de la participación ciudadana. 

El marco electoral mexicano posterior a las elecciones federales de 1988 será el 
tema del segundo capitulo. La publicación del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales el 15 de agosto de 1990 fue el resultado de las 
reformas de ese año, planteó nuevas instituciones y nuevas reglas electorales en 



el país que marcaron una diferencia sustancial con respecto a la forma de 
participación ciudadana desarrollada en el ámbito político electoral que le 
antecedió. 

El capítulo tercero abordará la creación del Código Electoral del Distrito Federal y 
con ello la organización-del Instituto Electoral del Distrito . 

El capítulo cuarto integra la caracterización del distrito electoral local, que es 
motivo de estudio, Se considera un breve apartado de antecedentes históricos, la 
geografla electoral, asi como el perfil ciudadano y la participación politica previa a 
los comicios del 2000. 

El último capitulo abordará la participación ciudadana durante el primer proceso 
electoral local organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal. 

En este apartado constataremos las diferentes facetas de la participación 
ciudadana durante la elección local 2000 en el distrito electoral XXVI, y su 
importancia para la organización y desarrollo de dichos comicios. Se analizará de 
manera cualitativa y cuantitativa las repercusiones de un nuevo marco jurídico 
sobre la integración de los ciudadanos al proceso electoral local y la importancia 
de ésta integración tanto para efectos de la transparencia y credibilidad en la 
organización de los comicios como para la transformación y desarrollo de la 
conciencia social de los hábitos y valores respecto a la material electoral. 

Asimismo, se analizan las tendencias de los ciudadanos que habitan el distrito en 
cuestión considerando aspectos socioeconómicos con el fin de establecer posibles 
correlaciones. 

El trabajo esta fundamentado en investigación bibliográfica y documental. 



l. ESTADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el primer capitulo abordaremos las definiciones conceptuales mlnimas que 
sustentan el análisis que se pretende realizar a partir de la relación entre Estado y 
participación ciudadana. Para ello, iniciaremos con el término de gobernabilidad 
puesto que las condiciones que reúne un gobierno eficaz y eficientes tienen que 
ver con instituciones pollticas que rescatan las demandas de la sociedad civil y 
motivan, por lo tanto, una creciente participación ciudadana. La participación del 
ciudadano le confiere legitimidad al Estado, será otro concepto a desarrollar en 
este apartado. 

Definiremos el concepto de ciudadano, así como el de participación polltica, ya 
que este término alude a una amplia gama de categorías, por lo que se delimitará 
para caracterizar a la participación ciudadana en el ámbito electoral. Dei mismo 
modo, analizaremos brevemente los fundamentos teóricos para estudiar dicha 
participación, particularmente la emisión del sufragio que constituye la 
participación electoral fundamental. 

El tercer aspecto de este capítulo se centra en el análisis de la relación que se 
establece Dntre el Derecho Electoral y la participación ciudadana. Partiendo de la 
definición de Derecho Electoral, interesa plantear algunas consideraciones en 
torno a los efectos que ejerce la reglamentación electoral sobre la participación de 
la sociedad, específicamente el ciudadano. Una de las hipótesis a comprobar es la 
de que cuando el marco jurídico, integra las condiciones sociopollticas existentes, 
es decir, la correlación de fuerzas, constituye además de un factor de control y 
ordenamiento de la sociedad a través de elecciones legítimas, una vía formativa y 
de desarrollo de la conciencia social, por medio de la transformación de 
tradiciones, hábitos y valores. Finalmente se abordan aspectos teóricos para el 
análisis de la participación electoral. 

1.1 Estado y Gobernabilidad. 

La relación compleja entre Estado y sociedad permite establecer el significado de 
la gobernabilidad. No son las instituciones políticas, por sí mismas las que 
aseguran un gobierno eficaz y eficiente. Por lo tanto, la responsabilidad de 
mantener las condiciones adecuadas para la gobernabilidad recae en el Estado, el 
gobierno, los partidos pollticos y los ciudadanos. 

De acuerdo con Angel Flisfich "la gobernabilidad está referida a la calidad del 
desempeño gubernamental a través del tiempo, considerando principalmente las 
dimensiones de la "oportunidad", la "efectividad", la "aceptación social", la 



"eficiencia" y la "coherencia" de sus decisiones"1• En ese sentido, la 
conceptualización de gobernabllidad más conocida, alude a este concepto en 
sentido negativo: la crisis de gobernabilldad consiste en un estado de 
desequilibrio, o de desfase, entre el mayor volumen de las demandas sociales y la 
poca capacidad de respuesta de los gobiernos democráticos. 

Existen diferentes concepciones del ténnino, mismas que subrayan diferentes 
elementos de análisis como fundamentales, a continuación mencionamos tres: 

a) La eficacia I eficiencia 

b) Legitimidad y tradición del buen gobierno. La condición fundamental para la 
gobernabilidad está dada por la búsqueda del bienestar general por parte del 
Estado. 

c) Estabilidad. La gobernabilidad está dada por la capacidad de adaptación del 
gobierno a los cambios del entorno. 

De acuerdo con el propósito de esta investigación, destacaremos los elementos 
consensuales y de estabilidad para la definición de gobernabilidad. Esto supone la 
importancia de considerar las demandas sociales y la capacidad de adaptación 
por parte de las instituciones polltfcas. Si un gobierno es sensible a las demandas 
de la sociedad y es capaz de atenderlas, éste ejerce su gobemabilidad, 
estimulando con ello la participación de la sociedad. 

Al considerar y atender el entorno social el Estado crea consensos y gana el 
reconocimiento de la sociedad civil, ganando con ello la calidad de un poder 
legítimo. 

•como es sabido, un gobierno es legitimo cuando los ciudadanos reconocen 
cómo válldo su ejercicio del poder, es decir, si es fuente real de autoridad para los 
gobernados y logra su aceptación (Levl, 1984) Y el consenso consiste en el 
acuerdo entre los ciudadanos sobre los procedimientos por los que se llega a las 
decisiones o, en otros ténnlnos, en el reconocimiento y adhesión que brindan a 
las autoridades e Instituciones que promulgan y aplican las leyes, los reglamentos 
y las normas (Kaase, 1991 ). Hay consenso cuando la elite polltica gobierna 
mediante la aceptación compartida de los gobernados, es decir, cuando éstos 
evalúan que las relaciones politlcas son justas y, en ese sentido, estén de 
acuerdo con lo que los gobernantes hacen y, consecuentemente no se interfieren 
en sus propósitos".2 

El consenso es posible cuando el Estado promueve y retoma la participación 
ciudadana. Por ello, la base del consenso es la integración del individuo a la 
administración de lo público. Es decir, al reconocimiento de la sociedad civil, como 
interlocutor, en el ejercicio del poder del Estado, de tal manera que el ejercicio de 

' Fllsfich A. Citado por Camou, Antonio. (Coord) "Gobemabilidad y democracia". 3° ed. México, 1997 IFE. 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. p. 16. 
2 Ramlrez Saenz, Juan Manuel. (Coord.) ¿Cómo gobiernan Guadalajara? Demandas ciudadanas y respuestas 
de los ayuntamientos. 1 • ed. Miguel Ángel Porrúa, México, 1998, p. 15. 
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dicho poder se realice como actos legitimas y a su vez actos reconocidos por el 
ciudadano y la sociedad en su conjunto. 

"SI el poder del Estado tiene ascendiente sobre el ciudadano. se debe a que et 
Estado llene la capacidad de lograr que el ciudadano se comporte de acuenlo 
con los preceptos del propio Estado. Esta es una premisa instrumental que sirve 
para entender la propuesta teórica siguiente. Cada relación de poder guarda 
peculiaridades especificas que no se repetirán salvo las mismas premisas. La 
primera que debe atenderse es aquella según la cual toda acción del Es1a<lo 
democrático para el caso. dependerá del ciudadano y viceversa. Para que et 
Estado pueda hacer uso de su poder sobre el ciudadano antes tendrá que 
asegurarse que éste ha validado su permanencia en una situación de poder. En 
todo caso será mejor que ambos asocien sus valores y objetivos para evitar que 
el ciudadano pierda su poder y el Estado el suyo. Esa es la clave de las 
democracias modernas donde priva una relación de recipmcidad y mulua 
tolerancia convalidada por la ley. Cuando ello ocurre asl. suele suceder que las 
naciones aseguren vfas efectivas hacia más acabadas formas de convivencia, 
puesto que a todo deber corresponderá una facultad que no supone una 
pretensión arbitraria sino una autorización del sistema normativo que convierte 
dicha pretensión en un acto legitimo del Estado."3 

Este planteamiento conlleva a una creciente participación social, las vías y 
maneras a través de las cuales se manifiesta la creciente participación social 
Incluyen las libertades fundamentales pero no se agotan en ellas. Junto con las 
garantlas individuales, los estados democráticos han creado nuevos consensos 
en tomo a la materia electoral recuperando la capacidad de interlocución con la 
sociedad civil creando corresponsabilidad ciudadana. 

Un elemento fundamental del proceso descrito es que constituye, además, una vla 
de formación y educación, introduciendo avances en la conciencia y roles 
establecidos. 

1.2 Significado de la participación ciudadana. 

Participar es tomar parte, compartir, tener algo en común con otro u otros. Es un 
término que ha ganado relevancia en las sociedades modernas y reglmenes 
democráticos, donde es común la necesidad de encontrar soluciones negociadas 
o crear consensos ante la diversidad de opiniones. 

La participación siempre es un acto social que requiere por lo menos de dos 
personas. Sin embargo, es un término tan amplio como el propio ámbito de lo 
social, del mundo actual. Por ello, es imprescindible ligar la palabra participación a 
una circunstancia determinada asl como a un entorno social específico. 

3 Vázquez Nava, Maria Elena. "Contra/orla Social y Reforma del Estado", en Pamctpac/ón ciudadana y Control 
social. (et.al.). ed. Miguel Angel Porrúa. Grupo editorial 1'. ed. México, 1994. p.14. 
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La participación ésta determinada por dos elementos centrales: 

a) la influencia de la sociedad sobre el individuo, y 
b) la voluntad de cada individuo para influir en su ámbito social 

"El concepto de participación junto con el concepto de representación son 
fundamentales para la democracia, representación y participación forman un 
matrimonio Indisoluble en el hogar de la democracia. Ambos términos se 
requieren Inexorablemente. Cuando aquella critica a las formas tradicionales de 
representación democrática llegó hasta el extremo de reclamar una democracia 
participativa capaz de sustitulrta, se olvidó por lo menos de dos cosas: una, que la 
participación no existe de manera peñecta, para todos los Individuos y para todos 
los casos posibles. Pero olvidó también otra cosa: que la vertladera 
representación no puede existir, en la democracia, sin el auxilio de la forma más 
elemenlal de la participación ciudadana; los votos del pueblo".• 

El estudio de la participación política se ha ganado un puesto central en la 
actualidad, y este hecho tiene que ver con la creciente liberalización y 
democratización de los regimenes políticos. Gianfranco Pasquino define la 
participación polltica como 

• aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidos a Influir de manera mas o 
menos directa y más o menos legal sobre las decisiones de los detentadores del 
poder en el sistema polltico o en cada una de las organizaciones políticas, asl 
como en su misma selección, con vistas a conservar o modificar la estructura ( y 
por lo tanto los valores) del sistema de Intereses dominante."5 

Nos interesa plantear las formas como el individuo estructura el mundo de lo 
político ya que tiene consecuencias en términos de la participación. En ese sentido 
la primera socialización del Individuo es fundamental para su forma de 
participación en el futuro, como ciudadano. 

Para los autores Dowse y Hughes 6 la socialización política no es política en sus 
origenes y surge de dos agentes fundamentales: la familia y la escuela. En efecto, 
aunque, en ténninos generales, la familia no transmite contenidos políticos puros, 
establece pautas de comportamiento que influirán en la forma de participación 
politica del Individuo. 

Los valores que el individuo internaliza desde su infancia a través de agentes no 
politicos genera actitudes y comportamientos con consecuencias políticas. 

Es decir, el niño a través de la familia y la escuela adquiere un lenguaje, normas 
culturales y pautas de comportamiento relativas a roles de edad y sexo, pero la 

• Merino, Mauricio. "La participación ciudadana en la democracia" 3° ed. Instituto Federal Electoral, México 
1997. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. p. 13. 
• Pasqulno,G. "Participación pol/lica, grupos y movimientos• en Pasquino, G., Bartolini, S (eL al.) Manual do 
Ciencia Polltlca 1° relmp. ed. Alianza, España 1991 p.p. 180. 
• Dowse, R y Hughes, J.A. Soclo/og/a Pollt/ca 4° relmp. Alianza Universidad, España, 1986. p.230. 
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socialización política abierta está limitada, sin embargo, lo aprendido tendrá 
consecuencias claras en la participación politice. 

Proceso y agentes de socialización politica en 
Sociedades complejas 

Agentes 

Fuente: Oowse y Hughes op. cif,. p. 231. 

Comportamiento 
pollticamente 

relevante expresado 
y moldeado por 

Soc/a//zac/ón 
Primaria 

Soc/a//zac/ón 
Secundarla 

{

artldos polltlcos 
elecciones 

asociaciones 
comerciales y 
profesionales 
asociaciones 
voluntarias 

Medios de 
Comunicación 

de masas. 
Influencias 
personales 
(grupos de 

Iguales. grupos 
de referencia. 
etc.) operan a 

todos los niveles 

De acuerdo con el diagrama de Dowse y Hughes es de destacar el hecho de que 
las experiencias de la socialización polltica más temprana pueden no ser 
determinantes claves de la forma en que se comportan pollticamente los 
individuos. 

Por ejemplo, en términos generales, las mujeres reciben un proceso de 
socialización con roles más alejados de lo político y de hecho la política es un 
ámbito en el que aún existe predominio masculino pero con una creciente 
participación femenina a nivel mundial. 

En todo caso, la experiencia vital del individuo no debe analizarse de manera 
aislada, es necesario considerar el desarrollo histórico del sistema político, asi 

5 



como la socialización polltlca en la edad adulta. Esta última resulta mas 
contundente puesto que se da en un contexto de conciencia y deseo expreso o 
voluntad del Individuo. 

Para Dowse y Hughes la participación polltica son "las actividades voluntarias 
mediante las cuales los miembros de una sociedad intervienen en la selección de 
los gobernantes y, directa o indirectamente, en la formación de la polltica 
gubernamental".' 

En esta definición incluyen desde una conversación politica espontánea con el 
vecino, hasta la participación de un candidato a cargo de elección popular. 
Partiendo del autor L. Milbrath plantean el esquema siguiente: 

cupar un cargo pu 1co y e part1 o 
Ser candidato para un cargo 
Solicitar fondos para el partido 
Participar en un comité electoral o en una 
reunión sobre estrategia. 
Contribuir con su tiempo en una campaña. 

Participar en una reunión o concentración polltica 
Realizar una contribución monetaria 
Establecer contacto con un funcionario público o un 
dirigente politico 

Llevar una insignia o un marbete polltico 
Intentar influir en otro para que vote de cierta 
manera 
Iniciar una discusión politica 
Votar 
Abrirse a los estímulos politicos 

Fuente: Dowse y Hughes op. cit. p. 361 

Actividades 
de 

Contendiente 

Actividades 
de 

Transición 

Actividades 
de 

Espectador 

Por otra parte, el ciudadano es la parte constitutiva del cuerpo politico de un pais, 
en estricto sentido, de la ciudadanía surge la representación del poder a través de 

1/bld. p. 360. 
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los comicios. El Individuo con la calidad de nacional de un país puede participar de 
la vida pública o polltlca del mismo, decidiendo la fomia de gobierno que 
considere adecuada a través del sufragio en elecciones populares. 

Según el diccionario de la lengua española: ciudadano es el que está en posesión 
de los derechos que le pemiiten tomar parte en el gobierno de un país. 

El concepto de ciudadano surge en Francia con el Estado libre para definir al 
Individuo consciente de que la soberanla radica en el pueblo, en contraposición 
con el término de súbdito que era la figura utilizada anteriomiente. Los franceses 
relacionaban el término ciudadano al término nacional pero cuando el primer 
concepto trascendió los limites territoriales de dicho país, prevaleció el concepto 
de elector distinguiéndolo del de nacionalidad.ª 

La ciudadanla tiene que ver con la capacidad o aptitud política que le pemiite al 
ciudadano participar en comicios. La cuestión es definir los elementos que 
aseguran la capacidad electoral, en este caso el legislador es quien decide las 
características que, desde su punto de vista, aseguran dicha capacidad y que 
determinan la calidad de ciudadano. Asi pues, el estatuto de ciudadano varia en 
razón de los contextos políticos y sociales a lo largo de la historia. 

Uno de los requisitos que se consideran para obtener la ciudadanía es la edad. 
Para el Derecho Electoral constituye un Indicador básico que denota la madurez 
emocional, intelectual y polltica, la tendencia histórica registra una disminución 
hasta los 18 años, e incluso 16 años. En países conservadores aún se mantiene 
de los 23 a los 25 años. 

Actualmente, ha sido superado el requisito relativo al sexo, integrando al cuerpo 
electoral a más de la mitad de la población mundial. Estados de la Unión 
Americana como Wyoming 1869; Colorado 1893; Utah e ldaho, 1896; fueron los 
primeros en reconocer el voto femenino.• 

En el año de 1953 se logra en México un desarrollo fundamental desde el punto 
de vista de ampliación de los derechos ciudadanos al reconocerse la ciudadania 
femenina. 

.. . en respuesta a diversos planteamientos formulados por diversas 
organizaciones feministas para que se subsanara esta situación Irregular, en 
1953, se modificó el texto constitucional y se precisó la Igualdad polltica de los 
nacionales de ambos sexos. Esta reforma revistió una Importancia señalada, ya 
que con ella se reconoció que la mujer ha sido, es y seguirá siendo copaitlápe 
del destino del pals lo que dio como resultado que se duplicara la dimensi6n del 
cuerpo electoral del pals". 'º 

8 Bertln Valenzuela, Francisco. Derecho Electora/. 1• ed. México, 1960, p. 153 . 
• (bid. p. 155. 
'º (bid, p. 65. 
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Actualmente, dentro de los incapacitados electorales se consideran básicamente, 
dos rangos quienes padecen deficiencias mentales o bien quienes han sido 
condenados. La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece 
en el artfculo 34 que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que 
teniendo fa calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y ostenten un modo 
honesto de vivir. 

Por otra parte, la participación ciudadana constituye una acción social destinada a 
un objetivo común, establecido previamente, y es producto de una decisión 
personal, supone una actitud integradora del sujeto y por lo tanto una actitud de 
reconocimiento para con las instituciones políticas. Asimismo, dicha participación 
reviste un sinfin de manifestaciones, nosotros nos abocaremos al estudio de la 
participación ciudadana en procedimientos electorales, partiendo, evidentemente, 
de la emisión del sufragio, que constituye la manifestación elemental de la 
participación ciudadana. 

La propia participación ciudadana confiere, en un segundo momento, legitimidad a 
los procedimientos establecidos como resultado de la atención y consideración de 
demandas planteadas inicialmente. 

1.2.1 Participación ciudadana en materia electoral. 

Como se ha dicho en páginas anteriores la participación polltica reviste múltiples 
formas y caracterizaciones, pero la forma más regulada y directa en términos de 
Influencia, respecto a la estructura de gobierno, es la participación electoral ya que 
a partir de ella se materializa la representación política. 

"La participación electoral es sólo una de las modalidades posibles de 
participación polltica, pero también es cierto que, en especial en los reglmenes 
democráticos, sus consecuencias son Inmediatas y significativas, en ténnlnos de 
Influencia sobro la selección de los gobernantes a los distintos niveles y en 
sistemas competitivos, también sobre el tipo de polllicas que se llevarán a cabo". 
( .... La posibilidad de ejercer el voto, junto al conjunlo de actividades, recursos y 
consecuencias que están ligadas a él hacen del comportamiento electoral un 
elemento central en el síndrome y en los procesos de participación poHtica).11 

En efecto, las democracias directas se caracterizan por una mayor participación 
polltica en donde la participación electoral juega un papel esencial. Asl pues, 
vemos como los procesos de democratización están acompañados de una 
creciente participación, e inclusión de nuevos grupos en la conformación de las 
instituciones de gobierno por medio de la vía electoral. 
Se ha planteado en líneas anteriores la influencia de la socialización primaria en el 
individuo para la participación electoral asl como los antecedentes históricos del 

11 Pasquino, G. op. cit. p. 182. 
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sistema politice y la socialización polltica del adulto. Esta última más importante 
por poseer connotación eminentemente política en un contexto de conciencia y 
voluntad expresa. Ahora veamos la influencia politica y socioeconómica en 
relación al comportamiento electoral. 

Para el estudio de la participación electoral desde el punto de vista de la 
caracterización y tendencias existe una interacción significativa con caracterlsticas 
variables entre el ámbito politice y el ámbito socioeconómico. 

En ese sentido para el análisis de la participación electoral resulta obligado el 
análisis del fenómeno de la movilización social. 

·1) desplazamientos de población del campo a la ciudad; 2) desplazamientos de 
la población del sector egrfcola al sector industrial (y después al terciario); 3) 
aumento de la población (y cambio en composición); 4) crecimiento de la 
alfabetización; 5) mayor exposición a los medios de comunicaci6n de masas. 
Estas caracterlstlcas empujan a los Individuos en el sentido de una mayor 
disposición a participar para Influir en procesos y decisiones que les afectan más 
de cerca, en especial las que atanen a la esfera polltico-adminlstrativa".12 

Asimismo, considerar factores inmediatos que repercuten en la participación 
electoral, como son las características sociodemográficos del individuo, es decir, el 
nivel de Ingresos, y el nivel de educación, principalmente son factores que inciden 
en la participación electoral, por ello en las zonas urbanas existe una mayor 
participación en materia electoral. Otro factor importante es el acceso a la 
información socio-politica ya que un mayor contacto con medios de comunicación 
proporciona al individuo mayores posibilidades de participación. 

El Distrito Federal es la entidad con el mayor nivel de participación en comicios. 
De los cincuenta distritos federales electorales más participativos 25 corresponden 
al Distrito Federal. " 

1.2.1.1 El ciudadano 

La forma primaria de participación ciudadana en procesos electorales es, sin duda, 
el voto, y constituye la manifestación por excelencia de la participación social en 
comicios. El desarrollo electoral mexicano muestra dos elementos en tomo de la 
calidad de ciudadano: 

12 /bldem, p. 183. 
13 "Estudio sobre el abstencionismo en México". México 1998, El IFE por condl.do de la Dirección Ejecutiva de 
capacitación Electoral y Educación Clvlca, solicitó la realización da la Investigación al Centro de Estudios para 
un Proyecto Nacional S.C. 
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El Incremento notable del cuerpo electoral, debido a la disminución de los 
requisitos que se plantean como características que aseguran la aptitud o la 
calidad ciudadana y, 
La transformación de la calidad ciudadana respecto a derechos y 
obligaciones, llegando a constituir una autoridad electoral durante la etapa 
de jornada electoral. 

Ai\o 

ley Elecioral 1812·1821 

R.,,orma a ta Conslitución 
1857·1912 

Conslltuei6o de 1917 

Ley Electoral 1917 

Mocl1fiC11aón al lfllllO 
conslllucional 1953 
Mod1f1cadOn .i le•to 
consl!!udonal 1970 

1977 

CFE 1987 

CFE 1987 

1990 

Evolución de la ciudadanía en el 
Desarrollo electoral mexicano 

Requlsllos de la calidad 
ciudadana 

HrJOS teglttmos de espat'loles 25 
anos. 

Varones de 21 al'IOS. Modo 
honeslo de viw. 

Varones de 18 ai'los, 21 si eran 
casados en ejerciao de sus 
derechoS politlcoa e lnscntos en 
los registros da la mumapalidad. 

Igualdad pclltica de la mujeres 

Mu,eres y varones de 1 B anos 
con modo honesto de 'liYlr 

Derechos Obllgaclones 

Orgarvz:arse llbremeflle 
on partidoS pollticos. 

ser ciudadano varón o mu¡el', Deaempet\w gralU1ta~1e las 
haber cumphóo 18 et\os y tener fundc:lnft electorahn P•• los que 
modo hOnMto de 'o'lvlr sean requerlc'os 

Observaciones 

lnduaión del ststeme cs. elecaOn 
dlrec:t1 para sentdores y 
diputados 
lnclutión del alstem.1 dfl eleca6n 

directa para Presidente de la 
República 

Fuente: construido con base en: Ber11n Valenzuela, F. Derecho Electoral. Garcla Orozco. Antonio. Legislación electoral me1'1cana 1812·1977 
2" ed. México, 1978. CFE. Pa111'1o Camarena, Javier. Derecho Electoral Mexicano 4• ed. Mtbico 1997 llJ.-UNAM Cofipe comentado. 1•.ed. 
México. 1991. Secretarla de Gobernací6n. 

En las sociedades actuales con democracias representativas, la ciudadania, 
además de participar en la toma de decisiones a través de la designación de sus 
representantes populares y del poder ejecutivo, también puede acceder a otros 
procedimientos propios de las instituciones de ra democracia representativa. Se 
conocen como procedimientos de participación ciudadana de democracia 
semidirecta: el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del 
mandato. En dichos procedimientos se consulta a la ciudadania sobre aspectos 
particulares a través del ejercicio del voto. 

10 



Un aspecto fundamental y reciente de la participación ciudadana en materia 
electoral lo constituye la participación ciudadana en la organización electoral. 

Originalmente, en México, prevaleció la Idea de que las elecciones debían ser 
organizadas en forma exclusiva por el Estado como garante del interés nacional. 
Conforme partidos políticos y ciudadanos han avanzado en el escenario político se 
han manejado diferentes concepciones que privilegian a uno u otros. 

La concepción que prevalece actualmente y que ha aportado resultados positivos 
contempla la creación de un organismo permanente que integre representantes 
del Estado, de los partidos políticos y de la ciudadanía. 

En este desarrollo de los procesos electorales resulta fundamental la inclusión de 
la ciudadanía en la organización de los procesos electorales. 
Dicha inclusión se efectúa en diferentes formas, y se incrementa de manera 
notable a lo largo del desarrollo electoral mexicano. 

1.2.1.2 Funcionarios de mesa directiva de casilla. 

La Integración de las mesas directivas de casilla durante la jornada electoral 
permite la recepción, escrutinio y cómputo del voto. Por ello, la participación 
ciudadana ha sido fundamental para la formación de éstos órganos electorales. 

Las mesas directivas de casilla constituyen la autoridad electoral durante la 
jornada electoral al respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del 
sufragio, garantizando el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio 
y cómputo, 

"las mesas directivas de casilla son los órganos electorales mas antiguos del 
pals. La casilla nació en 1813, para recibir la votación de candidatos a electores, 
que a su vez, designaron en segundo grado a Morelos como generallsmo de la 
Nación en armas y depositario "del ramo ejecutivo de la administración publica". 
La Constitución de Apatzingán de 1814 dio forma jurldica a lo que sa habla 
practlcado de facto un año antes siguiendo el modelo electoral de la Constitución 
de Cádlz de 1812" 14 

El Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana de 1814 
establece que la casilla se integraría con el jefe político o alcalde de la villa, quien 
fungiria como presidente, así como un secretario y dos escrutadores designados 
entre los primeros ciudadanos que acudían a votar. Dicha conformación, en 
términos generales, ha prevalecido no así por fo que se refiere a los 
procedimientos de integración. 

14 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, comentado. Dirección General de Gobierno, 
Secretarla de Gobernación, México, 1991, p. 244. 
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La ley electoral promulgada el 19 de diciembre de 1911 por Francisco l. Madero, 
por primera vez contempla la participación de los partidos politices en la 
conformación de las mesas directivas de casillas. Estas se integraban por un 
instalador (presidente) dos escrutadores nombrados por el presidente municipal, a 
propuesta de los partidos políticos. En caso de que los partidos políticos no 
presentaran propuestas, el presidente municipal designaba a los escrutadores. 
Los partidos políticos tenían derecho a acreditar un representante en las casillas. 

Es importante mencionar que la Ley para las Elecciones de Poderes Federales del 
2 de julio de 1918 estableció que la casilla debía conformarse con ciudadanos 
tomados de los primeros votantes, sin embargo, esta situación dificultó la oportuna 
integración del órgano electoral. El 7 de febrero de 1946 se reformó la designación 
de los escrutadores a propuesta de los partidos políticos. Las leyes electorales 
vigentes de la década de los cincuenta hasta las de los ochentas, contemplaron la 
organización de dichas mesas con ciudadanos que residlan en las secciones 
correspondientes, considerando un presidente, un secretario y dos escrutadores 
quienes eran designados por los comités distritales electorales respectivos. 

En el año de 1990 el articulo 41 constitucional se modificó para establecer que los 
ciudadanos formarán las mesas directivas de casilla. 

Es importante destacar el hecho de que el Código Federal de Procedimientos e 
Instituciones Electorales modifica la actuación de los funcionarios de mesas 
directivas de casilla, al señalar como finalidades no sólo la de recibir el voto y 
realizar el escrutinio y cómputo en cada sección electoral, sino también, como 
autoridad de la jornada electoral la de respetar y hacer respetar la libre emisión y 
efectividad del sufragio, garantizando la secrecía del voto y la veracidad del 
escrutinio y voto. 

Asimismo, la capacitación electoral fue establecida por el constituyente 
permanente de 1990 a la categoría de ley fundamental y el código de la materia 
creó un órgano ejecutivo, a nivel central, local y distrital, para el ejercicio de la 
función constitucional de la educación cívica y la capacitación electoral. Con ello 
se difunden los conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones de 
los miembros de las mesas directivas de casilla, asegurando la certeza de la 
función electoral durante la jornada electoral, etapa fundamental del proceso, en 
cada una de las secciones electorales. 

Los avances en el procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla 
han propiciado una creciente participación ciudadana al conferirles certeza e 
imparcialidad a los procesos electorales. 

Durante el siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX los ciudadanos 
reunidos o los primeros votantes elegían a los miembros de la mesa directiva; 
algunas veces a todos, y otras a los secretarios y escrutadores. 
En 1836 se estableció un segundo procedimiento donde la autoridad municipal 
comisionaba a un ciudadano para que nombrara una junta compuesta por él, 
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como presidente y cuatro vecinos designados por el propio ciudadano 
comisionado; a fin de Instalar la mesa de la junta electoral o casilla el día de la 
elección. Esta junta debla ser formada por los ciudadanos que se presentaban a 
votar. Si a las nueve de la mañana no habla por lo menos siete ciudadanos para 
designar a los cinco miembros de la mesa directiva, la junta instaladora se 
convertia automáticamente en junta electoral. 

La Ley Electoral de 1911 le dio a la autoridad municipal la facultad de nombrar a 
los miembros de la mesa directiva de casilla los nombramientos de presidentes de 
casilla los hacian directamente, mientras que los dos escrutadores eran a 
propuesta de los partidos politicos. Cuando no se presentaban propuestas la 
autoridad municipal los designaba. 

Las leyes de 1916 y 1917 volvieron al sistema anterior agregando medidas 
coercitivas en caso de que los designados se negaran o no se presentaran. La ley 
de 1918 suprime las medidas coercitivas y retoma al procedimiento de 1911. 

Las leyes electorales de 1946, 1951 y 1973 retoman dicho procedimiento. Los 
comités distritales electorales eran los encargados de convocar a los partidos 
politicos para que presentaran sus propuestas, mismas que eran aceptadas si se 
llegaba a acuerdos. En caso contrario el propio órgano distrital designaba a los 
funcionarios de mesas directivas de casilla. 

La legislación electoral de 1977 otorgó a los comités distritales la atribución de 
nombrar a los miembros de casilla, eliminando la participación de los partidos 
politicos en este aspecto. Sin embargo, en 1987 el Código Federal Electoral 
introduce nuevamente fa facultad de los partidos políticos de proponer candidatos 
considerando listas elaboradas por los órganos distritales. Asimismo, dichos 
órganos deberían designar por insaculación. 

Con el fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de la función electoral 
durante la jornada electoral el Código de 1990 elimina la participación de los 
partidos políticos, y establece que las juntas distritales ejecutivas insaculen de las 
listas nominales de electores al 20% de los ciudadanos en cada una de las 
secciones electorales. 

Los propios órganos distritales después de realizar una evaluación objetiva para 
seleccionar a los ciudadanos insaculados aptos, deben impartir cursos de 
capacitación electoral. Posteriormente realizan una nueva evaluación con base en 
los resultados del curso de capacitación e integra las mesas directivas de casilla. 

El desarrollo de los procesos electorales ha beneficiado radicalmente el 
desempeño de los ciudadanos como funcionarios de mesa directiva de casilla. Por 
otra parte, los procedimientos de integración de dichos órganos electorales 
aseguran la objetividad e imparcialidad requeridas en la cuestión electoral y por 
otra parte, la creciente capacitación de los involucrados evita irregularidades 
derivadas de la improvisación. 
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Otro elémento crucial para Ja participación ciudadana en las mesas directivas de 
casilla, como funcionarios electorales son Jos procedimientos para la ubicación de 
las casillas. 

Actualmente y desde el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de 1990, cada sección electoral debe tener como minimo 50 electores 
y como máximo 1500. Se Instala una casilla por cada 750 electores si se cuenta 
con 1500 electores deberán instalarse dos casillas de manera contigua y se 
dividirá la lista nominal de electores por orden alfabético. Se instalarán tantas 
casillas como resulte de dividir el número de electores inscritos en la lista nominal 
entre 750. 

A continuación se presenta un cuadro que especifica el número de ciudadanos por 
sección electoral a través de la historia, asf como las modificaciones en los 
procedimientos de ubicación de casillas. 

Leglslaclón Elecloral 

Con1111ucl0n de Ctdlz (1812) 

ReglH para la eleccl6n de diputedos (1830) 

lev Elecloral(1838) 

LerElecloral(1855) 

Le Or .lin1ca Elecloral(1857) 

Le Or an1ca Electoral (19011 
Le Elecloral(1Q11 

Le Electoral(1Q16 

L•r Electoral (1017) 
L•r para la •lecclOn CI• los Pt>d•rH federal• 
10181 

Demarcación tertttorlal y procedlmMtnto• 
para la ubicación da CHiiias 

Seccl6n electoral. Toda población diaparH. 

Nümero de Ciudadanos 

El nUmero de perroqu1aoo1 no debla ser Inferior a 
150 ni 1up•k>r • 700 • • ftn de evitar confuskJne1• 

En el D.F. de 400 a 800 h1b1tan1es. En 1ar111or1o1 
1ec1 ..... 69 1,000. 2000. 
De t ,000 e 2.000 pera toda la RepübUca 
500 almH 
500 almH 
A crueno del avuntamiento o uez de paz 
500 aimH 

250 e 500 heblt1n1es 

250 a 500 hebltenlH 

250 a 2,000 habttanlH 
500 a 2,000 habttantel 
500 a 2,000 habitan!•• 

250. 2.000 MbHantH 

Tlmbl6n habrla una secclórl aün en fugar•' 
L•r para la e•ecchY1 d• los Pt>d•res f•derates con menos de 250 habiLlnlH, cuand<l 
(1031) consmur• un pu•blo o ranchetla Que dial• mat 

de cinco kllóm•m.. de &a 1eccl6n Inmediata 

l9'gl1lacl0n Electoral 

Ler Federal Elector•I (19461, (10511 

Ley Federal Elec1oral (1973) 

L•r Federal Elecl0tal (1977) 

Código Federal Electoral (1987) 

COFIPE (1990) 

Se Incluya que t.11 ca1ma1 •• lnatalen lo ma 
cerca del elector Por primera vez derin 

No s-4\alen nümera d• hebitlinles que deble, lenlf &a 
1ec:ctónelecloral 

1ecclón electoral c~o la demarcación 100 a 3,000 habitante• 
1err11orial en que 1e dividen loa d~trltol para t. 
emi1!6n del 1ulra9io en baH • dicha 
d1marcac1on •• elabora 111 li1U11 nomina 

Lo1 com1t•• d11tt1tale1 eleclorale1 debt. 
d1termlnar el número de ca11lla1 de acue1d 
con al número d• emp1dr011ado1 en cada Uf\8 

del111ecclone1eleclorale1 

L• sección elecloral •• la fracción te"'t00.1 cs. 
101 dt1lnto1 elec1orale1 uninomlnales. Agreo1 
que tamb"n ea 11 bH• d• loa c1ud1dano1 en • Da 50 a 1.500 habitantes para cada 1ac:c'6n electoral 
p1d1ón electoral r en tas liltn nomlnales ch 
alacloras 

Fuenls: construido con base en: Garcla Orozco. A. Legislación Electoral Mexicana. 1812-1977. ~. ed. M'1dco, 1978. CFE. Patifto Camarena, 
Javier Derecho Electoral Mexicano 4ª. ed. M~xlco. 1997. llJ-UNAM. y Conpseomentado 1•. ed. M6klco. 1991. Secretarla de Gobernación. 
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1.2.1.3 Representantes de partido polftico. 

En México el año 1946 marca el inicio de una organización electoral encabezada 
por la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, órgano con predominio estatal 
cuya presencia se limitaba a los años electorales. 

La Ley Electoral Federal de 1946 confirió la vigilancia del proceso electoral a un 
organismo especial de jurisdicción federal. Dicha Comisión, integra la presencia de 
dos representantes de los partidos políticos. Esta fonna de participación 
ciudadana se va incrementando de manera sustancial con el desarrollo de los 
procesos electorales en México. 

La Ley Electoral de 1951 transforma la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 
Comisión Federal Electoral y junto con los representantes de los poderes ejecutivo 
y legislativo aumenta la representación de los partidos pollticos. 

La Ley Electoral expedida en 1973 omitió dar a los poderes federales la 
intervención que les corresponde en la vigilancia del proceso electoral, y 
estableció la responsabilidad de esta función en tres actores participantes: 
Estado, partidos politicos y ciudadanos. 

En el año de 1977, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 
Electorales, contempla la participación de todos los partidos politicos que contaran 
con registro, sea este definitivo o condicionado. Los partidos con registro definitivo 
tenían ya posibilidades de voz y voto, limitando a los segundos sólo a la voz. 

El Código Federal Electoral de 1987, conservó la misma integración de la 
Comisión Federal Electoral, pero incrementó la presencia de los representantes de 
los partidos políticos, ya que podrían contar con un rango de 1 a 16 
representantes, de acuerdo a los votos emitidos por la ciudadanfa a su favor. 

Durante el periodo comprendido de 1946 a 1990 los partidos políticos contaron 
con representación ante los órganos locales en cada una de las entidades 
federativas, ante los órganos distritales en las cabeceras de los distritos 
electorales y ante las mesas directivas de casilla instaladas en cada sección 
distrital durante la jornada electoral. 

La Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales de 1977 
introduce, dentro del Registro Nacional de Electores al Comité Técnico de 
Vigilancia, presidido por el Secretario General del Registro. Se integraba, además, 
por tres representantes del gobierno federal y por un representante de cada uno 
de los partidos políticos nacionales, quienes vigilaban tas actividades relativas a la 
elaboración del padrón electoral. 

Asimismo, existían comisiones de vigilancia en cada una de las delegaciones del 
Registro Nacional de Electores con sede en las entidades federativas del país. 
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El Código Federal Electoral en 1987 contempló el comité técnico de vigilancia, las 
comisiones estatales e incluyó los comités dlstritales de vigilancia cuya función era 
organizar la participación de los partidos políticos en la integración, depuración y 
actualización permanente del padrón electoral único. 

Asl pues, los avances en materia electoral en México han constatado una 
creciente participación del ciudadano en los órganos electorales como 
representantes de los partidos políticos, realizando actividades de vigilancia 
durante las diferentes etapas del proceso electoral. 
Es importante destacar el hecho de que los partidos politices como principales 
actores de contienda electoral deben ostentar una participación dentro de los 
órganos electorales que se caracterice por la vigilancia del adecuado desarrollo 
del proceso electoral y de la debida aplicación de la legislación correspondiente. 
En ese sentido, la participación ciudadana partidista en los comicios debe ser 
responsable, respetuosa y eminentemente vigilante desde los órganos de máxima 
dirección hasta las mesas directivas de casilla. 

1.2.1.4 Consejeros ciudadanos 

El' Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales promulgado en el 
año de 1990 introduce la figura jurídica de consejero magistrado para el Consejo 
General y Consejero Ciudadano para los órganos electorales locales y distritales. 

Esta inclusión reciente para el Derecho electoral mexicano responde a la 
necesidad de contar durante todo el desarrollo del proceso electoral con 
representantes de la ciudadanla ausentes de compromisos partidistas y que se 
desempeñen como garantes de la objetividad e imparcialidad de la función 
electoral. Los consejeros ciudadanos son representantes del cuerpo electoral y 
responden al imperativo de contar con órganos electorales que aseguren las 
condiciones de imparcialidad y objetividad. 

Para ser consejero ciudadano la legislación correspondiente requiere ser 
ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial 
para votar; ser nativo o residente de la entidad, contar con conocimientos para el 
desempeño adecuado de las funciones; no desempeñar o haber desempeñado 
cargo de elección popular en los últimos seis años; no ser o haber sido dirigente 
de algún partido político en los últimos seis años y gozar de buena reputación y no 
haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no 
intencional o imprudencia!. 

Es necesario subrayar que aún cuando son figuras equivalentes los consejeros 
magistrados y ciudadanos del Consejo General y los órganos locales y distritales 
son diferentes los requisitos establecidos por la Ley electoral. 

16 



1.2.1.5 Capacitadores electorales 

Ante la incertidumbre del puntual cumplimiento de la función electoral y del apto 
ejercicio del ciudadano como funcionario de la mesa directiva de casilla, en 1990 
se introduce en el texto del articulo 41 constitucional la capacitación electoral. 

"El organismo público agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, 
además de las que le determine la ley, las actividades relativas al padrón 
electoral, preparación de la jornada electoral, cómputos y otorgamiento de 
~~e~~,:;f~:~I• capacitación electoral y educación clvica e impresión de materiales 

El informe de las comisiones dictaminadoras del proyecto de Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales contiene la preocupación, en tomo a 
que la insaculación no era suficiente, que seria necesario asegurar el desempeño 
eficiente de los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Un tema recurrente 
fue la necesidad de capacitar cabalmente a los ciudadanos que estén en 
posibilidades de integrar los órganos electorales mas importantes durante la 
jornada electoral. 

Para tal efecto, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del Instituto Federal Electoral se encargó de trazar los contenidos y las 
estrategias de la capacitación. 

El procedimiento pedagógico general para la capacitación fue el de sistema de 
cascada, empleado por el propio Instituto en la preparación del personal que 
levantó el padrón. Dicho procedimiento consiste en la transmisión de persona a 
persona de los conocimientos y habilidades requeridas. 

Para la capacitación de los funcionarios de casilla se requirió de la participación de 
un buen número de ciudadanos que fueron reclutados, seleccionados y 
capacitados. 

Durante la elección federal de 1991 se requirieron 6,000 capacitadores electorales 
en todo el territorio nacional16 

1. 2. 1. 6 Asistentes electorales 

Durante el proceso electoral y principalmente en la jornada electoral existen 
actividades de tipo operativo que requieren de un apoyo adicional para los 
funcionarios electorales. 

15 Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos. IFE, México, 1994. p. 42. 
16 Memoria del Proceso Electoral Federal 1991, IFE, México, 1993, p. 295. 
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Es el caso, por ejemplo de la recepc1on de la documentación y materiales 
electorales por los órganos dlstritales respectivos y la distribución a los 
presidentes de las mesas directivas de casilla. Dicha actividad constituye una 
labor delicada y dltrcil considerando que se trata de documentación fundamental 
para los comicios como boletas, actas y materiales que requieren cuidados en el 
traslado, como urnas y mamparas. 

A fin de resolver este tipo de problemas el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales promulgado en 1990 facultaba a la Dirección General 
para adoptar las medidas administrativas que estime pertinentes para proveer a 
los órganos del Instituto Federal Electoral de los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 

Durante las elecciones federales de 1991 la Dirección General del Instituto Federal 
Electoral dispuso que los Consejos Distritaies pudiesen contar con diez 
coordinadores seccionales para apoyar actividades operativas. 

El desarrollo de los comicios federales de 1991 y 1994 evidenció la necesidad de 
legislar respecto al apoyo operativo que requirieron los Consejos Distritales 
durante la jornada electoral, principalmente. 

Surgió la necesidad de establecer claramente el perfil y las funciones de quienes 
proporcionarían dicho apoyo delimitando puntualmente las posibilidades y limites a 
fin de evitar causales de nulidad de la votación e incidentes que pongan en duda 
la certeza de los actos electorales. 

La reforma electoral efectuada en el año de 1996 introduce la figura de asistente 
electoral ante la necesidad de que los funcionarios electorales contaran con un 
apoyo adicional durante el proceso electoral, principalmente el desarrollo de la 
jornada electoral. 

Las funciones de los asistentes electorales están previstas en el articulo 241 A-2 
del COFIPE. A continuación se especifican: 

a) Recepción de documentación y material electoral los dlas previos a la elección. 
b) Distribución de documentación y materiales electorales a los presidentes de las 

mesas directivas de casilla. 
c) Verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de casilla 

durante la jornada electoral. 
d) Información al órgano electoral correspondiente de los incidentes ocurridos 

durante la jornada electoral. 
e) Apoyar a los presidentes de las mesas directivas de casilla en el traslado de 

los paquetes electorales. 
f) Auxiliar a los Consejos Distritales en las medidas necesarias para que los 

paquetes electorales puedan ser entregados dentro de los plazos establecidos 
y recibidos en forma simultanea. 

g) Auxiliar en la recolección de la documentación de las casillas. 

18 



Para ser asistente electoral el código de materia establece los siguientes 
requisitos: 

Ser ciudadano mexicano, estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y 
politicos, así como contar con credencial para votar con fotografía. Deben gozar 
de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que haya 
sido imprudencia!. También exige la educación media básica y contar con los 
conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para realizar las actividades 
correspondientes. 

Es necesario residir en el distrito electoral en el que pretenda prestar sus servicios, 
ser menor de sesenta años el dia de la jornada electoral y no ser militante de 
algún partido político o estar afiliado a una organización política. 
Asimismo, deben presentar oportunamente la solicitud y los documentos 
requeridos de acuerdo con la convocatoria emitida para tal efecto. 

Durante la elección federal de 1997 los consejos distritales aprobaron un total de 
9, 735 asistentes electorales. 11 

1. 2. 1. 7 Obse1Vadores electora/es 

A principios de la década de los noventas se planteó de manera recurrente la 
necesidad de contar con ciudadanos o grupos representativos de la sociedad que 
supervisen y vigilen el adecuado desarrollo de la jornada electoral. 

Durante la reforma electoral de 1993 se adicionó el articulo 5°, párrafo 3° del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Dicha adición 
establece que es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como 
observadores de las actividades electorales durante la jornada electoral 

La participación ciudadana a través de la observación electoral consiste en la 
supervisión y vigilancia de que las actividades electorales se efectúen de manera 
transparente y conforme a lo establecido por la legislación de la materia. 

La importancia de la labor del observador electoral estriba en la necesidad de dar 
seguridad y certeza al proceso electoral. 

El Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión del 28 de febrero de 
1994 adoptó un acuerdo a través del cual se definieron lineamientos para la 
acreditación y desarrollo de las actividades de observadores electorales durante la 
jornada de 1994. 

11 Memoria del Proceso Electoral Federal 1997, IFE, México, 1996, p. 266. 
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Dicho acuerdo define que la observación electoral podría realizarse de manera 
individual o en grupo, cuando estén organizados previamente con ese objeto o los 
avalen instituciones responsables. 

Asimismo, es importante destacar que dicho acuerdo establece que los 
observadores electorales debidamente acreditados podrán realizar actividades de 
observación de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral así 
como los que se lleven a cabo el día de la jornada electoral, además esta actividad 
podrá realizarse dentro de la República Mexicana. 

El decreto de reformas del 18 de mayo de 1994 adicionó las disposiciones del 
acuerdo mencionado al articulo 5º , párrafo tercero del COFIPE. 

1.3 Legislación electoral y participación ciudadana. 

Según Manuel M. Moreno, el derecho electoral es "el conjunto de reglas que rigen 
la designación, mediante el voto, de los gobernantes, que conforme a la ley, deben 
ser promovidos a sus cargos por elección popular". 

La ciencia juridica distingue tres tipos de fuentes del derecho: 

a) Las formales: derivan de los procesos mediante los cuales son creadas 
las normas jurídicas vigentes. 

b) Las reales: están constituidas por los factores y elementos que le dan 
contenido a las mismas, y 

c) Las históricas: se refieren a los documentos que contienen los textos de 
una o varias leyes. 

Las fuentes formales del Derecho son la legislación, la costumbre y la 
jurisprudencia, las cuales al reunir sus elementos en un proceso condicionan la 
validez de las normas que los mismos procesos engendran. 

Entre las fuentes formales y las fuentes reales, hay una estrecha vinculación que 
refleja la relación existente entre forma y contenido. 

El Derecho Electoral se fue integrando paulatinamente como una consecuencia de 
la evolución política en diversos paises principalmente europeos. La 
reglamentación del Derecho electoral se realizó de manera aislada en varios 
textos que carecían de unidad por lo que las fuentes de esta parte del Derecho se 
encuentran dispersas. 

Asimismo, existen fuentes primarias y fuentes secundarias del Derecho. A 
continuación se especifican: 
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Fuentes del Derecho 

Primarias ' Secundarlas 

Normas constitucionales (sirven de . Reglamentaciones 
base a la organización de todo Resolución ·de los Jueces y 
Derecho) Tribunales 

La jurisprudencia 

Las fuentes secundarias se derivan de una norma positiva que en el tránsito de la 
teorla a la realidad da lugar a la interpretación. 

Por lo tanto, se considera fuente formal primaria del Derecho electoral a la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; y las fuentes formales 
secundarias son: la legislación, la jurisprudencia, los usos, las costumbres y en 
ocasiones la doctrina. 

El Derecho electoral, además de que integra todas las reglas, y procedimientos 
para la elección de los gobernantes, constituye un factor de participación y control, 
ya que a través del marco legislativo electoral se propicia la participación y 
supervisión de la sociedad en los comicios y en las decisiones de la autoridad 
electoral. Sin embargo, los niveles de participación social en los procesos 
electorales están determinados por los contenidos de la propia legislación 
electoral. 

Asl pues, dicha participación dependerá de aspectos como: 

a) La integración de los órganos electorales. 
b) Los criterios para definir la calidad de ciudadano. 
c) Los procedimientos electorales establecidos. 

Si bien los fenómenos sociales, politicos y económicos influyen en la creación y 
reforma de la legislación electoral, una vez que la norma jurldica entra en vigor y 
se ejerce, constituye un factor social o hecho social que ejerce una fuerza 
determinada sobre el entorno politico-social, ya sean colectividades o procesos 
dinámicos. Entonces, el derecho electoral, es decir, el conjunto de leyes y normas 
que rigen la organización de las instituciones electorales y la manera como se 
desarrollan los comicios de un pais, ejerce una determinada influencia sobre el 
individuo, sobre las organizaciones y sobre las estructuras, esto es sobre el 
sistema electoral. Sin embargo, este proceso debe transitar etapas previas. En 
primer término para que la norma jur!dica constituya un factor de cambio sobre el 
individuo, las colectividades o los procesos antes que nada debe ser cumplida y 
para ello debe existir una aceptación por parte de la mayorla 

Sin duda, una reforma electoral o nueva legislación electoral plantea nuevas 
reglas y en ese sentido modifica las estructuras del sistema electoral y de partidos 
políticos. Pero, obviamente, la magnitud del cambio o transformación se reflejará 

) 
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en las repercusiones que provoque. Asf, por ejemplo, la legislación del voto 
femenino fue una innovación fundamental que integró a más de la mitad de la 
población mundial al modelo democrático reconociendo los derechos polftico
electorales de fa mujer. Dicha regulación jurídica modificó sustancialmente el 
actuar de un grupo social representativo y, por consiguiente, también influyó en el 
resto de su entorno social. Del mismo modo, una legislación restrictiva en relación 
con la existencia de partidos políticos, planteará requisitos y obligaciones 
excesivas que inhiban la existencia o creación de los mismos, influyendo 
notoriamente en la existencia de partidos políticos, causando el efecto contrario si 
se promulgase una ley electoral abierta. 

1.3.1 La vfa formativa de la legislación electoral. 

Anteriormente se abordó la transformación de la norma jurídica en factor social o 
hecho social, al entrar en vigor. Es decir, cuando se materializa y ejerce la 
legislación electoral constituye un factor social que influirá en cierto sentido sobre 
el contexto social y político. Puesto que nuestro Interés se centra en la 
participación del individuo en el ámbito político, nos abocaremos al análisis de la 
Influencia que ejerce el derecho electoral sobre el ciudadano y el individuo en 
general. 

La norma jurídica se constituye en fuerza configuradora de la sociedad y del 
Individuo a partir del reconocimiento de este respecto al nuevo ordenamiento o 
disposición ya que el cumplimiento de la norma jurídica parte necesariamente de 
la aceptación. 

Si dicha norma jurídica es inclusiva y se construyó a partir de consensos 
constituye un factor de reconocimiento social y de aceptación, por lo tanto al ser 
aceptada y cumplida por el individuo, entonces si, la norma se constituye en factor 
de cambio. El proceso democratizador vivido en nuestro pais es un ejemplo de 
este hecho ya que el motor de cambio fueron las reformas en materia electoral, 
dichas reformas impulsadas durante la década de los noventas en México, 
propiciaron además una decidida incorporación ciudadana. 

La búsqueda de la imparcialidad y de procedimientos transparentes e 
incontrovertibles plantearon la Integración de órganos electorales autónomos, la 
protección de los derechos políticos ciudadanos, así como procedimientos 
electorales confiables. 

Estos elementos desde los comicios de 1991, 1994, 1997 y 2000 han constituido 
para el ciudadano y la sociedad en conjunto en procesos formativos respecto a la 
realización de comicios para la renovación de los cargos de elección popular. 
Particularmente, la inclusión de la capacitación electoral y educación civica en el 
texto constitucional produjo una importante difusión de los derechos y obligaciones 
político-electorales de los ciudadanos; las prerrogativas, derechos y obligaciones 
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de los partidos polftlcos; de la función estatal de organizar los comicios para la 
renovación de los cargos de elección popular y por lo tanto de la integración y 
funcionamiento de los órganos electorales. 

1.3.2 Transformación y desarrollo de la cultura politica a través de la participación 
ciudadana. 

La creciente participación ciudadana involucra en mayor medida al individuo en los 
asuntos del poder público. En ese sentido las sociedades más participativas 
tienden a establecer relaciones de credibilidad y legitimidad con el estado. 

En relación con la creciente participación ciudadana en el ámbito electoral ésta le 
confiere transparencia y por lo tanto credibilidad a los procesos electorales, ya que 
la propia participación, como experiencia personal, tiende a la incorporación de 
conocimientos nuevos y a la transformación de valores y hábitos culturales. En el 
siguiente diagrama se presenta ese proceso. 

Participación 

/CIOOadoo~ 

Incorporación 
de 

conocimiento 

----------------· Transformación de 
valores 

y hábitos culturales 

Los autores Dowse y Hughes al abordar el concepto de cultura subrayan la 
Importancia del conocimiento, más allá de las normas y valores. 

"Las normas y valores que hasta cierto punto. caracterizan a una sociedad o 
grupos concretos pertenecen a lo que se llama la cultura. la aittura hace 
referencia no sólo a normas y valores sino también al conocimiento a las 
creencias. las artes. los artefactos y el lenguaje: la cultura es conocimiento tanto 
existencial como normativo. socialmente compartido y transmitido ... ·." 

18 op. cit. p. 81. 

23 



r 

Ahora es necesario definir el concepto de cultura polltica y su relación con los 
valores o hábitos culturales. La cultura polltlca se deriva de una concepción del 
mundo la cual se expresa en una diversidad de prácticas y conductas. 

• Por cultura pollllca entenderemos la slntesls de valores. hábitos. juicios, 
actitudes y expectativas que dibujan el perfil de las fuerza pollticas en Interacción. 
Precisando diremos que la cultura pollllca se edifica en tomo a referentes tales 
como la evaluación, conocimiento y vinculaciones afectivas en relación al sistema 
pollllco, su historia y su normaUvidad, sobre el tipo de participación, negociación o 
confrontación que se desarrolla alrededor de los centros de decisión, sobre el 
valor y la Importancia de la pluralidad, el consenso y el disenso etc.".19 

La cultura politica, para Dowse y Hughes es el producto de la historia del sistema 
politlco y de los miembros del sistema, es un producto de los acontecimientos 
públicos y de la experiencia privada. 

Historia del 
sistema 

Experiencia 
Privada 

i 
• socialización 

primaria 
- socialización 

adulta 

Fuente: Oowse y Hughes. op cit. p. 287. 

Cultura 

{ 

Nomlas 

~~~~~~lento en 
torno al sistema 

---- politico 

Existe una tipología de culturas pollticas elaboradas a partir de orientaciones 
personales (cognitivas, afectivas y evaluativas) respecto a objetos pollticos 
(estructuras, titulares y productos):20 

19 Gutlérrez, Roberto. "Cultura po/ltlca y transición a la democracia. PRI y PRO en /a coyuntura actual". 
Revista Sociológica A sep-dlc. 1989 núm. 11. UAM-A División de Ciencias Sociales y Humanidades p.44. 
20 Oowse y Hughes op. ci/. p. 286. 
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Cultura locallsta Cultura de súbdito Cultura de participante 

Orientaciones del ciudadano El ciudadano es consiente del El ciudadano es muy 
hacia objetos políticos son sistema polltlco y sus productos. consciente de los objetos 
débiles, no se establece en Tiene un sentido poco pollticos y posiblemente 
relación positiva con desarrollado de las Instituciones participa intensamente de 
Instituciones ni decisiones a través de las cuales se ellos. 
polltlcas ni se considera canalizan las demandas. 
afectado por ellas. 

Los tipos descritos son similares a los tipos ideales de Weber pues no se 
encuentran en su forma pura. 

Resulta interesante mencionar aqui algunas de las conclusiones a las que 
arribaron Ricardo de la Peña y Rosario Toledo Laguardia en el análisis de 
resultados de cinco encuestas de opinión realizadas en el Distrito Federal 1990-
1991. El objetivo de la investigación fue encontrar indicadores relativos a la cultura 
política de la población mencionada. 

"Los valores más caros a la población entrevistada son el bienestar y la 
libertad, mientras que la Igualdad y la justicia ocupan un segundo nivel, superan a 
los aspectos eminentemente polltlcos. El menor valor subjetivo es el otorgado a la 
democracia •.. 

Este desinterés por la polltlca se refleja también en la escasa importancia 
que la población le atribuye al voto, ya que casi la mitad piensan que su sufragio 
es poco o nada Importante ... aunque cabe anotar que además de la falta de 
Interés en la polltlca, en ello Impacta la Idea de la existencia de fraude electoral 
en los comlclos·.21 

Las conclusiones planteadas constituyen un marco de referencia para el análisis 
que se pretende realizar. 

1.4 Consideraciones en torno al análisis de la participación ciudadana. 

Es necesario para nuestra investigación plantear elementos teóricos relativos al 
análisis de la participación ciudadana. Puesto que la participación del individuo en 
politica constituye un tema fundamental, existen tantas teorias como autores sobre 
el tema. Este trabajo no se plantea como objetivo una análisis exhaustivo sobre lo 

21 Ricardo de la Pena y Rosario Toledo Laguardia "Imágenes ciudadanas: Polltica y partidos" en : Democmcla 
y elecciones: México y América Latina. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. Ailo 11, núm 23, p. 161. 
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que se ·ha escrito al respecto, pero es conveniente retomar elementos teóricos 
que sustenten nuestros planteamientos. 

De hecho, conscientes de la complejidad que implica el análisis de la realidad 
social, en la que diversas variables confluyen y guardan una estrecha relación, se 

• tratará de plantear objetivamente cuales son las variables y explicaciones que 
responden con mayor certeza a los cuestionamientos en torno a la participación 
ciudadana, para ello, requerimos de fundamentos teóricos. 

La pregunta ¿qué Impulsa al ciudadano a participar en politica ? nos remite a 
motivaciones que son producto de orientaciones personales, es decir de una 
cultura politlca determinada Integrada por orientaciones cognitivas, afectivas y 
evaluativas respecto al objeto politice. (Dowse y Hughes). Este planteamiento 
responde al análisis del ciudadano como individuo. En ese sentido, hemos visto 
ya, cómo el proceso de socialización, en sus inicios y durante la vida adulta 
conforman y moldean la cultura politica. 

El tema que ha concentrado la atención de los estudiosos sobre la participación 
ciudadana es el de quienes participan mayormente y cómo lo hacen. Obviamente 
los estudios ha abordado reiteradamente la emisión del voto que resulta ser la 
participación ciudadana por excelencia en virtud de constituir el mecanismo de 
Integración de voluntades para la conformación de los órganos de representación 
gubernamentales. 

La Importancia del estudio respecto a la participación y el comportamiento del 
ciudadano es que permite establecer regularidades y tendencias de los grupos 
sociales. 

La conclusión más recurrente respecto a quienes participan mayormente en 
política considera que son los individuos de un nivel alto con posibilidades 
económicas que permita mayor educación, tiempo, y capacidades psicológicas y 
sociales. 

"El grado de participación polltica es directamente proporcional al estrato social, 
los ciudadanos de un mismo nivel participan en el mismo nivel y esa partlclpaclón 
se Incrementa a medida que crece el status social, de modo que las clases 
medias y altas son las más activas y porque están siempre sobrerrepresentadas, 
Imponen sus demandas y su visión del mundo a las más numerosas ciases bajas, 
que cuando participan es más probable que lo hagan pasivamente, sin poder, 
movilizadas por organizaciones civiles, partidos o por la burocracia 
gubernamental" 22 

Esta teoría nos permite inferir que en términos generales, los ciudadanos de clase 
alta y media participan, conscientemente, impulsados por un sentido del deber 

22 Martlnez Silva.Mario y Salcedo Aquino, Roberto. Manual de campaña. Colegio Nacional de Ciencias 
Pollticas y Administración Pública. México, 2•. ed. p. 24. 
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ciudadano e informados acerca de las diversas opciones o propuestas 
programáticas de los partidos politices, mientras que las clases de menores 
ingresos con menores posibilidades de educación y menores estimules políticos 
no participan y cuando lo hacen sus motivaciones responden a cuestiones 
coyunturales o confian su voto a liderazgos u organizaciones. 

Es evidente y significativa la interacción de las variables socioeconómicas en la 
participación del ciudadano, sin embargo, constituye una hipótesis general 
fundamental que debe ser comprobada en un contexto determinado. 

El planteamiento anterior se relaciona con la leerla del condicionamiento 
sociodemográfico la cual consideró que el individuo está determinado por la 
estructura social sin negar la posibilidad de la libertad individual. 

De acuerdo con esta perspectiva teórica, las variables "duras" como: sexo, edad, 
lugar de nacimiento, religión, herencia económica y cultural, que son imposibles de 
cambiar por parte del individuo determinan las variables que si pueden ser 
modificadas por la persona, llamadas variables "blandas" como la escolaridad, la 
ocupación, la residencia, Tanto las variables duras como las blandas condicionan 
la cultura polltica del individuo y por tanto su participación y comportamiento. 

El otro fundamento teórico para el análisis de la participación es la teorla de la 
acción racional, dicha teorla considera que el individuo decide racionalmente 
sobre su propia conducta tratando siempre de maximizar beneficios y reducir 
costos. Por tanto, las decisiones individuales agregadas integran la realidad social 
y no al contrario. La democracia representativa se considera como un mercado 
politice donde el ciudadano compra con su voto la mejor oferta polltica después de 
una evaluación racional considerando los intereses propios. Desde este marco 
teórico los ciudadanos son libres de decidir al margen de todo condicionamiento. 
Su limitante principal es que no considera la influencia sociocultural sobre el 
individuo.•• 

Ambas leerlas se complementan puesto que cada una alude a aspectos 
estructurales y coyunturales respectivamente. La dimensión espacial constituye 
una variable que debe ser considerada. 

De acuerdo con Jaqueline Peschard, "La dimensión espacial" determina el 
comportamiento polltico electoral puesto que constituye el "habilat" en el que 
confluyen ciertas características particulares. 

"La dimensión espacial lejos de ser una categorfa meramente geográfica o de 
localización se constituye en factor Influyente del comportamiento electoral en la 
medida en que las pertenencias espaciales habitan en cierta comunidad o 
localidad se conjugan e lnteractuan con los determinantes sociales"" 

23 op. cit. p. 13. 
24 Peschard J., Citada por Gómez Tagle S. en "La geografla del poder y las elecciones en México~ IFE. Plaza 
y Valdés, México, 2000. p.11. 
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Los estudios de geografía electoral permiten constatar que los grupos sociales de 
una determinada región pueden presentar tendencias iguales. 

El ámbito urbano facilita el pluralismo y la volatilidad del voto puesto que el 
ciudadano es susceptible de influencias externas como medios de comunicación, 
líderes de opinión, situaciones de coyuntura. La modernización social, entendida 
como el cambio de roles e Instituciones supone el tránsito de una cultura política 
parroquial (la de quien no conoce aquello que sucede más allá de su entorno 
inmediato) o de súbdito hacia una cultura política participativa en la que el 
ciudadano se asume como actor con la posibilidad de exigir responsabilidad y 
rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. 

La cultura política participativa esta relacionada con el voto racional (J:Peschard) o 
instrumental producto de una evaluación del desempeño gubernamental, del 
candidato o del partido político. Se trata de ciudadanos sin compromisos políticos 
profundos que eligen en cada elección. El voto instrumental indica el avance de 
las instituciones democráticas. 

El voto expresivo" en contraposición al anterior, explica por lealtades originados 
en la conciencia social por lo que dan resultados mas estables pues responden a 
formaciones ideológicas religiosas, o étnicas. 

25 Peschard J., Citada por Gómez Tag·I~ S. /bid. p. 34. 
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11.- MARCO ELECTORAL MEXICANO 1990-2000. 

El segundo capitulo de este trabajo tiene como propósito elaborar un análisis de 
las reformas electorales realizada en México durante la primera mitad de la 
década de los noventas. 

En primer término, abordaremos las elecciones federales de 1988 como el 
antecedente de la reforma electoral de 1989-1990, ya que dichos comicios 
significaron una severa crisis del sistema electoral y plantearon la necesidad de 
una nueva legislación electoral. Posteriormente, se analizará el proceso de 
construcción del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 
creación del Instituto Federal Electoral. Asimismo, se estudian los cambios 
realizados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
analizaran los alcances de la reforma electoral de 1996 y finalmente abordaremos 
el tema de la participación ciudadana durante los comicios federales de 1991, 
1994 y 1997. 

2.1 El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la 
creación del Instituto Federal Electoral. 

2. 1. 1 Las elecciones federales de 1988. 

Constituye un lugar común el afirmar que las elecciones de 1988 fueron un 
parteaguas en la historia política de México. En efecto, dicha jornada electoral 
federal fue el escenario de un proceso comicial pleno de movilización y 
competencia, situación que sustituyó el sistema de partido único vigente por casi 
sesenta años. Se transformó sensiblemente el régimen, pero la gran movilización 
no se tradujo en participación efectiva. El proceso electoral de 1988 y en general 
el panorama politico de los ochentas evidenciaron la necesidad de crear un nuevo 
marco legislativo acorde con una sociedad más plural· y demandante. Dichos 
comicios plantearon la necesidad de contar con elecciones confiables y legitimas, 
cuyos resultados fueron aceptados sin dudas por los actores, principalmente 
partidos politices y ciudadanos. Al respecto, Federico Reyes Heroles considera 
que: 

El proceso electoral federal de 1988 mostró los limites conslilucionales de México 
!rente del pluripartidismo. El escenario polltico de ese proceso no tenla 
antecedente; la oposición, tradicionalmente débil en el pals, cobró súbitamente 
una fuerza Inusitada que la llevó a obtener, en cifras oficiales, globales, el 50% de 
la votación. La estructura jurldlco-electoral que durante más de medio siglo 
trabajo bajo el supuesto de un partido hegemónico que controlaba sin dificultad 
los procesos electorales, resulló totalmente dlsfunclonal frente a la nueva 
realidad. Como consecuencia, los resultados fueron sumamente cuestionados por 
la opinión pública, lo cual significa el fracaso de un sistema electoral.'" 

26 Reyes Heroles Federico "La crisis constitucional. El clima pol/tico de la transición' en Segundo Informe 
sobre la Democracia. México el 6 de Julio de 1988. UNAM, México, 1990, p. 122. 
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Uno de los elementos fundamentales de la nueva correlación de fuerzas fue la 
Corriente democrática del PRI, misma que originó, posteriormente una 
organización heterogénea que se cohesionó en tomo a la figura de Cuauhtémoc 
Cárdenas como candidato a la presidencia. 

Sin duda, el motor de la gran movilización fue la inconformidad y el repudio hacia 
el gobierno, básicamente por el descenso del nivel de vida de las mayorias: 

El malestar generado por la crisis económica que sacudió al pafs desde principios 
de la década, sobre todo desde 1962, provocó una pérdida progresiva de 
credibilidad en fa eficacia del gobierno para resolver los problemas económicos 
por los que atravesaba el pafs y para detener la erosión de los salarios reales. En 
los años y meses que precedieron a los comicios de 1988, esta crisis indujo 
paulatinamente a los ciudadanos a expresar su descontento mediante un voto de 
castigo y el cambio de preferencias partidarias; el voto apareció como un 
Instrumento para protestar. Oe este modo el malestar social cobró gran 
Importancia pofftica al trasladarse a la arena electoral"21 

La organización que se integró bajo el liderazgo de Cárdenas, denominada Frente 
Democrático Nacional estuvo integrada por el PARM, el PFCRN, el PPS y, 
posteriormente el PMS. Plantearon un programa moderado y reformista, 
defendiendo la democratización de la vida política, la defensa de la soberanía 
nacional y la reorientación de la producción hacia el mercado interno 
salvaguardando las funciones productivas del Estado y del sector social de la 
economía. 

Diferentes movimientos y organizaciones se integraron al ámbito electoral a través 
de la alianza con el FDN. Fue el caso del Partido Socialdemócrata, Unidad 
Democrática, Partido Verde, Fuerzas Progresistas, Consejo Nacional Obrero y 
Campesino de México, Organización Revolucionaria, Movimiento del Pueblo 
Mexicano y Convergencia Democrática. 

Durante el desarrollo del proceso electoral de 1988 destacaron dos elementos: por 
una parte los altos niveles de competencia entre los diferentes partidos políticos 
contendientes y, por otra parte, una notoria falta de credibilidad con relación a la 
transparencia e Imparcialidad de los órganos electorales. 

Por primera vez el Partido Revolucionario Institucional perdió los comicios en cinco 
estados de la República: Distrito Federal, Morelos, Estado de México, Michoacán y 
Baja California. También, por primera vez un candidato presidencial llega al poder 
con menos del 51% de la votación total 50.72%. 

La supuesta caída del sistema adquirió enorme relevancia política; Lo ocurrido 
desacreditó los resultados electorales. Ante la ausencia de información, la 

27 Pachaco Méndez. Guadalupe, en: Aziz, Alberto, Peschard, J. (Coord). Las elecciones federales de 1991. 1• 
ed. Centro de Investigaciones lnterdisciplinarlas en Humanldades-UNAM. México, 1991, p.39. 
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madrugada del 7 de julio se produjeron hechos tales como que el presidente del 
PRI proclamara el triunfo de su candidato, en el momento en que la Comisión 
Federal Electoral acordaba hacer del conocimiento de la ciudadanla que aún no 
contaba con información suficiente para emitir juicio alguno sobre los resultados 
de la elección presidencial.'ª 

Anteriormente, se mencionó que la gran movilización ciudadana de 1988 no se 
tradujo en una participación efectiva, puesto que, si bien la ciudadanía mostró un 
Interés nunca antes visto, se dieron altos niveles de abstencionismo como una 
manifestación de inconformidad o falta de credibilidad respecto al proceso 
electoral. El promedio nacional de abstencionismo en la elección presidencial fue 
de 48.42%, mientras que en 1982 sólo alcanzó un 25.20%. 

Por otra parte, el poder legislativo se transformó en virtud de la ampliación de los 
espacios de la oposición. Por primera vez, se integran al senado cuatro candidatos 
del FON; en tanto que la Cámara de Diputados se compone por 260 diputados del 
PRI y 240 del resto de los partidos politices. Esto se traduce en mayor democracia 
y limites al presidencialismo. 

2.1.2 El proceso de la reforma electora/ de 1989. 

Como titular del poder ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari señaló la necesidad de 
alcanzar tres objetivos que percibió como las demandas más importantes en 
materia politice-electoral durante la década de los ochentas y principalmente 
durante las elecciones de 1988: respeto al sufragio, procesos electorales 
transparentes y aceptación del creciente pluralismo politice. En su discurso de 
toma de posesión planteó un acuerdo a fin de peñeccionar los procesos 
electorales, actualizar el régimen de partidos politices y modernizar· las prácticas 
de los actores politices comenzando por el propio gobierno • Del mismo modo se 
comprometió a dar respuesta a la más urgente demanda de los mexicanos 
respecto a la transparencia de los procesos electorales. Para ello convocó a la 
revisión de la legislación electoral vigente en ese momento, considerando que los 
avances de la reforma dependerlan del grado de ascenso entre los diferentes 
actores politices participantes. 

Desde que se iniciaron los trabajos previos a la realización de las consultas para la 
reforma electoral, se vislumbraron nuevas formas de hacer politica. Las 
legislaciones electorales que han existido en nuestro pais a partir de la 
promulgada el 6 de febrero de 1917 hasta el Código Federal Electoral, asl como 
las modificaciones en materia electoral realizadas durante el gobierno de Miguel 
de la Madrid, se han originado a partir del gobierno, principalmente del poder 

28 Valdés Zurita, Leonardo, "La organización de las elecciones •en González Casanova Pablo (Coord.), 
Segundo Informe sobre la Democracia: México el 6 de julio de 1988. 1• ed. UNAM, México, 1990, p. 51. 
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ejecutivo,· quien enviaba la iniciativa al Congreso de la Unión donde era aprobada 
por mayorla, efectuando mínimas modificaciones a la misma. 

El poder ejecutivo rescató la necesidad de privileglar la participación de nuevos 
actores y por tanto de considerar nuevos métodos basados en la concertación. 
Existió voluntad política para iniciar un dlálogo sobre legislación electoral a fin de 
lograr consenso en relación a la principal demanda ciudadana en materia politica. 

Al día siguiente de la ceremonia de toma de posesión, el ejecutivo inició las 
pláticas sobre la reforma electoral con la dirigencia del PAN. En ella se acordó 
formar una comisión plural que se abocara al análisis de las posibles 
modificaciones al Código electoral vigente, asimismo se realizaron reuniones 
pluripartidistas. Desde el inicio de las negociaciones surgieron profundas 
diferencias que originaron un ambiente de incertidumbre. La constante durante 
todo el periodo de discusión fue la alianza PRl-PAN, aunque por momentos se 
disolvió dicha alianza. El resto de los partidos politices no lograron unir fuerzas. 

Mientras que el líder panista Luis H. Alvarez proponía la búsqueda de terrenos 
comunes para la formulación de nuevas reglas del juego político hacia una mayor 
democratización, el excandidato a la presidencia de la República por el Frente 
Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas se negaba a iniciar el diálogo con el 
gobierno hasta que se elaborara una agenda sobre los "grandes problemas 
naclonales" en los que debía incluirse necesariamente las últimas elecciones 
federales y la manera de recuperar la legitimidad. Asimismo, el aún PMS 
argumentó que la discusión sobre la reforma electoral debía realizarse en el seno 
del Congreso y no en la Comisión Federal Electoral, donde existía la influencla del 
poder ejecutivo a través del Secretario de Gobernación. 

El día 9 de enero se realizó la primera reunión de la Comisión Federal Electoral 
para iniciar los trabajos tendientes a la ejecución de una consulta entre partidos y 
organizaciones politicas a fin de elaborar una iniciativa de ley. 

Posteriormente, todos los partidos políticos, excepto el Partido Popular Socialista 
realizaron un acuerdo parlamentario en el Palacio Legislativo de San Lázaro para 
realizar audiencias públicas en el Congreso de la Unión con organizaciones 
políticas y académicas a fin de realizar las modificaciones al Código Federal 
Electoral. No se eliminó la posibilidad de manejar dos foros de consulta para la 
reforma a la legislación electoral vigente. Finalmente, se logra el primer acuerdo, 
los diferentes partidos aceptan unánimemente la creación de la comisión especial 
para coordinar la consulta en la Comisión Federal Electoral, a condición de que 
ésta sea paritaria y no se limite su función a la realización de las consultas 
públicas sino que efectúe un constante trabajo de negociación para la búsqueda 
del consenso. 

El día 30 de junio de 1989, en sesión de la Comisión Federal Electoral, la comisión 
especial para la consulta pública sobre la Reforma electoral rindió su informe en el 
que detalló los acuerdos de los partidos políticos. En primer término establece que 
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"debido a la trascendencia y profundidad de la refonna electoral, la Constitución y 
las leyes reglamentarias de la materia, requieren de modificaciones" como 
segundo punto hace notar que la efectividad del sufragio y la transparencia de los 
procesos electorales, son principios básicos de la Refonna Electoral." 

Asimismo, dicha comisión informó que se expusieron 91 ponencias de las cuales 
48 fueron de representantes de los partidos pollticos, 43 de invitados especiales y 
43 trabajos fueron enviados por ciudadanos, organizaciones políticas e 
instituciones académicas, como respuesta a la yonvocatoria para la consulta 
público difundida en los diarios nacionales el 19 de enero de 1989. 

La convocatoria para la consulta pública se difundió a través de los diarios 
nacionales el 19 de enero de 1989. 

Del 28 de agosto al 20 de octubre se realizó el periodo extraordinario del 
Congreso de la Unión en el que después de intensas discusiones, tres partidos 
polltlcos de seis representados en la Cámara aprobaron un dictamen que proponla 
refonnas y adiciones a siete articulas constitucionales. 

2.1.3 La reforma constitucional 1989-1990. 

Como se ha comentado anterionnente, posterior a los comicios federales de 1988, 
la Integración de la Cámara de Diputados, por primera vez en la historia polltica 
del país, no otorgaba a ningún partido polltico la mayorla calificada requerida para 
la aprobación de modificaciones del texto constitucional lo que obligó a la 
construcción de consensos entre las fracciones parlamentarias. 

Es importante destacar que el poder ejecutivo no envió Iniciativa alguna, por lo que 
la refonna constitucional surgió de los consensos establecidos entre las seis 
fracciones parlamentarias, las cuales presentaron las Iniciativas correspondientes. 
En ellas destaca la preocupación de encontrar una adecuada integración del 
órgano electoral, en donde exista el equilibrio y la participación de los ciudadanos, 
partidos politices y el gobierno. 

El dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue 
aprobado en lo general el 16 de octubre de 1989 con una votación de 346 a favor, 
70 en contra, y una abstención de un diputado panista. La mayoria calificada se 
logró con los Partidos Acción Nacional, Revolucionarlo Institucional y del Frente 
Cardenista de Reconstrucción Nacional. 

29 La Jamada, 30 de junio de 1989, p1. 
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El 6 de abril de 1990 fueron publicadas las modificaciones a la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral. A continuación se 
especifican: 

El artículo 5, en su párrafo cuarto, establece la remuneración de los 
funcionarios electorales que desempeñen estas actividades de manera 
profesional y permanente. 

El artículo 35 se adiciona con la fracción 111 que contempla como una de las 
prerrogativas del ciudadano, aspirase libre y pacíficamente para tomar parte en 
los asuntos políticos del país. 

En el artículo 36, fracción 1, párrafos primero y segundo, se determinan las 
bases para la creación del Registro Nacional Ciudadano, al incluir entre las 
obligaciones del ciudadano la de inscribirse en dicho Registro y señalar que su 
organización y funcionamiento son responsabilidad del Estado y de los 
ciudadanos. 

Al artículo 41 se integró el contenido fundamental de la reforma constitucional. 
Dicho artículo establece que la organización de las elecciones federales es una 
función estatal que se ejerce por los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión, 
con la participación de los partidos políticos nacionales y los ciudadanos. La 
función estatal de organizar las elecciones federales se realizará a través de un 
organismo público con personalidad jurídica y patrimonios propios. Las 
actividades de este organismo estarán regidas por los principios de certeza, 
legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Este artículo también 
establece los lineamientos generales para la integración y el funcionamiento 
del Instituto Federal Electoral: 

• El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño 
y autónomo en sus decisiones; contará en su estructura con órganos de 
dirección, asl como con órganos ejecutivos y técnicos. De Igual manera contará 
con órganos de vigilancia que se Integrarán mayoritariamente por representantes 
de los partidos pollticos nacionales. El órgano superior de dirección se Integrará 
por consejeros y consejeros magistrados designados por los poderes legislativo y 
ejecutivo y por representantes nombrados por los partidos polltlcos ·."" 

En el párrafo décimo primero del mismo artículo 41 se establecen las bases 
para la instalación de un Tribunal Federal Electoral, que funcionará en pleno o 
en salas regionales. 

Los artículos 54 y 73 establecen nuevos mecanismos para la integración de la 
Cámara de Diputados y de la Asamblea de Representantes, buscando 
garantizar una Integración plural y el principio de gobemabilidad. 

"° Decreto de reformas y adiciones a la Constitución, Diario Oficial de la Federación. México, 6 de abril de 
1geo. 
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La Importancia e Innovación de la reforma constitucional estriba en la creación de 
un nuevo organismo electoral permanente, donde la función electoral es 
responsabilidad del Estado con la corresponsabilldad de partidos políticos y 
ciudadanos. Además agrupa en forma integral y directa las actividades inherentes 
al proceso electoral como son los trabajos relativos al padrón electoral, a la 
preparación de la jornada electoral, a los cómputos y otorgamiento de las 
constancias, impresión y distribución del material electoral, a los derechos y 
prerrogativas de los partidos politices y a la capacitación electoral y educación 
cívica. Éste último aspecto, novedoso y relevante en términos de participación 
ciudadana, más adelante se abordará 

2. 1.4 Promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 

Dentro del periodo comprendido del 15 de abril al 15 de julio de 1990, la Cámara 
de Diputados recibió y dictaminó las iniciativas de reforma del Código Federal 
Electoral presentadas por los seis partidos políticos que integraban dicha 
Cámara. Como sucedió en el proceso legislativo de reforma constitucional, el 
representante del poder ejecutivo se abstuvo de presentar iniciativa de ley. Cabe 
destacar que las reformas a la ley reglamentaria requieren sólo el voto de la 
mayoría relativa para su aprobación, en este caso el PRI la mantenía con 260 
diputados en la LIV legislatura. El COFIPE fue aprobado por cinco de los seis 
partidos representados en la Cámara de Diputados en agosto de 1990. El 15 de 
agosto de 1990 es publicado en el Diario Oficial de la Federación. 

El COFIPE original estaba integrado por ocho libros que regulaban los siguientes 
aspectos: 

1. La integración de los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión; 
2. Los Partidos Politices; 
3. El Instituto Federal Electoral; 
4. Los procedimientos especiales de las Direcciones Ejecutivas que integran 

al IFE; 
5. El Proceso electoral; 
6. El Tribunal Federal Electoral; 
7. El Sistema de Medios de Impugnación y las nulidades; 
8. La elección e integración de la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal. 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales significó un 
avance Importante para el sistema electoral mexicano y particularmente para el 
replanteamiento de la participación ciudadana en sus diferentes modalidades. A 
continuación se mencionan elementos fundamentales de su contenido: 
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Por primera vez, en la historia electoral mexicana, se plantea la creación de un 
órgano electoral permanente con áreas especializadas relativas a la 
organización electoral, la capacitación electoral y educación cívica; servicio 
profesional electoral. La Comisión Federal Electoral, órgano que existía antes 
de la creación del Instituto Federal Electoral, se instalaba sólo en año electoral, 
y estaba integrado por representación priista mayoritaria. Durante las 
elecciones de 1988 contó con 16 representantes priistas y 12 representantes 
de los demás partidos politices. 
Ratifica el principio de que la organización de las elecciones es una función del 
Estado que se ejerce por los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión con la 
participación de los partidos políticos y ciudadanos. 
Integra la representación ciudadana a los órganos electorales, en el Consejo 
General órgano máximo de dirección del Instituto Federal Electoral a través de 
la figura de Consejeros Magistrados y en los órganos locales y distritales por 
medio de los consejeros ciudadanos. 
Introduce las bases para la creación de un Servicio Profesional Electoral. 
Plantea la integración de las mesas directivas de casilla mediante un proceso 
de insaculación del 20% de los ciudadanos comprendidos en el padrón 
electoral de cada sección electoral. 

Es necesario subrayar el hecho de que la legislación reglamentaria que nos ocupa 
fue producto de acuerdos entre el Partido Acción Nacional y el Revolucionario 
Institucional. 

En el año de 1993, bajo la premisa de lograr absoluta imparcialidad y equidad de 
los órganos electorales se dieron cambios en la legislación electoral vigente: 

Aumentaron las facultades del Consejo General para designar al Secretario 
Ejecutivo, a los directores ejecutivos y a los consejeros ciudadanos de los 
consejos locales. 
Modifican la integración de los órganos desconcentrados al incrementar el 
número de consejeros ciudadanos a nueve, aunque esta disposición se 
anuló con un artículo transitorio. 
Se introduce la figura juridica de observador electoral 

Es importante destacar que el debate en tomo al equilibrio de la autoridad 
electoral continuó. Se lograron acuerdos relativos a la necesidad de evitar la 
existencia de parcialidades al interior de los órganos electorales. 

Durante 1994 se realizaron las siguientes reformas: 

Se limitó a uno los representantes de los partidos politices y dejaron de 
tener voto en los consejos, General, local y distrital del Instituto Federal 
Electoral. 
La figura de consejeros magistrados fue sustituida por la de consejeros 
ciudadanos, personas que no necesariamente debian ser abogados y ya no 
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serian propuestos por el presidente, sino por las fracciones partidistas de la 
Cámara de diputados en una votación calificada de las dos terceras partes. 
Se suprime el voto de calidad del presidente del Consejo General. Las 
modificaciones efectuadas respondieron a la necesidad de contar con un 
órgano electoral autónomo, despartldizado y con mayor presencia del 
cuerpo ciudadano, tentativa que se consolidó con reformas posteriores. 

En materia penal es importante señalar la definición de los actores asi como la 
realización de un catálogo de delitos electorales con la especificación de los 
castigos correspondientes. 

Articulo Contenido 

401 Definiciones de "funcionario electoral", "funcionario partidista" (dirigentes. candidatos o quienes los 
representan en ta jornada electoral), y •documentos públicos electorales·. 

402 Los delltos electorales y en materia del Registro Nacional de Ciudadanos (RNC) tienen penas especificas y 
además la suspensión de derechos polltlcos por determinado tiempo. 

Imposición de diez a cien dlas de multa o de seis meses a dos años de prisión,• a la person.- que: 

- Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos legales; 

403 - Vote más de una vez en la misma elección: 

- Haga proselitismo el dla de la jamada electoral dentro de las casillas o donde se formen k>s votantes, o 

Interfiera u obstruya el desarrollo normal de las votaciones o del esc:rulink>. 

404 
Imposición de hasta 500 dlas de muua• a los ministros de culto que induzcan a votar a favor o en contra de 
un candidato o un partido o a la abstención. 

Imposición de 20 a 100 dlas de multa o prisión de tres meses a cinco años: at funcionario electoral que: 

Altere, sustituya, destruya o haga Indebido uso de documentos del Registro Federal de Electores; 

Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, sus obligaciones en pefjuk::iodel proceso; 

405 Obstruya el desarrollo normal de la votación sin causa justificada; 

- En ejercicio de sus funciones, presione a los electores o los Induzca a volar por oo canc::Udato o partido 
determinado dentro de la casilla o donde se encuentren formados; 

- Instale, abra o cierre dolosamente una casma fuera de los tiempos legales, o 

Expulse de la casilla a un representante partidista sin causa justificada. 

Imposición de 50 a 100 dlas de multa o prisión de tres meses a cinco ai'os, • 81......,_ partldlst.o que: 

- Presione a los electores o los Induzca a votar por un candidato o partido determinados dentro de la 
casllla o donde se encuentren formados: 

- Haga propaganda elecloral en la jornada mientras cumple sus funciones; 

Sustraiga, destruya, altere o haga uso Indebido de documentos oficiales electorales; 
406 - Obstaculice el desarrollo normal de la jornada electoral sin causa juslificada, o ejefza vk>lencla fisica o 

moral sobre los funcionarios electorales; 

Propale noticias falsas en tomo a la jamada electoral o respecto a los resultados de las actas de 
escrutinio y cómputo. o 

- Impida violentamente la instalación, apertura o cierre de una casilla o la abra o cierre fuera de los tiempos 
legales. 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal r991. IFE. México, 1993. 

2. 1.5 La reforma electoral de 1996. 

La reforrna electoral efectuada en el año de 1996 
reglamentos: 

modificó los siguientes 
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Ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, 
Ley orgánica del poder judicial 
El código penal 
El estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y 
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Además se expidió una ley sobre el sistema de medios de impugnación en materia 
electoral. 

La contribución más importante de estas modificaciones legales es la exclusión del 
gobierno federal en la organización de las elecciones. Considerando los 
antecedentes históricos de nuestro pais, constituye un cambio drástico en la 
búsqueda de la autonomia y la imparcialidad de la autoridad electoral. 

Durante el periodo extraordinario que inició el 30 de julio de 1996, el Congreso de 
la Unión aprobó la reforma constitucional por unanimidad.de todos los partidos 
politices. 

"Importa subrayar un hecho polltlco relevante: la autonomla de las instancias 
electorales y el diseño de la Institución fue uno de los acuerdos fundamentales, tal 
vez el más sólido entre los actores pollticos en el proceso de refonna de 1996. El 
debate de los últimos nueve años habla logrado conformar un Importante 
acuerdo, al menos en las siguientes líneas: 

• el órgano electoral debe procurar el máximo equllibrlo polltlco de modo 
tal que sus decisiones sean expresión de acuerdos y pactos entre 
posiciones distintas"31 

Dicho equilibrio político, además, estaría asegurado, por una parte, por una 
participación partidista acotada, en beneficio de una mayor neutralidad politlca de 
las decisiones de la autoridad electoral, sin menoscabo de las tareas de 
supervisión y fiscalización que deben realizar los partidos politices, y por otra, en 
la participación de figuras apartidistas, que funjan como representantes de la 
ciudadania. 

Texto constitucional del articulo 41, fracción 111 

Reforma de 1989 Reforma de 1996 

"organizar las elecciones es una función "La organización de las elecciones 
estatal a cargo de los poderes Legislativo federales es una función estatal que se 
y Ejecutivo de la Unión con la participación realiza a través de un organismo público 
y corresponsabilldad de los partidos autónomo denominado Instituto Federal 
pollticos y ciudadanos". Electoral, dolado de personalidad jurldlca 

y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, 
los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos en los términos que ordena la 
ley". 

31 Becerra, R., Salazar, P, y Woldenberg, J. "La reforma electoral do 1996", Una descripción general. 1• ed. 
FCE. México, 1997. p. 31. 
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Antes de la reforma que nos ocupa los órganos centrales del Instituto Federal 
Electoral eran el Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Dirección 
General; se crean la Presidencia del Consejo General y la Secretaria Ejecutiva y 
desaparece la Dirección General. 

"Se concluyó finalmente el retiro de la representación del poder Ejecutivo en el 
Consejo General del lnstiluto Federal Electoral (IFE), aspecto solicitado de 
manera Insistente por los partidos opositores, de tal manera que el secmtario de 
Gobernación, quien tradicionalmente presidia el máximo organismo electoral, 
ahora ya no participa en él. 
Además los representantes del poder Legislativo ya no tienen voto, pero están 
representados todos los partidos que cuentan con legisladores en alguna de las 
dos cámaras·. 32 

El Consejo General, encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales, asi como de los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad, se integra por ocho consejeros electorales, antes 
ciudadanos, y el consejero presidente con derecho a voz y voto. El Secretario 
Ejecutivo, con voz, los representantes del Poder Legislativo, uno por cada partido 
con representación en el Congreso de la Unión, y los representantes de los 
partidos politicos, sin voto. 

Con el fin de propiciar la preeminencia de los consejeros electorales se contempla 
la creación de las comisiones permanentes, independientemente, de la 
integración de las comisiones que el Consejo General considere necesarias, para 
el desempeño de sus atribuciones. A través de ellas los consejeros electorales 
deben supervisar los trabajos relativos a: 

Fiscalización de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas, 
Prerrogativas, partidos politicos y radiodifusión 
Organización electoral, 
Servicio Profesional Electoral, 
Capacitación electoral y educación civica. 

Los cambios en la integración de los órganos superiores repercutió en el mismo 
sentido para los consejos locales y los consejos distritales, los cuales se 
integraron de la siguiente manera: un consejero presidente (designado por el 
Consejo General), quién también ejerce el cargo de vocal ejecutivo para ambos 
casos; seis consejeros electorales (designados por mayoría absoluta del Consejo 
General considerando las propuestas del consejero presidente o de los propios 
consejeros electorales del Consejo General, y para el caso de los consejos 
distritales, serán designados por mayoría absoluta del Consejo Local 

32 Becerra Chavez, Pablo Javier. "La Reforma electora/ de 1996", y los escenarios de la transldón en México. 
en Las elecciones de 1997 Dospués del PRI. Cansino, César (Coord.). Centro de Estudios de politice 
comparada, México, 1998, p.15. 
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correspondiente á propuesta de los cC>risejeros presidentes y electorales del propio 
Consejo Local. ' , .. :. : 

Los vocales de org~~lia'~ión~-~léctoral, del registro federal de electores, y de 
capacitación , electoral · yfedúcación civica concurren a las sesiones locales y 
distritales con voz péroshí voto/' 

2.1.5.1 Modificaciones en los procedimientos electorales. 

La reforma electoral realizada en 1996 trajo consigo cambios fundamentales en 
los procedimientos electorales desde varias perspectivas: 

Fortalecimiento de la imparcialidad y la objetividad de la autoridad electoral. 
Establecimiento de mecanismos para lograr la confianza de partidos 
politicos y ciudadanos en los comicios. 
Una participación masiva de los ciudadanos en las diferentes etapas del 
proceso electoral, y 
Capacitación y evaluación ciudadana en materia electoral. 

A continuación se especifican dichos cambios: 

Se aseguró la absoluta imparcialidad y transparencia de la función electoral en las 
mesas directivas de casilla al retomar los procedimientos utilizados en la elección 
de 1991 y 1994. Cabe destacar que durante los comicios de 1994 se realizó doble 
Insaculación. 

Asi pues se integra al código de la materia el siguiente procedimiento: 

1. El Consejo General sortea un mes del calendario. 
2. Las Juntas Dlstritales Ejecutivas insaculan de la lista nominal un 10% de los 

electores que residen en cada sección electoral y cuyo mes de nacimiento 
sea el sorteado por el Consejo General. 

3. Los ciudadanos seleccionados son convocados a un curso de capacitación 
electoral. 

4. Los órganos electorales distritales realizan una evaluación para seleccionar 
a los ciudadanos que poseen la capacidad y los requisitos que establece el 
código. 

5. Las Juntas Distritales elaboran una lista con los candidatos viables. 
6. Los Consejos Locales realizan una segunda insaculación. 
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7. Los órganos dlstrltales designan a los presidentes, secretarios y dos 
escrutadores considerando los perfiles ciudadanos y nombran tres 
suplentes generales en caso de ausencias por parte de los designados. 

"El mecanismo es complejo y eKige de un gran esfuerzo institucional para 
convocar, entrenar, seleccionar y verificar que los cientos de miles de 
funcionarios designados acudan efectivamente el dla de la elección para hacerse 
caso de su casilla respectiva. No obstante es un dispositivo que Inyecta grandes 
dosis de confianza para los partidos polllicos, que ha probado su viabilidad, y que 
además, propicia un lnvolucramlento masivo y una e•tendida participación de la 
ciudadania en el proceso electoral"." 

En el articulo 198 del COFIPE se especifica el tamaño y fonna del distintivo para 
los representantes de partidos políticos en la casilla. Además se incluye el derecho 
de los representantes mencionados a recibir una copia legible de las actas de 
instalación, cierre de votación y final de escrutinio y cómputo de casilla, hecho de 
la mayor importancia ya que permite a los partidos pollticos tener acceso a la 
Información de lo sucedido en cada una de las casillas durante la jornada 
electoral. 

En relación a la documentación electoral se adicionó el artículo 205 a fin de que 
las boletas electorales se adhieran a un talón con folio, del que sean 
desprendibles. El talón deberá especificar entidad federativa, distrito electoral, y 
elección correspondiente, asimismo el número de folio será progresivo. Es 
pertinente subrayar que esta disposición constituyó un acuerdo del Consejo 
General durante los comicios de 1994. 

Por otra parte, un elemento fundamental fue la elaboración de la lista nominal con 
fotografia, cuyo origen se ubica en la reforma electoral de 1989-90, fue utilizado 
por primera vez en 1994 con altos niveles de confiabilidad. Este instrumento 
permite contar con credencial para votar con fotografla y listas nominales también 
con fotografia lo que permite a los funcionarios de mesas directivas de casilla, 
prlncipalmente al presidente identificar plenamente al votante confrontando las 
fotografias y al propio ciudadano. 

Retomando las experiencias de comicios anteriores la reforma de 1996 crea la 
figura de asistente electoral con el fin de afrontar las tareas operativas propias de 
la etapa preparatoria y la jornada electoral prlncipalmente. 

La inclusión de los asistentes electorales reglamenta la participación masiva de 
ciudadanos en aspectos de organización electoral fundamentales para el dla de la 
jornada como son la recepción, y distribución de la documentación y los materlales 
electorales a los presidentes de las mesas directivas de casilla; la infonnación 
oportuna de la instalación, desarrollo de la jornada electoral y clausura de la casilla 
al consejo distrital; y el apoyo en el traslado de los presidentes de mesa directiva 
de casilla con los paquetes electorales a la sede del consejo distrital. 

33 Becerra, R .. Salazar, P .. Woldenberg, J., op. cit. p. 52. 

41 



2.2 La participación ciudadana durante la década de los noventa. 

2.2.1 La primera elección del Instituto Federal Electoral. 

En octubre de 1990 se creó por primera vez en México un organismo con 
autonomía jurídica y presupuesta! encargado de la organización de las elecciones 
federales. 

Por mandato constitucional en él concurren la ciudadanía, los partidos polfticos 
nacionales y los poderes legislativo y ejecutivo de la unión, tanto en sus órganos 
colegiados de dirección como de vigilancia. 

Las elecciones federales de 1991 fueron los primeros comicios organizados por el 
Instituto Federal Electoral. En ellas se eligieron a la mitad de los miembros del 
Senado y a la totalidad de los integrantes de fa Cámara de Diputados y de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

Sin duda, dichas elecciones constituyen el inicio de una creciente participación 
ciudadana, desde diferentes ámbitos y en diferentes momentos del proceso 
electoral. 

Como se planteó en el capítulo primero los órganos de vigilancia tienen la misión 
de asegurar la objetividad e Imparcialidad de la función electoral. Su antecedente 
son el Comité Técnico de vigilancia y las comisiones de vigilancia estatales 
creadas en 1977, que asesoraban al Registro Nacional de Electores. A éstas se 
agregaron en 1987 los comités distrltales de vigilancia. Dichos órganos vigilaron 
los trabajos para la demarcación territorial, el empadronamiento, la entrega de 
credenciales para votar, la elaboración de listas nominales principalmente. 

En mayo de 1990 el Comité Técnico de Vigilancia consideró necesario aumentar 
la capacidad de asesoría y observación técnica de tos partidos pollticos y formó el 
grupo de Asesores Técnicos de los Partidos Politicos (GATPP) integrado por dos 
asesores y un coordinador por cada partido. 

También es importante destacar la existencia de la Comisión de Radiodifusión que 
es un órgano especializado de vigilancia para lo relativo a las prerrogativas de 
radio y televisión otorgadas a los partidos políticos. En ella, cada partido político 
tiene derecho a acreditar un representante. 

Dicha comisión, antes de la creación del IFE dependía de la Secretaría de 
Gobernación, actualmente se ubica dentro de la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Pollticos. Dicha comisión acuerda de manera colegiada la 
producción y transmisión de los programas de los partidos politicos. 
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Órganos de Vigilancia del Instituto Federal Electoral 

Niveles 

Nacional: 

Comisión Nacional de 
Vigilancia 

, .. : .. ·· ··.:,_.: ' 

32 comisiones locales de 
vigilancia 

Dlstrita/: 

300 comisiones dlstritales 
· de vigilancia 

Integración 
Director Ejecutivo del RFE 

(presidente); 
un representante propietario· y 

un suplente por cada partido 
pollUco nacional; 

un secretario (designado por el 
presidente), y 

un representante del INEGI 

Vocal del RFE de la junta local 
electoral (presidente); 

un representante propietario y 
un suplente por cada partido 
pollUco nacional, y 

un secretario (designado por el 
presidente) 

Vocal del RFE de la junta 
dlstrital (presidente) 

un representante propietario y 
un suplente por cada partido 
pollllco nacional, y 

un secretario (designado por el 
presidente). 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 199t. IFE, M6xlco, 1993. 

Atribuciones 
Vigilar la legalidad de la elaboración y 

actualización del Padrón Electoral y las 
listas nominales de electores; 

vigilar la entrega oportuna de las 
credenciales para votar; 

recibir las observaciones de los partidos a 
las listas nominales; 

coadyuvar en la campaña anual de 
actualización del padrón, y 

conocer los trabajos de demarcación 
territorial llevados a cabo por la Dirección 
Ejecutiva del RFE. 

Vigilar la legalidad de la elaboración y 
actualización del Padrón Electoral y las 
listas nominales de electores; 

vigilar la entrega oportuna de las 
credenciales para votar; 

recibir las observaciones de los partidos a 
las listas nominales, y 

coadyuvar en la campaña anual de 
actualización del padrón. 

Vigilar la legalidad de la elaboración y 
actualización del Padrón Electoral y las 
listas nominales de electores; 

vigilar la entrega oportuna de las 
credenciales para votar; 

recibir las obsefvaclones de los partidos a 
las listas nominales, y 

coadyuvar en la campaña anual de 
actualización del padrón. 

Para la elección federal de 1991 y ante repetidas demandas de partidos políticos 
en el sentido de contar con un padrón confiable se inicia en el segundo semestre 
de 1990 un nuevo padrón sin considerar los instrumentos electorales existentes a 
través de la técnica censal total en todo el territorio de la República Mexicana. 

El "Programa Padrón Electoral 1991" se desarrolló por el Registro Nacional de 
Electores con base en la planeación del XI Censo General de Población y 
Vivienda 1990 del INEGI, con la colaboración y supervisión de los partidos 
politicos a través del Grupo de Asesores Técnicos de los partidos políticos 
(GATPP). 

Del 15 de noviembre de 1990 al 3 de enero de 1991 se debió preparar la 
cartografia, planear la campaña de comunicación, seleccionar y capacitar al 
personal de campo y distribuir los materiales electorales en los 300 distritos 
electorales. 
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Es importante destacar que la asistencia de los representantes del PAN, PRI, 
PARM, y PDM a la comisión de vigilancia nacional del 21 de noviembre de 1990 al 
31 de agosto de 1991 fue del 100% mientras que el PPS; PRD y PFCRN 
asistieron en un 93.33%. 

En el caso de las comisiones locales el porcentaje más alto fue del PRI con un 
90.99% enseguida el PAN con un 74.17%. 

En el caso de las comisiones distritales a continuación se especifica: 

Asistencia de Partidos Politicos a las Comisiones de Vigilancia 
Nacional Locales y Dlstrltales 

Partidos 
Comisión Comisiones Comisiones Global 

Polltlcos 
Nacional Locales Dlstrltales 

Asistencia % Asistencia % Asistencia % Asistencia % 

PAN 15 100.0 313 74.17 2,456 61.21 2,766 62.56 

PRI 15 100.0 364 90.99 3,055 76.07 3,454 77.57 

PPS 14 93.33 266 63.51 1,437 35.76 1,719 36.60 

PRO 14 93.33 277 65.64 1,967 46.96 2,256 5071 

PFCRN 14 93.33 233 55.21 1,496 37.25 1,743 39.14 

PARM 15 100.0 267 63.27 1,225 30.50 1,507 33.64 
PDM 15 100.0 239 56.63 691 17.21 945 21.22 

PRT 7 46.66 43 10.43 197 4.91 247 5.55 

PT 9 60.00 133 31.52 360 6.96 502 11.27 
PVEM 9 60.00 82 19.43 141 3.51 232 5.21 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1991. IFE, ~xleo. 1993. 

Con el fin de evaluar el diseño ejecución y alcance de los objetivos del "Programa 
Padrón Electoral 1991" se solicitó a las empresas A.C. Nielsen Co. y Me Kinsey & 
Company lnc. la realización de un estudio cuyas conclusiones fueron: 

El programa sobrepasó las metas establecidas de cobertura, logrando que el 
85.6% de la ciudadanía quedara empadronada y que el 92.6% de los 
empadronados recibiera oportunamente su credencial para votar. 
La información de los electores, contenida en las credenciales y, por tanto, en 
las listas nominales, es correcta en el 97% de los casos. En el 3% restante, los 
errores se distribuyen aleatoriamente entre datos de domicilio, edad, sexo 
apellido y nombres. 
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El programa se ejecutó en fonTia transparente, Imparcial y de acuerdo a la 
fllosofla de la legislación electoral vigente. Los partidos políticos participaron 
Intensamente tanto en la planeación como en la supervisión de la ejecución del 
programa.34 

Por otra parte, para la integración de los consejos locales se designó a 192 
consejeros ciudadanos de ellos un 60% laboraba en el sector privado y un 40% 
eran servidores públicos. 

La escolaridad se define en el siguiente cuadro: 

Escolaridad Porcentaje 

Abogados 39.6% 

Profesores 6.3% 
Médicos 6.7% 

Diversas Profesiones 34.4% 

No Profeslonlslas 10.9% 

Fuente: Memotta del Pmceso Electora 1991. IFE. M6xlco, 1993. 

Es importante destacar aqul el porcentaje de servidores públicos (40%) así como 
el de abogados (39.8%) lo que denota un claro vinculo con el aparato 
gubernamental. 

En relación a los representantes de partidos pollticos, el PRI acreditó 
representantes en la totalidad de los Consejos Locales, seguido por el PAN, que 
acreditó representantes en 30 entidades de la República Mexicana. El Partido 
Popular Socialista participó en 29 Consejos Locales, mientras que PARM y PDM 
en 24. Finalmente el PFCRN acreditó 21 representantes ante Consejos Locales y 
el PRO en 20 estados del territorio nacional. 

34 Memorias del Proceso Electoral de 1991, IFE, Compendio 1• ed. México, 1993. p. 1n. 
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Asistencia de representantes de los partidos políticos 
a las sesiones de instalación de los consejos locales, 

donde se aprobó la integración de las juntas distrltales ejecutivas 

Entidades 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
PAN PRI PPS PRO PFCRN PARM PDM 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1991. IFE, M8xico. 1993. 

Para el caso de la integración de los Consejos Distritales, los partidos 
Revolucionario Institucional del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 
Demócrata Mexicano y Ecologista Mexicano acreditaron representante en los 300 
distritos electorales federales. 

El PRO y el PAN acreditaron en 297 y 294 consejos distritales, respectivamente. 

Los partidos Popular Socialista y del Trabajo acreditaron 292 representantes ante 
Consejos Distritales y por último, PRT y PARM registraron 269 y 224 
representantes. 
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Acreditación de representantes de los partidos 
polltlcos ante los consejos dlstrltales 

Entidades 

PRI PPS PRO PFCRN PARM PDM PRT PT 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1991. IFE. Mlixlco, 1193. 

PEM 

Durante los actos preparatorios de los comicios se aprobó la instalación de 88,308 
casillas requiriendo por lo tanto 706,464 funcionarios de casilla. El número de 
ciudadanos seleccionados por sorteo fue de 5'530,475 con 6,000 capacitadores se 
utilizó el procedimiento de cascada para la capacitación de los funcionarios de 
mesa directiva de casilla. 

Integración de mesas directivas de casilla 
Según el procedimiento 

Mesas de casilla Porcentaje 

Número Total 88,308 100% 

Integradas conforme al COFIPE 83,375 94.4% 

Integradas conforme al acuerdo del 25 de Junio 2,774 3.2% 

Integradas conforme al acuerdo del 11 de Julio 2,159 2.4% 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Fedenll 1991. IFE. M6.r.lco, 1993. 

El dla 25 de junio el Consejo General del IFE acordó en relación a las secciones 
electorales con cero ciudadanos Insaculados. En tal caso, las Juntas distritales 
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debían convocar a los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para ser 
capacitados y evaluados. 

Para el caso de las secciones electorales con un reporte de insaculación de 
cincuenta ciudadanos o menos, primero debían designar a los ciudadanos 
evaluados, si estos no eran suficientes se procedería conforme al párrafo anterior. 
En todo caso, se informada a los Consejos Distritales de la necesidad de efectuar 
los procedimientos descritos anteriormente. El día 11 de julio el Consejo General 
facultó a las juntas dlstritales ejecutivas para designar de entre los ciudadanos 
inscritos en el Padrón Electoral, previa capacitación y evaluación, a los 
funcionarios de casilla, cuando a pesar de contar con el número de 50 insaculados 
éstos no reunieran los requisitos legales o no fueran suficientes, como fue el caso 
de secciones en las que no hablaban español. 

Año 

1985 

1988 
1991 

Comparación de secciones 
y casillas de 1985,1988y1991 

Secciones Número de Funcionarias 
Electorales Casillas de Caslla 

39,767 52,931 423,448 

39,765 55,000 440,000 
62 900 88308 706840 

Conslruldo con base en: Memoria del Proceso Electoral 1991. IFE. MéJClco. 1993. 

El total de ciudadanos que asistieron a los cursos fue de 1 '092,579 un alto número 
considerando lo inédito del procedimiento. Del total, 890,676 ciudadanos 
resultaron aptos. 

De las 88,308 casillas, 83,375 (94%} se integraron de acuerdo a lo que establece 
el código de la materia. 

Durante los comicios federales de 1991 se registro una votación total de 
23'976,238 " considerando que el padrón electoral era de 39'368,960 ciudadanos 
que contaban con credencial para votar se dio un 60.9% de ciudadanos que 
emitieron su voto. 

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente otorga a 
los partidos políticos el derecho de vigilar las elecciones; en consecuencia, en lo 
que se refiere a las casillas electorales pueden tener hasta dos representantes 
propietarios y un suplente en cada una, a los cuales deben registrar en el consejo 
dlstrital respectivo hasta diez dias antes de la elección. Además, por cada diez 

"Azlz, A. y Peshard, J. (coords.). Las e/ecc/ones de Salinas. Un Balance critico a 1991. Flacso, Plaza y 
Valdés, México, 1992 1" ed. p. 162. 
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casillas urbanas y por cada cinco rurales, pueden registrar un representante 
general. El número de representantes de los partidos polltlcos en las casillas 
electorales que se registraron oficialmente fue de 488,078, por lo que en promedio 
se debió contar con la presencia de 5.5 representantes de todos los partidos por 
casilla. Asimismo, se acreditaron 30,719 representantes generales de los partidos 
en los 300 distritos electorales. 

En el siguiente cuadro se presenta un concentrado nacional de representantes 
acreditados de los partidos políticos ante mesas directivas de casilla. 

Representantes de partido ante mesas directivas de casilla 

Proceso Electoral Federal 1991 

Partido Número % 
PAN 74,321 28.05 
PRI 233,539 88.15 
PPS 8,047 3.03 
PRO 37,700 14.23 

COALICION PPS-PRD 40,895 15.43 
PFCRN 45,380 17.21 

> 

PARM 19,757 7.45 
PDM 8,941 2.05 
PRT 5.431 1.41 
PEM 3,756 3.71 
PT 9,852 2.1 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1991, IFE, M6x.lco, 1993. 

Cada partido tiene derecho de acreditar dos representantes propietarios y un 
suplente por casilla, lo que hace un total de 264,924 lugares susceptibles de 
acreditación. El porcentaje Indica el nivel de cobertura con relación al total de 
representantes ante mesas directivas de casilla que podían acreditar los partidos 
políticos de acuerdo con el código de la materia. 

Sin duda, uno de los avances más importantes del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales fue la realización de un nuevo padrón ya que 
anteriormente no había posibilidades de contar con un registro ciudadano 
totalmente confiable. 

Sin embargo, después de los comicios federales de 1991 el Instituto Federal 
Electoral no ganó la absoluta confianza de la sociedad, por el contrario, 
prevalecieron serias dudas en relación a la imparcialidad del órgano electoral. 

Finalmente los consejeros magistrados, electos por las dos terceras partes de los 
diputados a propuesta del Presidente de la República, corno representantes 
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ciudadanos, provenlan del poder ejecutivo y no sustentaron una injerencia mayor 
durante el proceso electoral. 

La selección de los funcionarios de mesas directivas de casilla, a través de un 
proceso de sorteo o insaculación del 20% de la población empadronada en cada 
sección electoral, le imprimió más Imparcialidad a los comicios y sustituyó el 
nombramiento gubernamental dispuesto por el Código Federal Electoral. Además 
el procedimiento introducido por el COFIPE de 1990 trae consigo una capacitación 
ciudadana masiva asi como una participación mayor durante la etapa preparatoria 
de la elección (capacitadores electorales) y la jornada electoral. 

2.2.2. Las elecciones federales de 1994 

Al 30 de junio de 1994 el padrón electoral contaba con 47 millones 480 mil 159 
ciudadanos'ª. Debido a trabajos de depuración del mismo se eliminaron 3 millones 
726 mil 829 registros, es decir un 7.85% del padrón total. 

, ,;: '?:..}?''' · Padrón Electoral 

1988 

1991 

1994 

Inconsistencia estadística 

50% 

12% 

2.58% 

Fuente: Consltuldo con base en: Memoria del Proceso Federal E/ect0tal 1994. IFE. MP!co, 1995. 

El total de ciudadanos que votaron fue de 35 millones 556 mil 516 lo que 
representa un 77.75% de participación ciudadana el dia de la jornada electoral 
para la emisión del sufragio. 

Año Secciones Electorales 

1991 62,900 

1994 63,589 

Fuente: Construido con base en: Memoria del PtOCe!lo Federal Electoral 1994. IFE, Mludco, 1995. 

En relación a el total de votación registrado durante los comicios federales de 
1991 (23'969,773) 65.35% encontramos una diferencia de + 12 puntos 
porcentuales. 

36 Memoria del Proceso Electoral 1994. IFE. México, 1995, p.142. 
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Durante la etapa preparatoria de la elección federal de 1994 se aprobó la 
instalación de 96,415 casillas, 8,107 más de las que se instalaron en los comicios 
de 1991. 

La primera insaculación realizada por las Juntas distritales ejecutivas, seleccionó a 
6 millones, 524 mil 231 ciudadanos. 

La segunda insaculación arrojó un total de 2 millones 231 mil 329 ciudadanos de 
los cuales 771 mil 320 fungieron como funcionarios de mesa directiva de casilla. 

~;'"'>;.[':~''· ·. ' Al'lo No. de funcionarios de casilla 

' 1991 706,464 

1994 771,320 

Fuente: Construido con base en: Memoria del Proceso Federal Elecloral 1994. IFE, Méxk:o, 1995. 

La modalidad de capacitación en cascada permitió la difusión a más de 6.5 
millones de ciudadanos insaculados de los siguientes temas: 

1. Proceso electoral 
2. Jornada Electoral 
3. Cargos de elección popular a renovar durante 1994 
4. Atribuciones de los funcionarios de mesas directivas de casilla 

Funcionarios de mesa directiva 
de casilla durante la jornada 
electoral del 21 de agosto 

384,588 

1 

Designados como 
sustitutos por causas 

supervenientes 

25,792 
(6.7%) 

Fuente: Memoria dol Proceso Federal Electoral 1994. IFE. W!Jdco, 1995. 

1 

Seleccionados de la 
fila (art. 213 

COFIPE) 

13.613 
(3.5%) 

Con relación a la participación ciudadana partidista de acuerdo con la Ley de la 
materia, los partidos pollticos están integrados en diferentes instancias del órgano 
electoral, desde el Consejo General hasta las mesas directivas de casilla. 

Los órganos de vigilancia son órganos colegiados encargados de coadyuvar en 
los trabajos de integración, depuración y actualización del padrón electoral, en 
ellos la participación de los partidos politices es mayoritaria. 
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Organos del Instituto Federal Electoral con 
Representación Partidista para las 

Elecciones Federales de 1994 

Consejo General Nueve representantes con derecho a voz 

Comisión de Radiodifusión Nueve representantes con derecho a voz y voto 

Comisión Nacional de Vigilancia Nueve representantes con voz y voto 

Comisiones locales de Vigilancia (32) Nueve representantes con voz y voto 

Comisiones Dlstritales de Vigilancia (300) Nueve representantes con voz y voto 

Consejos Locales Nueve representantes con voz 

Consejos Distritales (300) Nueve representantes con voz 

Mesas Directivas de Casilla (96,415) Dos representantes propietarios y un suplente y 
representantes generales (uno por cada diez casillas 
urbanas y uno por cada cinco casillas rurales) 

Fuente : Memorla del Proceso Federal Eleclonil 1994. IFE, México, 1995. 

Ante los Consejos Locales se acreditaron 416 representantes partidistas lo que 
constituye el 100% a acreditar de acuerdo con la Ley Reglamentaria. 

Para el caso de los consejos distritales se acreditaron 3,877 es decir el 99.4% del 
total requerido. 

En esta ocasión, debido a las reformas de mayo de 1994 los partidos politices 
contaron con representación paritaria, ya que antes de la refonna mencionada la 
representación ante los órganos electorales estaba determinada por la fuerza 
electoral del partido político, situación que desde nuestro punto de vista limitaba la 
participación partidista. Por otra parte, a partir de esta elección también se elimina 
el derecho de voto de los partidos políticos ante los Consejos General, locales y 
distritales. 

La acreditación partidista en las mesas directivas de casilla para la jornada 
electoral se dio de la siguiente manera: 

Considerando que el total de casillas aprobadas fue de 96,415 los partidos 
políticos tuvieron el derecho de acreditar hasta 289,245 representantes en todo el 
territorio nacional. 

52 



Representantes de los partidos polltlcos acreditados 

-": ' ante mesas directivas de casilla en las elecciones federales de 1994 ., .. 
Partido Polltlco Número % 

PAN 119,189 41.20% 

PRI 283,176 97.90% 
PPS 19,125 6.61% 

PRO 130,868 45.24% 

PFCRN 64,888 22.43% 
PARM 16,489 5.70% 
PDM 11,495 3.97% 

PT 22,394 7.74% 
PVEM 2,362 0.81% 

Fuente: Memoria del Proceso Federal Electoral 1994. IFE, M6xlco, 1995. 

Aqul resulta interesante comparar los porcentajes de participación de los 
representantes partidistas ante mesas directivas de casilla acreditados durante los 
comicios de 1991y1994. 

Comparativo de los representantes de los partidos polltlcos acreditados ante mesas directivas 
de casilla durante las elecciones federales de 1991 y 1994 

Partido Polltlco 1991 1994 Puntos Porcentuales 

PAN 28% 41% +13 

PRI 88% 97.90% +9 

PPS 3% 6% +3 

PRO 14% 45% +31 

PFCRN 17% 22% +5 

PARM 7% 5% -2 

PDM 2% 3% +1 

PEM 3% 0.81% -2 

PT 2% 7% +5 

Fuente: Memoria del Proceso Federal Electoral 1P94. IFE, M4'1xlco, 1995. 

En el cuadro anterior destaca el incremento de la participación de los partidos 
polltlcos durante las elecciones federales de 1994, principalmente del PAN y el 
PRO. Este último registra un incremento notable. 
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. , 
: .·· ·.~'. Represe'!~~tes generales registrados por los partidos pollticoll . 

':-· · .' · en las elecciones federales de 1994. 

Partido Polltlco Nllme!O . ..... ·"" 
PAN 9,071 73.23% 

PRI 12,333 99.57% 

PPS 1,677 13.53% 

PRO 9,240 74.63% 

PFCRN 6,749 54.48% 

PARM 2,228 17.98% 

PDM 1,234 9.96% 

PT 2,480 20.02% 

PVEM 598 "4.81% 

Fuente: Memoria del Proceso Federal Electotal 1QQ4. IFE. M6xkx>, 1995. 

En relación a las consejeros ciudadanos, durante los comiclOs de 1994 se 
designaron 3,984 la mitad de ellos propietarios y la otra mitad suplentes para los 
32 órganos electorales locales y 300 distritales. 

La representación ciudadana ante los órganos electorales locales y distritales 
participó durante las diferentes etapas del proceso electoral. 

Fue el caso, por ejemplo de la elaboración de las propuestas de lugares para la 
ubicación de casillas, la propuesta Inicial, presentada por las juntas distritales 
ejecutivas contaba con 94,147 lugares, después de las observaciones de 
consejeros ciudadanos dicha propuesta se incremento a 96,439. :J1 

Aprobación de las propuestas de ublcacl6n ® caslla8 
. en. los Cons8jos Dlstritales ~:; · 
Proceso Electonll Federal 1994 

Unanimidad 
296 1 

Fuente: Memor1a del Pn:lceso Federal Elttcforal 1Q9.f. lFE. UU:kX>. 1995. 

Mayorla 
4 

El hecho de que un 98.6% de los consejos distritales hayan aprobado la propuesta 
de ubicación de casillas por unanimidad denota la existencia de m trabajo previo y 
la construcción del consenso entre los miembros del servicio profesional y la 
representación ciudadana. 

37 Memoria del Proceso Electoral Federal 1994. IFE, México, 1995, p. 176. 
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Asimismo, los consejeros ciudadanos participaron del proceso de insaculación de 
ciudadanos, la selección y capacitación de los capacitadores electorales, 
designación de los funcionarios de mesas directivas de casilla, designación de 
asistentes electorales, recepción de documentación y materiales electorales, 
conteo, sellado de boletas electorales, es decir todas las actividades que integran 
la etapa preparatoria, el desarrollo de la Jornada Electoral y los cómputos. 

Los responsables directos de la capacitación de ciudadanos insaculados fueron 
los capacitadores electorales. Estos fueron seleccionados y capacitados en dos 
etapas: Durante la primera etapa se trabajó con los capacitadores encargados de 
los ciudadanos seleccionados en la primera insaculación. En una segunda etapa 
se seleccionó y capacitó a quienes se encargarian de los cursos para los 
funcionarios de casilla designados después de la segunda etapa de insaculación. 
El criterio para determinar el número de capacitadores fue de uno por cada seis 
secciones y un supervisor por cada diez capacitadores. 

Durante los meses de febrero y marzo de 1994 se realizó el proceso de selección 
de capacitadores y supervisores mediante convocatoria pública, requiriendo 
ciudadanos que contaran con credencial para votar con fotografía, 
preferentemente con titulo profesional o educación media superior, y que no 
hubiesen pertenecido algún partido político o hubiesen ocupado un cargo de 
elección popular. 

Solicitudes de aspirantes a 
capacitadores electorales 29,578 

Perfil curricular y examen de conocimientos 

10,548 Capacitadores electorales 
1 035 Su ervlsores 

En las elecciones federales de 1991 se requirió del apoyo de 6,000 capacitadores 
electorales, considerando las cifras anteriores se aprecia un aumento del 48.21 % 
de la participación ciudadana en el ámbito de la capacitación. 

Durante la sesión del Consejo General del 20 de julio se determinaron las 
funciones y obligaciones de los asistentes electorales: 

Auxiliar a los consejos y juntas distritales en los trabajos de recepción y 
distribución de la documentación y material electoral en los días previos a la 
elección; 

Verificar que las casillas del distrito correspondiente se hubieran instalado, 
reportando en todo caso y en forma inmediata al consejo distrital de los 
incidentes que se hubieran presentado, a fin de que el propio consejo dictara 
las medidas que considerara pertinentes en el marco de los dispuesto por el 
COFIPE; 
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Ejecutar las Instrucciones que les diera el consejo distrital para la atención de 
los Incidentes que se llegasen a presentar en las casillas, a solicitud de 
cualquiera de sus integrantes. En el caso de receso del consejo, el presidente, 
bajo su más estricta responsabilidad, adoptaría las medidas necesarias e 
Informaría de inmediato al órgano colegiado; 

Auxiliar al consejo distrital en la recepción de los paquetes electorales, y 
Las que expresamente les confiera el consejo distrital particularmente las 
señaladas en los párrafos 3 y 4 del articulo 238 de la legislación electoral. 

De ninguna manera los asistentes electorales podrían obstaculizar las funciones 
de los representantes de los partidos pollticos, ni sustituir a los funcionarios de 
casillas. Cada Consejo Distrital determinaría el número máximo de asistentes 
electorales a contratar, que en ningún caso podrlan ser mayor a un asistente por 
cada diez secciones urbanas, incluyendo las mixtas y uno por cada cinco 
secciones rurales. 

Se contrató un total de 8,334 asistentes electorales. A continuación se presentan 
los totales por entidad federativa. 

Entldad Nlirero de sec:.ciones f'l:rnero de asistentes 
'~~·lentes 400 59 
IHAIB California 1,368 145 
!Bala Calttoma Sur 352 45 ¡¡ 489 68 

1520 181 
336 39 

1929 303 
2 710 335 
5543 553 
1390 214 

uato 3005 419 
Guem!ro 2n1 452 

1,707 281 
Jalisco 3 402 
Méldco 5916 720 - 2674 373 

"""""' 906 104 
'~ 878 120 
~LeOO 2123 243 
OBxaca 2,44 345 
~ 2 
Quetétaro 687 96 

¡~ 
450 55 

1 795 281 
3,789 471 
1 330 165 
1133 174 
1739 211 

xca 605 73 
Veracruz 4.711 666 
Yucatan 1'- 123 

IZacatecas 1882 -
!Total 63, 8.334 

Fuente: Memoria del Proceso Federal Eleclotal 1994. IFE, ~1.lco, 1995. 
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Con la reforma electoral de 1994 la actuación de los observadores electorales se 
amplió a todos los actos y etapas del proceso electoral en todo el territorio 
nacional. 

El dia 25 de abril la Junta General Ejecutiva del IFE emitió las bases para los 
cursos de preparación e información de los ciudadanos Interesados en participar 
como observadores electorales. Se establecieron dos formas de impartlción de los 
cursos: a través del propio Instituto Federal Electoral y a través de las 
organizaciones de observadores interesados. 

El contenido temático de los cursos se especifica a continuación: 

1. El IFE y sus funciones. 
2. Actos preparatorios del proceso electoral. 
3. Integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla y desarrollo de 

la jornada electoral. 
4. Faltas y sanciones administrativas y delitos electorales, y 
5. Derechos y obligaciones de los observadores electorales. 

Cursos Impartidos a observadores electorales 

IFE 1 
Organizaciones de 

1 Total observadores 

2,886 1 577 1 3,463 

Fuente: Memoria del Proceso Federal Electoral 1994. IFE, Méldco, 1995. 

El número definitivo de ciudadanos acreditados como observadores fue de 81,620. 
Se registraron altos niveles de participación en materia de observación electoral, 
ya que se trató de una elección federal para la renovación del poder ejecutivo y 
además fue el primer proceso posterior a los cuestionados comicios de 1988, por 
lo que existió una clara inquietud de la sociedad por vigilar dichas elecciones. 

Mayor número de observadores electorales 
Acreditados 

Distrito Federal 20,530 

Estado de México 6,917 

Veracruz 4,901 

Jalisco 4,443 

Chiapas 4,295 

Fuente: Me'"'?'fs del Proceso Federal Eleclonll 1994. IFE, M6xlco, 1995. 
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Mayor número de observadores electorales acreditados 

25,000 

Distrito Federal Estado de Varacruz Jalisco Chiapas 
México 

Fuente: Memorta del Proceso Federal Electoral 1994. IFE. México, 1995. 

El cuadro y la gráfica anteriores muestran los estados de la República que 
registraron una mayor participación de observadores electorales. Destaca 
notoriamente la participación de los observadores en el Distrito Federal. 

La ciudad de México concentra un 25% del total de observadores acreditados en 
el pals, mientras que el Estado de México representa un 8,47%.Veracruz y Jalisco, 
tienen un 6% y 5.44%, respectivamente. 

Aparece el estado de Chiapas como una entidad de interés para la observación 
electoral 

A continuación presentamos las organizaciones de observadores as! como los 
totales de acreditación de observadores a nivel nacional. 
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Organizaciones de observadores 

25,000 

2 

20,000 

15,000 

7 
10,000 

7. 

5,000 

o 

Un total de 16 organizaciones acreditaron 63,249 observadores electorales. 

Por otra parte, en relación a las elecciones federales de 1994, es necesario 
destacar la credencial para votar con fotografía pues fue una innovación que 
aportó certeza y confiabilidad a los comicios. 
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El articulo decimoséptimo transitorio del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, del 17 de junio de 1992, plantea la incorporación de la 
fotografía del ciudadano a la credencial. 

Los comicios federales de 1994 contaron con una autoridad electoral mas 
equilibrada y con mayor presencia del cuerpo ciudadano. Al eliminar el voto a los 
partidos politicos se despartidizaron los órganos electorales y se logró una 
representación partidista paritaria. Sin embargo dichas elecciones también 
evidenciaron aspectos pendientes en cuanto a credibilidad. 

"Al concluir el proceso electoral de 1994 resultaba claro que debla producirse una 
nueva reforma que construyera las condiciones básicas para te<mlnar 
definlUvamente con la "feria de las desconfianzas", según la conocida expresión 
da Jorge Carplzo •. 38 

2.2.3 Las elecciones federales de 1997 

El seis de julio de 1997 se realizaron elecciones federales para renovar la cámara 
de diputados, 32 miembros de la cámara de senadores y la totalidad de la 
asamblea legislativa del Distrito Federal, y por primera vez los habitantes del 
Distrito Federal eligieron al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

En relación a las actividades preparatorias del proceso electoral en cuestión, los 
partidos políticos tuvieron la oportunidad de participar a través de la Comisión 
Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores. 

Fue el caso de los trabajos relativos a la nueva demarcación electoral territorial ya 
que producto de la reforma constitucional de 1993 debla realizarse la redistritación 
para la elección federal de 1997 con base en los resultados definitivos del Censo 
General de Población de 1990. 

Cabe destacar el hecho de que las elecciones federales realizadas de 1982 a 
1994 se realizaron con la misma demarcación territorial sin modificaciones 
respecto a los censos poblacionales de 1980 y 1990. 

Por otra parte, también participaron del diagnóstico sobre el padrón electoral con 
el fin de medir el grado de actualización y sus productos a nivel nacional. 
Es importante mencionar que del mismo modo supervisaron las campañas de 
actualización del padrón electoral realizadas de agosto de 1994 a octubre de 1996 
y en la campaña de actualización intensa (1996-1997). 

•
11 Becerra Chávez Pablo J. "La Reforma electora/de 1996"en Después del PR/. Las elecciones de 1997 ylos 
escenarios de /a Transición en México. Cansino. César (Coord.). Centro de Estudios de Polltica Comparada. 
México. 1998. p.33. 
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Como resultado de la reforma electoral de 1996 se estableció dentro de la 
leglslaclón electoral la figura de Agrupaciones Politicas Nacionales. Esta nueva 
forma de participación ciudadana que coadyuva al desarrollo de la vida 
democrática y de la cultura politica, asl como a la creación de una opinión pública 
mejor Informada. Se trató de una nueva forma de participación a través de la cual 
se canalizaran trabajos pollticos y acción ciudadana en procesos electorales a 
través de la firma de convenios de participación con partidos pollticos nacionales. 

Durante el plazo comprendido del 29 de noviembre al 15 de diciembre de 1996 se 
recibieron las solicitudes de registro de 23 agrupaciones que a continuación se 
especifican: 

Consejo del Pueblo Mexicano Águilas Mexicanas; Asociación Nacional 
Revolucionaria General Leandro Valle; Frente Revolucionario de Organizaciones 
Ciudadanas A.C.; Polltica Obrera Socialista; Colosio Justicia y Democracia A. C.; 
Cruzada Democrática Nacional A.C.; Frente Liberal Mexicano Siglo XXI A.C.; 
Jacinto López Moreno A.C.; Unión General de Obreros y Campesinos de México; 
UNO; Coordinadora Ciudadana A.C.; Diana Laura; Amigos de la Ley Natural A.C.; 
Convergencia por la Democracia A.C.; Movimiento Nacional lndlgena A.C.; Unidad 
Obrera y Socialista iUnios! ; Sociedad Nacionalista Mexicana A.C.; Causa 
Ciudadana A.C.; Convergencia Socialista; Alianza Cívica A.C.; Unión Nacional 
Indigenista Revolucionaria A.C.; Solidaridad Organización Auténtica de la 
Revolución Mexicana y APAZ Asociación Politica Alianza Zapatista. 

Durante sesión extraordinaria del Consejo General del dla 15 de enero de 1997 se 
otorgó el registro a las siguientes nueve agrupaciones pollticas: 

Frente Liberal Mexicano Siglo XXI, Coordinadora Ciudadana, Convergencia por la 
Democracia Diana Laura, Unidad Obrera y Socialista iUnloS!, Agrupación Politlca 
Causa Ciudadana, Organización Auténtica de la Revolución Mexicana y Alianza 
Clvica. 

Por otra parte, a partir del 15 de febrero y hasta el 15 de marzo de 1997 las Juntas 
Ejecutivas Distritales recorrieron las secciones de los 300 distritos electorales con 
el fin de localizar lugares para la ubicación de casillas. Las propias juntas 
distritales sesionaron para aprobar las propuestas de 102,959 casillas a Instalar. El 
18 de marzo los Consejos Distritales sesionaron para conocer dichas propuestas. 

De acuerdo con el código de la materia los miembros de los Consejos Distritales 
examinaron los lugares propuestos con el fin de verificar que cumplieran con los 
requisitos establecidos por dicho código. 
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'De las 2,389 visitas que se realizaron en el pals se desprende que en promedio 
participo un consejero electoral propietario de cada una de ellas'. 

• la participación de los partidos polltlcos, en las visitas de eXOOlinación fueron 
de la siguiente manera: el PAN asistió en 24%; PRI 22%; PRD 20%; PC 15%; PT 
12%; PVEM 12%; PPS 9% y PDM 12% aproxlmadamente.39 

Debido a un Incremento en el listado nominal de electores, aumentó el total de 
casillas propuestas a 104,716, como resultado de las visitas de examinación se 
registró un incremento de 3,209 en el número de escuelas, mientras que las 
oficinas públicas disminuyeron en 414 casillas, el incremento de los lugares 
públicos para la ubicación de casillas fue de 6,607.'° 

Comparación de secciones electorales 
v casillas de 1991 1994 v 1997 

Año Secciones Electorales Casllas Electorales 

1991 62,900 88,308 

1994 63,569 96,415 

1997 63,606 104,716 

Construido con base en: Memorias de los Procesos Electorales Federales de 1991, 1994, 19Q1. IFE. 

Las cifras citadas son significativas al mostrar la preferencia de las escuelas y 
lugares públicos por la confiabilidad que otorgan a partidos politicos y ciudadanos. 
De los 300 Consejos Dlstritales que votaron la lista de ubicación de casillas 295 
(98.4 %) casos fueron aprobados por unanimidad y 5 por mayorfa (1.6%). 

Una vez más se constató en esta elección la importancia de los capacitadores 
electorales para la integración de las mesas directivas de casilla, ya que además 
de realizar la capacitación realizan una gran tarea de persuasión ciudadana para 
lograr la asistencia a los cursos e incluso para la aceptación del cargo a 
desempeñar. 

Los Consejos Distritales designaron a 10,627 capacitadores y 1,068 supervisores 
que participaron en la primera etapa de capacitación del 21 de marzo al 10 de 
mayo. 

Para la segunda etapa de capacitación se recontrató al 80% de acuerdo con una 
evaluación del desempeño. 

30Memoria del Proceso Electoral Federal 1997. IFE. México, 1998, p.223 • 
.., /bid. p. 226. 
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. 
. ·~' ' Comparación del número de capacitadores electorales 

Que partlclparon en las elecciones federal de 
; ':i''•,' 1991 1994 y 1997 

Ano''; No. de Capacitadores Observaciones 
" .'.; Electorales 

1991 6,000 
Adicionalmente participaron 1,035 supervisores que se 

1994 10,548 encargaban de coordinar el trabajo de los capacitadores 
electorales 

1997 10,627 Más 1,068 supervisores 

Conslrufdo con bue en: Memotfas de los Procesos Electorales Federales de 1991, 1fXU, 1997. IFE. 

Durante los primeros 20 días del mes de marzo el Instituto Federal Electoral por 
conducto de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
impartió cursos a capacitadores y supervisores considerando los siguientes temas: 

a) El Instituto Federal Electoral. 
b) Cargos de elección popular a renovarse en 1997. 
c) Etapas del Proceso Electoral Federal. 
d) Importancia de la participación del capacitador, materiales didácticos e 

instructivos electorales y métodos y técnicas para la capacitación electoral. 

Los capacitadores que aprobaron la evaluación recibieron un segundo curso de 
capacitación con relación a los siguientes aspectos: 

a) Actividades a realizar durante la jornada electoral (llenado de actas escrutinio y 
cómputo en la casilla, integración de expedientes y paquete electoral). 

b) Realización de simulacros sobre la jornada electoral. 

En enero de 1997 el Consejo General sorteó un mes de calendario resultando 
julio, que fue considerado para realizar la primera insaculación de los ciudadanos 
que integraron las mesas directivas de casilla. 

Mediante la aplicación de un programa informático se seleccionó el 10% de los 
ciudadanos de cada sección cuyos meses de nacimiento fueran julio y agosto o 
siguientes. Se insacularon 5'095,388 ciudadanos de un total de 47' 009,968 
ciudadanos de la lista nominal." 

Dicho procedimiento fue supervisado por 1,932 representantes de partidos 
politicos 42 quienes recibieron un ejemplar del cuadro estadístico de la insaculación 
correspondiente y suscribieron el acta circunstanciada. 

.. /bid. p. 233. 
,, /bid. p.234. 

63 



La capacitación a los ciudadanos insaculados se realizó en aulas (centros fijos e 
itinerantes) y domiciliaria. A través de la exposición interactiva y la lectura 
comentada se impartieron los siguientes temas: 

a) Cargos de elección popular a renovarse en 1997. 
b) Documentación y materiales electorales. 
c) La jornada electoral. 
d) Derechos y obligaciones de los representantes de los partidos políticos. 
e) Los observadores electorales. 

De 5'095,388 ciudadanos insaculados 2'073,608 (40.69%) fueron capacitados. 

Después de una evaluación realizada por las Juntas Distritales 1'670,188 
ciudadanos resultaron aptos, un 80.5% del total. 

El 14 de mayo se realizó una segunda insaculación a partir de la letra W. Se 
insacularon 732,914 funcionarios de casilla. 

Después de la segunda insaculación los Consejos Distritales asignaron los cargos 
de acuerdo con niveles de escolaridad del más alto, al más bajo de conformidad 
con los lineamientos establecidos por el Consejo General al respecto. 

Para garantizar la sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla que 
por alguna causa de fuerza mayor no pudiesen presentarse, el Consejo General 
emitió un acuerdo que estableció la elaboración de una lista de reserva durante la 
segunda insaculación, que integrara hasta tres ciudadanos por casilla para cubrir 
posibles vacantes. 

La segunda etapa de capacitación se realizó el 19 de mayo al 5 de julio con el fin 
de reforzar los conocimientos impartidos a los funcionarios de casilla durante la 
primera etapa, considerando los siguientes temas: 

a) Tipos de casilla 
b) Integración de las mesas directivas de casilla 
c) Documentación y materiales electorales 
d) Instalación y apertura de casillas 
e) Orden en la casilla 
f) Recepción y cierre de la votación 
g) Escrutinio y cómputo 
h) Integración de los expedientes de casilla y del paquete electoral 
i) Publicación de los resultados 
j) Remisión del paquete electoral al consejo distrital 
k) Representantes ante mesas directivas de casilla y generales de partido polltico 
1) Observadores electorales 
m) Delitos electorales 
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Por otra parte, entre el 29 y el 31 de mayo, los Consejos Distritales designaron a 
9,375 asistentes electorales para atender actividades operativas antes y durante la 
jornada electoral, principalmente. Se elaboraron listas de reserva para posibles 
Imponderables con un total de 2,056 interesados. 

Es importante destacar que las juntas distritales se encargaron de realizar la 
valoración de los aptos y capaces para desempeñar las funciones de asistencia 
electqral. Dichas consideraciones fueron expuestas a los consejos distritales 
correspondientes. Dichos órganos se encargaron de las designaciones. 

Con el fin de apoyar a los ciudadanos designados como asistentes electorales se 
les capacitó y entregó material respecto a los siguientes temas: 

1. Conceptos fundamentales del Proceso Electoral Federal de 1997 
2. Funciones del Asistente Electoral 
3. Rutas electorales 
4. Inventario de vfas y medios de comunicación 
5. Tiempos legales para la entrega de paquetes electorales y expedientes de 

casilla 

Resultado de las reformas realizadas al COFIPE en 1993-1994 aparece la figura 
de Observador electoral en defensa de los derechos que tienen los ciudadanos 
mexicanos para participar con esa calidad en los actos de preparación, y 
desarrollo del proceso electoral federal asf como en el dfa de la jornada electoral. 
Para el proceso electoral federal de 1997 fueron acreditados 13,225 observadores 
electorales en los Consejos locales y 11, 166 en los Consejos distritales lo que 
suma un total de 24,391 ciudadanos. 

Comparación del número de asistentes electorales 
· que participaron durante las etecclones federal de .. 

.:''" . . 1991 1994v 1997 . 

·:>.AflO:·''; No. de Asistentes Observaciones Electorales 
1991 

1994 8,334 Se les llamó coordinadores de sección. Fueron 
deslanados uno de cada 1 O casillas urbanas o 5 rurales 

1997 9,375 Más 1,068 supervisores 

Fuente: Memorias de los Procesos Electorales Federales de 1991, 19'U, 1P97, IFE. 

) 
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SOLICITUDES DE OBSERVADORES ELECTORALES APROBADAS, EN 
FORMA INDIVIDUAL Y POR AGRUPACK>N, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 1997 
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INDIVIDUALES AGRUPACIONES 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1997. IFE, u.&xico, 1998. 

El número total de observadores individuales acreditados durante los comicios 
federales de 1997, fue de 5133, con relación al total de observadores acreditados 
en 1994, ésta cantidad representa tan sólo el 6.28%. 

En ese sentido, para 1997 la inquietud por la vigilancia electoral, decrece 
considerablemente, en virtud de la credibilidad alcanzada por el sistema electoral 
mexicano. 

Las entidades federativas, donde se presentó el mayor número de acreditaciones 
de observadores electorales fueron: 

Entidad Federativa Número de AcredHaclones 
Distrito Federal 3834 

Jalisco 2688 
Veracruz 1 812 

Estado de México 1 442 
Coahulla 1 408 
Puebla 1159 

FUM'lle: Alemoda del PIOC8so Electoral Fflderal 1997. tFE. Mrhlco, 1998. 
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Considerando el número de acreditaciones de observadores electorales por 
entidad prevalecen en primer lugar el Distrito Federal con un 64.69%, respecto al 
total de observadores individuales acreditados siguiendo, Jalisco Veracruz y 
México (52.36%, 35.30% y 28.09%, respectivamente). Ahora el estado de Jalisco 
ocupa el lugar de interés que tenla el Estado de México. 

Un total de 173 agrupaciones solicitaron acreditación de observadores electorales. 
143 agrupaciones lograron reunir todos los requisitos que establece el código de la 
materia. 

2500 

2000 

1500 

1000 

Organizaciones con mayor participación como observadores 
electorales, Proceso Electoral 1997. 

2600 

. 1192 973 9fl2 

Construido con base en: Memoria del Proceso Electoral Federal 1Q!11. IFE, Mé:dco, 1998. 

67 



La acreditación de observadores electorales por medio de organizaciones sociales 
también denota una reducción considerable, véase el siguiente cuadro. 

Proceso Electoral Federal 1994 Proceso Electoral . ,. · Flll,1eral 1997 

Total de organizaciones Total de observadores Total de organizaciones Total de observadores 
que acreditaron obs. acreditados por que acreditaron obs. acreditados 
Electorales organizaciones Electorales organizaciones 

16 63,249 10 13,676 

Construido con base en: Memoria del Proceso Elscl0181Federal1997. IFE, Mlutk:o, 1998. 

En relación con los representantes de partidos políticos registrados ante mesas 
directivas de casilla se muestra el siguiente cuadro: 

Representantes ante mesas directivas de casilla 
Acreditados por los partidos poifllcos en las ., 

Elecclones federales de 1997 

PAN 175,087 55.73% 

PRI 303,655 96.65% 

PRO 172,536 54.92% 

PC 50,107 15.95% 
.· 

PT 47,385 15.08% .. 

•'PVEM 17,850 5.68% 
· .. · 

PPS 13,462 ·- 4.28% 

PDM 12,561 3.99% 

Construido con base en: Fuente: Memoria del Proceso Electoral Fedenl 1997. IFE, Mbico, 1998. 

Los partidos políticos pudieron acreditar hasta 314,148 representantes de acuerdo 
con lo establecido por la legislación correspondiente. El porcentaje es en relación 
al total de acreditaciones correspondientes. 

68 

por 



Representantes ante Mesas Directivas de Casilla Acreditados 

350,000 

300,000 

250,000 

PAN PRI PRD PC PT PVEM 

NUMERO DE CASILLAS 104,716 

Fuente: Memotfas de los Pt0eesos Electorales Federales 1997. IFE, M6xkx>, 1998. 

PPS PDM 

Durante la jornada electoral de 1997 se alcanzó la Instalación de 104,595 casillas 
de las cuales, 104,716 fueron aprobadas por los Consejos Dlstritales, dicha cifra 
significó el 99.88%. 

Participaron un total de 431,562 representantes de partidos politicos en toda la 
República Mexicana, en las 104,595 casillas instaladas. 

Comparativo de las acreditaciones de representantes de los 
partidos poHticos ante mesas directivas de casilla 

durante los comicios federales de 1991, 1994, 1997. 

1991 1994 .. 1997 
PARTIDOS NUM % ·NUM % NUM % 

PAN 74 321 28.05 119189 41.20% 175 087 55.73% 
PRI 233 539 88.15 283 176 97.90% 303655 96.65% 
PPS 8047 3.03 19125 6.61% 13462 4.28% 
PRO 37700 14.23 130 868 45.24% 172 536 54.92% 

COALICION 40,895 15.43 - - - -
PPS-PRD 
PFCRN 45 380 17.21 64,888 22.43% - -
PARM 19757 7.45 16,489 5.70% - -
PDM 8,941 2.05 11,495 3.97% 12561 3.99% 
PRT 5.431 1.41 - - - -
PEM 3,756 3.71 - - - -
PT 9852 2.1 22394 7.74% 47385 15.08% 

PVEM - - 2,362 0.81% 17,850 5.68% 

PC - - - - 50,107 15.95% 

Fuente: Al•morlas de loo Procesos Eleciofa/N - 1997. IFE. M6xlco, 1998. 
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2.2.4 Las ele~clones federales de 2000. 

Durante. el proceso electoral federal 2000 se instalaron 113,423 casillas 
electorales. 

ComparaUvo de Secciones y Casillas electorales 
Instaladas en los procesos electorales federales 

de 1985, 1988, 1991, 1994, 1997 y 2000 

Año Secciones Número de 
Electorales Casillas 

1985 39,767 52,931 

' 1988 39,765 55,000 
.· 

', 1991 62,900 88,308 

1994 63,589 96,415 

1997 63,606 104,716 

2000 63,619 113,405 

Fuenle: Memorias de los PtoeeJos Electora/ea Federales 1991. IFE, México, 1998. 

Destaca la diferencia existente entre el número de casillas instaladas en 1985 
(52,931) y 2000 (113,423) de 60,492 casillas; más del 100% lo que implica una 
mayor participación ciudadana dentro de la organización electoral y respecto a la 
emisión del sufragio. 

En los comicios federales del 2000 se registró una participación ciudadana de 
37,601,618. Lo que corresponde al 63.97% de participación. 

El número de ciudadanos que se abstuvieron de emitir su voto fue de 21,181,119, 
es decir, el 36.03% de la lista nominal. Estos resultados corresponden a la 
elección para presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

Resulta interesante la comparación del promedio nacional de abstención en la 
elección del poder ejecutivo durante 1988 que llegó al 48.42%, más de 12 puntos 
porcentuales con relación al porcentaje del 2000. 

Los niveles de cobertura de las mesas directivas de casilla por parte de los 
representantes de partidos políticos reportan porcentajes notablemente mayores 
debido a los niveles de competitividad alcanzados durante este proceso electoral 

En relación a la participación de los partidos políticos durante la jornada electoral 
ante las mesas directivas de casilla considerando que el total de casillas 
aprobadas fue de 113,423 , los partidos políticos tuvieron el derecho de acreditar 
hasta 340,269 representantes en todo el pais. 
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Representantes de Partidos Polltlcos o Coaliciones 
Registrados ante . Mesas Dlrectlvas de Casilla durante el .. ' 

Proceso Electoral Federal 2000 .. ' ·"·· 
Partidos Número '" Alianza oor el Cambio 247 475 30.82 

PRI 332 597 41.41 
Alianza oor México 193 647 24.11 
PCD 17191 2.14 
PARM 6153 o.n 
DSPPN 6029 0.75 

Total 803 092 100 

Fuente: Alemol1a del Proceso Electoral Federal 2000. IFE. 

. _. Núm~11.~>' de fu~s· de casillas ~artlclpantes 8fl .• : .. : .'. " . • . 
. '· · •:w · · los : """""'°" eleCtorales 1991 1994 1997 v 2000 · ' 

.'..'' ;:;j.,';_ }V\o:, '" ... · No.defunclonariosdecaslla, ,.. · .·•.ci'. 
1991 706,464 

1994 771,320 

1997 

2000 452,125 

Fuente: Memoria del Proceso Electonll FfKJetal 2000. IFE. 

. Comparativo de los funcionarios de la MeÍsa Directiva de casila ," . 
, Participantes lnclll)'OOdo lo&. que fueron designados como -lltulos 

· . · ylosseleQclonadosd81afda'd81991a2000 .· •,1:•(.'::,.: ,,, 
FurlCIOnartos de mesa directiva dil · Sustituciones del 24 Selea:lonadOii 'de la fila 
casHla durante la Jormida electoral , de junio al 1 ~ de julio ·, (ait. 213 COFIPE) · 

del !arios . '. .. 

167,048 2,755 

Fuente: Memoria del Proceso ElectOflll Federal 2000. IFE. 

Total de Capacitadores y Supervisores 
durante el Proceso Federal Electoral 2000 

Capacitadores electorales 16,409 

Supervisores 

Fuente: Mernolfa del Proceso Electoral F-1etaf 2000. IFE. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

1,591 

17,237 

4'.~"(',. ., 

·.~ ~ . ,., ~ 
·\. 

., ' 

71 



.·. ':t· Comparación del número de capacitadores electorales 

\;;§~lo'•!·. que participaron en las elecciones federales de'· : 
1991 1994 1997 V 2000 

'~nci'. : > 
No. de Capacitadores Observaciones Electorales 

1991 6,000 

Adicionalmente participaron 1,035 supervisores 
1994 10,548 que se encargaban de coordinar el trabajo de los 

capacitadores electorales. 

1997 10,627 Más 1,068 supervisores. 

Más de 1,636 supervisores hacen un total de 
2000 16,362 17,998. Para esta elección se fusionaron las 

figuras de asistente y capacitador electoral. 

Construido con base en: Memorias de los Procesos Electorales Federales de 1991, 1994, 1997 y 2000. FE. 

En relación a la participación de observadores electorales, durante esta elección 
los Consejos Locales aprobaron 481 acreditaciones individuales y 22,883 
acreditaciones de agrupaciones. Los consejos distritales aprobaron 3, 116 
individuales y 11,953 de organizaciones, todas ellas suman 38,433. 

2.2.5 Avances y perspectiva ciudadana. 

Existen dos aspectos fundamentales que determinan la forma de participación 
ciudadana en materia político-electoral: la Integración de los órganos electorales y 
los procedimientos electorales establecidos. 

Hemos visto ya, en una apretada síntesis de las reformas y los procesos 
electorales de la década de ios noventas, cómo de manera gradual se integró y 
consolidó un órgano permanente y autónomo en el ámbito federal, encargado del 
desarrollo de la vida democrática, asegurando a los ciudadanos el ejercicio de sus 
derechos político-electorales, así como la organización de comicios de manera 
integral. 

La década de los noventas fue el escenario de un proceso formativo ciudadano 
gradual pero intenso durante el cual se modificaron los referentes polftico
electorales básicos, relativos a las autoridades electorales, procedimientos y papel 
del ciudadano como individuo y no como parte de una organización. 

En ese sentido el ciudadano modificó su evaluación, conocimiento y vinculación 
afectiva con la materia político-electoral, a través de su participación consciente y 
voluntaria. La conformación de los órganos y los procedimientos electorales 
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integraron al individuo-ciudadano como sujeto y no objeto, papel que 
desempeñarla en tiempos anteriores. 

Desde el punto de vista de la integración y organización de los órganos electorales 
los nuevos referentes que causaron una modificación de valores, actitudes y 
expectativas fue la existencia de un órgano permanente, profesional encargado de 
la organización de los procesos electorales; asl como la participación ciudadana a 
través de consejeros magistrados, primero y ciudadanos, después. 

La definición de reglas claras proporcionó transparencia y credibilidad a la función 
electoral. 

En relación a los procedimientos electorales destacan los siguientes aspectos: 

Integración de un padrón electoral confiable. 
Credencial para votar con fotografía. 
Definición de actores y formas de participación (funcionario electoral, 
funcionario partidista). 
Definición de delitos electorales. 
Procedimientos para la integración de mesas directivas de casilla. 

La concepción de ciudadano se vio fortalecida desde diversos ámbitos: 

Considerando los derechos ciudadanos, el voto recuperó drásticamente el 
sentido y su efectividad ya que la historia electoral previa, asl como el sistema 
de partido único dañaron su imagen y papel en el sistema polltico. 

Los avances y logros de las instituciones electorales federales repercutieron 
notablemente en el ámbito local del Distrito Federal. 
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111. SISTEMA, LEGISLACIÓN Y PROCESO ELECTORAL EN EL 
DISTRITO FEDERAL. 

Es motivo del capítulo 111 un breve planteamiento de los antecedentes respecto al 
régimen jurídico-politico del Distrito Federal, y el desarrollo de la legislación 
electoral en la Ciudad de México. Se abordarán los antecedentes, asi como los 
momentos fundamentales de este desarrollo a partir de las reformas 
constitucionales de 1993, cuando podemos hablar ya del surgimiento de un 
sistema electoral, en sentido amplio, para el Distrito Federal ya que establecen la 
creación de un estatuto de gobierno para la ciudad, que fue aprobado en 1994, así 
como la ampliación de las facultades de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. En materia de participación ciudadana se considerara la 
creación de la Ley correspondiente en el año de 1995. Otro momento importante 
fue la reforma de 1996 ya que introdujo la elección directa del Jefe de Gobierno y 
de los delegados. Asimismo, veremos la promulgación del Código Electoral del 
Distrito Federal y la creación del órgano electoral local. 

Este capítulo integra también un análisis de las elecciones locales en el Distrito 
Federal realizadas de 1995 al año 2000, para la elección de los órganos de 
participación ciudadana y los poderes federales. 

3. 1 Antecedentes del régimen juridico-po/itico en el Distrito Federal 

No obstante que el Distrito Federal constituye el territorio asiento de los poderes 
federales, y centro económico, social y cultural del pals ha prevalecido durante 
décadas ausente de poderes locales electos para la ciudadania. 

• SI bien es cierto que el Distrito Federal ha dejado de ser la entidad más poblada 
del pals y que esa caracterfstica le corresponde ahora al Estado de Méxlco. a 
pesar de ello sigue siendo cierto que en esta pequeña porción de territorio se 
localiza la concentración poblaclonal más grande y densa del pals, caracterlstlca 
a la que se añaden la mayor concentración económica, pollllca y cultural. 
Poco menos de diez millones de habitantes residen en esta entidad alrededor de 
seis millones estaban en edad de votar en 1997. Hasta 1988 el Distrito Federal 
tuvo el mayor padrón electoral del pals y a partir de 1991 fue superado por el 
Estado de México". •3 

En efecto, resulta sorprendente que la entidad cuyo padrón electoral fue el mayor 
de toda la República Mexicana hasta 1997, como lo plantea el maestro Becerra 
Chávez, haya carecido de autoridades locales electas es decir cargos de elección 

43 Becerra Chávez, Pablo Javier. "La legislación electoral en el Distrito Federal". en Polis 98. Cultura po//tlca y 
debate teórico: Análisis psicosoclal y sociológico. UAM, lztapalapa. México, diciembre, 1999, p. 93. 
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popular, bajo el argumento de que no seria posible la coexistencia de poderes 
federales y locales, y la necesidad, por lo tanto de que el poder ejecutivo se 
encargara de la designación de la autoridad local del Distrito Federal. Por lo tanto, 
desde el año de 1928 cuando se suprime el régimen municipal y hasta la década 
de los ochentas (1985) los ciudadanos del Distrito Federal prescindieron de su 
derecho a elegir representantes y autoridades locales. 

En lugar del derecho a la representación politica, dentro del periodo indicado, el 
gobierno en tumo pretendió promover la participación politica ciudadana sin 
embargo, nunca se concretaron dichas iniciativas, pues en realidad no reportaron 
beneficios reales para el ciudadano en términos de participación real dentro de la 
estructura de gobierno. 

En contraste con la postura del gobierno capitalino y el poder ejecutivo en tumo, la 
sociedad en el Distrito Federal, de manera paulatina fue transformándose en una 
sociedad más participativa, demandante y compleja. 

La creciente participación partidista, desde finales de los ochentas, asi como la 
reiterada tendencia ciudadana de exigir el ejercicio auténtico de sus derechos 
político - electorales en el ámbito local lograron durante la década de los noventas 
avances importantes en ese sentido. 

Sin duda, la experiencia de las leyes e instituciones electorales federales 
repercutieron favorablemente en la ciudad capital. 

A continuación haremos un breve repaso histórico. 

En el año de 1928 el General Alvaro Obregón suprime el régimen municipal del 
Distrito Federal por haber nacido "incompleto, inconsistente y por lo mismo 
autónomo únicamente en teoria" .... 

El dia 1° de enero de 1929 se publica la primera Ley Orgánica del Distrito y de sus 
territorios Federales, dividió al Distrito Federal en un departamento central y 13 
delegaciones. Dicha ley especifica las caracteristicas del Gobierno de la ciudad y 
establece en el tema de participación ciudadana la creación de los consejos 
consultivos, sus funciones principales fueron la iniciativa, opinión, consulta, 
denuncia y vigilancia. Dichos consejos debían estar integrados "por sectores 
activos de la población" ., pero en realidad eran notables cercanos al gobierno del 
Distrito Federal. 

Durante la presidencia de Manuel Avila Camacho, en 1941 se emitió la segunda 
Ley orgánica del Departamento del Distrito Federal que sustituye la del año 1929. 
Dicha ley divide al territorio en cuestión en 12 delegaciones y una Ciudad de 

44 R. Becerra P. Salazar y J. Woldenberg "La Reforma Electora/ de 1996, Une descripción generar. FCE. 
México. 1997, p. 215. 
45 Serrano Salazar, Ozlel. "La reforma po/llica del Distn'to Federal" ed. Porrúa, México, 2001, p. 204-207. 

75 



México y reduce las funciones del Consejo a dar opinión en relación a obras y 
servicios públicos. 

La tercera Ley orgánica surge en 1971, desaparece la demarcación de la Ciudad 
de México y divide al Distrito Federal en 16 delegaciones. Dicha ley concibe al 
Consejo Consultivo. como una Integración vecinal para establecer flujos de 
comunicación con la autoridad considerando al individuo como la unidad 
participativa y ya no al gremio. El Consejo Consultivo se integraba por 16 
presidentes de las juntas, una por delegación. Un secretario se encargaba de la 
oficina administrativa y la presidencia del Consejo recala en el propio Regente. 

Las mesas directivas de las juntas eran elegidas libremente por vecinos. Cada 
junta delegaclonal se integraba con 29 individuos como máximo. 

La Reforma política de López Portillo en 1977 adiciona al articulo 73 constitucional 
con los principios de "referéndum" e "iniciativa popular". La ley orgánica de 1978 
ratifica que los limites del Distrito Federal eran los fijados por los decretos de 1898 
y que se divide en 16 delegaciones. Además introduce el concepto de Comités de 
manzana y Asociaciones de residentes como órganos de colaboración ciudadana. 
Incluye también, como se menciono anteriormente, un capítulo sobre la 
participación ciudadana mediante iniciativa popular y referéndum, que nunca logra 
concretarse ya que la reforma de 1986-1987 desaparece dichas figuras 
constitucionales. 

Es hasta 1987 cuando se logra un avance acotado en términos de representación 
poHtica para la ciudadanfa del Distrito Federal. Se crea la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal. Se concibe como un órgano de 
representación ciudadana con las siguientes facultades: 

dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno con el 
fin de atender las necesidades de los habitantes del Distrito Federal en 
materia de servicios; 
aprobar nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. 
iniciar ante el Congreso de la Unión leyes o decretos respecto al Distrito 
Federal. 

La Asamblea se integró por cuarenta representantes electos según el principio de 
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales y veintiséis representantes de acuerdo con el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una 
circunscripción plurinominal. Serian electos cada tres años y por cada propietario 
se ellgirfa un suplente. 

En el año de 1988 se adiciona al Código Federal Electoral de 1987 con el libro 
noveno, el cual regula la elección de la Asamblea de Representación del Distrito 
Federal. 
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A finales de los ochentas y principios de los noventa cobró relevancia el debate 
relativo a la refonna del Distrito Federal. Resultaba paradójico el hecho de que en 
el centro politico del país los ciudadanos carecieran de derechos polflicos. 

"El punto nodal de la demanda de reforma polftica en el Distrito Federal es la 
restitución de los derechos polfticos de los habitantes del Distrito Federal. pertfido 
desde la reforma constitucional de 1928 en que los municipios desaparecieron de 
su estructura de gobierno. con lo cual se configuró una entidad meramente 
administrativa, sin embargo no fue sino hasta fechas muy recientes en que dicho 
reclamo comenzó a expresarse. 
Dicho de otra manera, la demanda de reforma politice del Distrito Federal 
aparece como retrasada o si se quiere tartfla, en la medida que la capital no ha 
estado a la cabeza de la lucha por la democratización si no que más bien ha sido 
una especie de caja de resonancia" ."46 

Es necesario considerar un escenario pleno de participación social, incluso desde 
los sismos de 1985 se evidenció la incapacidad gubernamental para organizar y 
afrontar tal situación de desastre pero también la solidaria y masiva participación 
de la sociedad civil, en este medio de efervescencia social, el tema de la refonna 
política en el Distrito Federal cobraría importancia dentro de Jos debates sobre 
reforma política federal. 

Asimismo, es necesario subrayar la competitividad de los partidos políticos 
durante las elecciones federales de 1988. 

La primera asamblea integró a las diferentes fuerzas partidistas de la ciudad, 
donde PRI, PAN, y PRO se ubicaron como primera, segunda y tercera fuerza 
electoral respectivamente. 

Partido Votación% Asientos _ Relll'llsentaclón Diferencia 
Ponientual 

PRI 25.7 24+10 51.5 25.8 
PAN 22.7 13 + 5 27.2 4.5 

PRO 14.9 3+3 9.1 -5.8 
PPS 13.2 0+3 4.6 -8.6 

PFCRN 8.3 0+3 4.6 -3.7 
PARM 7.1 0+2 3 -4.1 

Fuente: Mirón Unce. Rosa Ma. -El NUtJvo Gobierno en et Distrito Federar. Es Salazar, Luis (Coord.), 1997: elecclones y lnJn$1c16n a la 
democracia en México. Cel. y Arena. México, 1988, p. 242. 

Las refonnas sustantivas de 1989-1990 no se reflejaron en el ámbito local del 
Distrito Federal. 

•• Perchard, J. "Una reforma para la ciudad capital". El Colldiano. 54 mayo, 1993, p. 37. 
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• A pesar de la Insistencia opositora de modificar sustancialmente el estatuto 
Jurfdlco y polltico del Distrito Federal para transformario en un estado con poderes 
locales electos por voto popular, esta reforma mantuvo la facultad presidencial de 
nombrar al Jefe del Departamento del Distrito Federal y la figura de la Asamblea 
de Representantes como un órgano colegiado sin plenas atribuciones legislativas 
para la capital". " 

Durante octubre de 1992 y enero de 1993 el entonces regente de la ciudad 
Manuel Camacho Solis convocó una nueva reforma política para el Distrito 
Federal con la participación de partidos políticos para elaborar de manera 
consensada una Iniciativa al respecto. 

La demanda más recurrente se refirió a la creación del estado 32, planteamiento 
que siempre fue rechazado por el partido en el poder, no así en cuanto a la 
elección de alguna autoridad local y la ampliación de las facultades de la 
Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 
De hecho las propuestas más destacadas, se refirieron a: 

La elección directa de las autoridades locales, 
La creación de un órgano legislativo para el Distrito Federal y, 
La creación del estado 32 

En marzo de 1993, asamblelstas de diferentes partidos politices impulsaron un 
plebiscito con el fin de conocer la opinión ciudadana en relación a las propuestas 
surgidas durante la Mesa de Concertación y aunque solo participó el 7% del 
padrón electoral (330 mil ciudadanos) •• sentó un precedente importante para la 
Reforma poHtico electoral en la ciudad, ya que ante las tres cuestiones se 
respondió afirmativamente. 

Sin embargo, la reforma de 1993 no consideró en absoluto los planteamientos de 
la Mesa de Concertación y del Plebiscito. 

Dicha reforma traslada lo relativo al régimen jurldico-politico del Distrito Federal 
pasa del artlculo 73 al 122 constitucional. El gobierno del Distrito Federal, seguiría 
siendo ejercido por los Poderes de la Unión a través de los órganos de gobierno 
locales: el Jefe del Departamento, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior 
de Justicia. 

Se establece la facultad de Congreso de la Unión para expedir el estatuto de 
gobierno del Distrito Federa, lo equivalente a una constitución local. 

Se mantuvo la facultad del poder ejecutivo de nombrar al Jefe del Departamento 
del Distrito Federal pero de entre los asamblelstas, diputados o senadores electos 
en el Distrito Federal del partido que tuviese mayorla en la asamblea, y ejercerla 
sus funciones por tres años. En nombramiento debla ser ratificado por la 

"Becerra Chávez. P. Javier op. cit. p. 110. 
48 Becerra Chávez, P. Javier op. cit. p. 112. 
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Asamblea sino, el ejecutivo debla presentar una segunda propuesta que de ser 
rechazada el Senado definirla la designación. 

En el tema de participación ciudadana se planteó la figura de Consejo de 
Ciudadanos en cada delegación política el cual se encargarla de la gestión, 
supervisión, evaluación, consulta y aprobación de programas públicos. Los 
integrantes del consejo serian electos por voto libre, secreto y directo de los 
ciudadanos de las demarcaciones territoriales. Dichas disposiciones se 
consignaron y ampliaron en la ley de participación ciudadana. 

En esta parte, consideramos importante destacar el hecho de que la participación 
ciudadana en el Distrito Federal, respecto a la autoridad local más cercana, en 
este caso, la autoridad de las demarcaciones territoriales, no ha sido real y 
efectiva, es decir no se ha establecido un vinculo ciudadano-autoridad, con 
posibilidades reales de participación y efectos en la gestión pública. 

Esta falta de experiencia vital reporta un sentimiento de inutilidad que tiene efectos 
claros en términos de la participación política. 

Retomando las categorías de cultura localista, cultura de súbdito y cultura 
participante estarlan convencidos de su participación como un derecho y una 
necesidad para la democratización de las estructuras gubernamentales y entorno 
social. 

Considerando el caso concreto del Distrito Federal es clara la falta de 
participación, durante la elección de los consejos ciudadanos en noviembre de 
1995; se registró un abstencionismo del 79% del listado nominal del Distrito 
Federal.•• 

Por otra parte, en diciembre de 1994 se integra la Mesa para la Reforma Política 
del Distrito Federal. De febrero a marzo de 1995 se realiza la consulta para la 
Reforma Politica, donde se plantea nuevamente de manera recurrente la 
ampliación de facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
la elección del Jefe de Gobierno por votación directa. 

En esta ocasión si se tomarian las demandas pendientes ya que la reforma al 
articulo 122 constitucional del 22 de agosto de 1996 modificó sustancialmente la 
forma de gobierno del Distrito Federal, a continuación se plantea el contenido de 
dicha reforma en relación con la ciudad capital. 

Hasta el año de 1996 el ejercicio del poder en el Distrito Federal estaba 
depositado en los poderes de la Unión, principalmente el poder ejecutivo, la 
asamblea de representantes y el jefe del Departamento del Distrito Federal. 

••Becerra Chávez, Pablo J. op. cit. p. 113. 



Por primera vez, durante las elecciones federales de 1997 el jefe de gobierno del 
Distrito Federal se elegiría por votación universal, libre, secreta y directa por un 
periodo de seis años. 

La reforma electoral de 1996 en el Distrito Federal significó un cambio sustancial 
para la estructura de gobierno local al retomar una vieja demanda de los partidos 
políticos opositores durante la década de los ochentas y principios de los noventas 
en el sentido de contar con autoridades locales electas mediante voto directo de 
los ciudadanos del Distrito Federal. 

A propósito de este tema, la Maestra Rosa María Mirón Lince comenta: 

• De cualquier manera la reforma del 96 Incorpora un bloque de transfonnaciones 
que democratizan de manera radical la vida del Distrito Federal, afectando sus 
tres nivelas de gobierno. El ejecutivo a cargo de un Jefe de Gobierno electo en 
forma universal, libre, directa y secreto, y de delegados, también electos 
directamente a partir del 2000. El Poder Legislativo, a cargo de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, Integrada ahora por diputados, con más facuttades 
para legislar en materia electoral, civil y penal, en detrimento de las atribuciones 
del Congreso Federal. El Poder Judicial, a cargo del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federar. !>O 

En efecto, para el caso de la Asamblea la reforma modifica el concepto de 
representantes por el de diputados para los integrantes de la Asamblea 
denominada legislativa. El texto constitucional otorga a dicha asamblea la facultad 
de establecer las reglas electorales del Distrito Federal que debian apegarse a 
una serie de contenidos minimos que establece en el articulo 116 constitucional. 

Otra adición de la mayor importancia lo constituye la elección de los titulares de 
los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, ya que se 
trata de la autoridad más inmediata para los ciudadanos del Distrito Federal. 

50 Mirón Lince, Rosa Maria, "El nuevo gobierno del Distrito Federal" en Salazar, Luil (Coatd.), 1997: 
elecciones y lranslclón a la democracia en México, Cal y Arena, México, 1998, p. "ZXT. 
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Organos de participación ciudadana en el Distrito Federal 
1928-1995 

Leais/ación Fecha Oroano creado Facultades 
Ley orgánica del Distrito y 31/dic/1928 CONSEJO CONSULTIVO DE Propon la reformas y 
de los territorios Federales pub. DDF LA CIUDAD DE MEXICO. medidas. 

1/enero/1929 (gremial) Inspección de servicios. 
Denuncia de 
Irregularidades 
Revisión de cuentas del 
DDF. 

Ley orgánica del Consejo Consultivo Informativas y de opinión 
Departamento del Distrito 1941 (gremial) 
Federal 
Ley orgánica 1971 Consejo Consultivo Informe de problemáticas: 

(Integración vecinal en calle, colonia o 
compuesta por Individuos) delegación. 

Evaluación de planes y 
programas. 

Juntas de vecinos 
Ley orgánica 1978 Comités de manzana y Se Incluye referéndum e 

Asociaciones de Iniciativa popular 
residentes 

Asamblea de 
Ley orgánica del Distrito 1966 representantes del Distrito 
Federal Federal 

Presidentes de órganos 
1990 vecinales 

Consejos de ciudadanos 
1995 Elegidos directamente por 

voto libre, secreto 
personal de entre 
vecinos de 
demarcaciones 
delenaclonales 

Fuente: Conslrvldo con base en AtlaJ de la Ciudad de Mdxlco. ptau y Valdés. OOF, M61dco, 1987. 

En el año de 1998 se plantean como reformas pendientes las figuras de plebiscito, 
referéndum e iniciativa. A principios de ese año se iniciaron trabajos tendientes a 
la Reforma Polltlca del Distrito Federal. 

"'tbld. p. 13. 

• .•. participaron diputados locales, senadores y diputados federales, asl como 
dirigentes de partidos pollUcos capitalinos y destacados estudiosos de asuntos 
pollUco-soclales y electorales .•. A lo largo de ocho meses se llevaron a cabo 135 
reuniones en tres mesas de trabajo: Ley Electoral y Organización Jurldico-PollUca 
del Distrito Federal, encabezados por una Mesa Central de la cual se 
desprendieron 222 acuerdos". 51 

81 

y 
los 
las 



Uno de los temas que l~gró el consenso mayoritario es el relativo a la creación del 
Instituto Electoral del Distrito Federal. 

3.2 Creación del Instituto Electora/ del Distrito Federal, Integración y funciones. 

El consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal es el órgano superior 
de dirección y está Integrado por: un consejero presidente, seis consejeros 
electorales con derecho a voz y voto; un secretario y representantes de los 
partidos políticos con derecho a voz, asf como tres consejeros electorales 
suplentes generales. 

Aunque el Código Electoral del Distrito Federal indica en la fracción 1 del artículo 
655, que los integrantes del Consejo General serán nombrados por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros representantes de la Asamblea Legislativa, 
de entre las propuestas que formulen los grupos parlamentarios a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal; el nombramiento de los Consejeros Electorales 
que actualmente integran el Consejo General se realizó a través del voto de las 
tres cuartas partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 

En relación a la Secretaría del Consejo, ésta le corresponde al Secretario 
Ejecutivo del Instituto, quien funge como el representante legal de dicho Instituto. 

El Consejo General cuenta con cinco comisiones permanentes que se integran 
sólo por consejeros asf como con comisiones provisionales. 

Comisiones Permanentes del Instituto Electoral del Distrito Federal 

Capacitación Electoral y Educación Civica 
Asociaciones Políticas 
Organización Electoral 
Administración y del Servicio Profesional Electoral 
Registro de Electores del Distrito Federal 

Éstas serán presididas por Consejeros Electorales y se integrarán por los 
miembros que acuerde el propio Consejo General. Asimismo, puede crear 
Comités Técnicos especiales para actividades o programas especificas en los que 
sea necesario contar con asesoria técnico - científica de especialistas. 
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Direcciones 
Ejecutivas 

Órganos Ejecutivos y Técnicos 

Secretario Ejecutivo 

Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

Asociaciones Politicas 

Organización Electoral 

De Administración y del 
Servicio Profesional Electoral 

Del Registro de Electores del 
Distrito Federal 

Fuente: Construido con base en el Código Electoral del Distrito Federal. IEOF, M6xlco, 2000. 

Designados por el 
Consejo General a 

propuesta del 
Consejero 
Presidente 

De acuerdo con lo que establece el Código Electoral del Distrito Federal, cada uno 
de los cuarenta distritos electorales locales cuenta con un consejo dlstrital, que 
funcionará durante proceso electoral y direcciones técnico - ejecutivas. 
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Integración de los Consejos Dlstritales 

Consejero Presidente 
Voz y Voto) 

Seis Consejeros Electorales con derecho 
a voz y voto 

Un representante por partido poHtico con 
Derecho a voz 

Secretario 
Con derecho a voz 

Electos por las dos 
terceras partes de los 
integrantes del Consejo 
General, para un 
periodo improrrogable 
de seis años. 

Nombrado 
Consejo 
propuesta 
presidente. 

por 
Distrital 

de 

el 
a 

su 

Fuente: Construido con base en el Código Electoral del Dlstrtto Federal. IEDF, Mé11.k:o, 2000. 

Para el caso de los procesos de elección vecinal por demarcación el Consejo 
General · designará Consejos Distritales Cabeceras de demarcación territorial, 
considerando los distritos en donde se encuentran las cabeceras de las 
demarcaciones territoriales. 

Órganos de Vlgilancla 

Comité de 
Radiodifusión 

Vigila la producción y difusión de 
las actividades del Instituto y de 
los partidos políticos en los 
medios masivos de comunicación. 

Comités Técnicos y de 
Vigilancia del Padrón Electoral 

Vigila que la inscripción en el 
Padrón Electoral y en las listas 
nominales, asl como su 
actualización se realicen de 
acuerdo con la legislación 
electoral correspondiente. 

Fuente: Construido con base en~ Código Electoral del Distrito Federal. IEOF, tMxlco, 2000. 
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El 5 de enero de 1999 se publica en la gaceta oficial del Distrito Federal el Código 
Electoral del Distrito Federal, dicho ordenamiento contempla en su libro tercero la 
creación de un organismo público autónomo, autoridad electoral encargada de la 
función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de 
participación ciudadana. 

Esta inclusión al marco politico-electoral del Distrito Federal constituye un avance 
sustancial, puesto que estipula la existencia de un órgano electoral permanente 
encargado de los comicios locales de la ciudad en un marco de respeto a los 
derechos ciudadanos. 

Además de la organización de los comicios locales la existencia de este órgano 
electoral asegura la promoción del voto y la difusión de valores propios de la 
cultura democrática de manera permanente. 

El Instituto Electoral del Distrito Federal es integrado por un órgano superior de 
dirección, órganos ejecutivos y técnicos y órganos desconcentrados con sede en 
cada uno de los distritos electorales uninominales, asl como órganos de vigilancia 
y mesas de casilla. 

3.3 Las elecciones locales en el Distrito Federal 1995-2000. 

Como ya hemos comentado en páginas anteriores, la participación electoral del 
Distrito Federal se ha caracterizado dentro del territorio nacional por su tendencia 
creciente asl como, por la aparición de nuevos actores partidistas que han 
permitido la diversificación del voto en detrimento de la presencia prilsta. 

Las reformas en el ámbito federal contribuyeron en buena medida al proporcionar 
un referente posible de órganos electorales autónomos e instrumentos electorales 
transparentes lo que redundó en credibilidad y mayor participación ciudadana no 
asl, por lo que respecta a los procedimientos de participación ciudadana los cuales 
no han logrado producir y mantener una real representación ciudadana con 
participación efectiva en la estructura gobernante local. 

3.3.1 Consejos de ciudadanos. 

Como se abordó en lineas anteriores, la reforma al articulo 122 constitucional 
realizada en 1993 facultó al Congreso de la Unión para expedir el primer 
instrumento jurídico de la Ciudad que regulara la distribución entre los poderes de 
la Unión y los órganos locales de gobierno y de la administración pública. Dicho 
Estatuto de gobierno del Distrito Federal, promulgado en 1994 contempló la 
Integración d~ consejos ciudadanos por medio de la elección directa en cada una 
de las demarcdciones territoriales. 
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Los consejos de ciudadanos fueron concebidos como mecanismos de articulación 
entre la ciudadanla y la autoridad local, a través de la gestión, supervisión, 
evaluación, y consulta o aprobación de programas públicos 

El 12 de junio de 1995, sale a la luz pública la ley de participación ciudadana, en el 
mismo año se desarrollaron las primeras elecciones para consejos ciudadanos, sin 
embargo, la mayorla priista modificó dicha ley, excluyendo del proceso electoral a 
los partidos polrticos, aún cuando el Estatuto de Gobierno consideraba su 
participación. 

Estos comicios de 1995, fracasaron como lo comenta la maestra Mirón Lince en 
las siguientes lineas: 

••. en la práctica resultaron ser un auténtico fiasco, un ejercicio verdaderamente 
Inútil. La ausencia de un referente polltlco-ldeológlco de los candidatos, la 
Intervención disfrazada y amañada de los partidos polltlcos, asl corno las 
Irregularidades de su organización, provocaron el desinterés ciudadano, cuya 
partlclpaclón llegó apenas a 20%.'2 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las 
demarcaciones terrltoriales: 

Comité delegaclonal Fórmulas Vot0s Total de. Lista %de 
votación nominal votación 

Válidos Nulos Sin realstro 
/021 Azcanntzlaco 94 57 371 14 047 5.50 71968 326 231 22.06% 

103\ eo~~cán 113 65 815 13 600 205 79820 425476 18.76% 
104\ Cwiilmalna 63 20 215 5062 47 25324 71 701 35.32% 
(05)Gustavo A. 147 138,083 38,722 889 177,694 854,936 20.78% 
Madero 
105\ lztacalco 93 51 318 13196 106 64620 298978 21.61% 
1071 lztaruolana 155 146 623 39939 10 186 572 963961 19.35% 
(08) Magdalena 73 29,143 5,826 158 35,127 129,321 27.36% 
Contreras 
1091Mil=Alla 62 11 598 2463 12 14073 41 852 33.63% 
l1óiAlvaro Obr..aón 94 62 861 18600 235 81696 415 984 19.64% 
1111 ITláhuac 76 32051 7,165 63 39279 134 710 29.16% 

12 Tialnan 85 53859 10,620 114 64793 321,177 20.17% 
13 Xochlmilco 78 37486 7016 77 44583 178 944 24.91% 
14 B. Juárez 85 41194 7141 156 49091 274 551 17.88% 
15 Cuauhtémoc 111 57 864 14 037 269 72170 391 219 18.45% 

1161 Miouel Hidalao 64 43004 9114 126 52244 263,n2 19.81% 
117\ V. Carranza 98 51 074 15 590 160 66824 348969 19.15% 
Total 1 491 899561 223 140 3177 1·125 878 5441782 20.69% 

Tomado de: Mar11nez Assad, C•OOs. ¿CuM destino para el DF? M6xk;o, 1996, ed. e>ceano p. 194. 

52 Mirón Lince, Rosa Maria, op. cit. p. 
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La participación promedio en el DF fue del 20%, es decir, solamente votaron 
1 ·125,878 ciudadanos; lo que corresponde al 79.32% de abstención. 

Las delegaciones: Alvaro Obregón y Coyoacán, fueron de los porcentajes de 
participación más bajos, correspondiendo un 19.64% y 18.76% respectivamente. 
En este caso no se confirma la hipótesis de que el lugar de residencia influye de 
manera positiva en la participación ciudadana, sin embargo, los bajos niveles de 
participación, para el caso de los órganos de participación ciudadana, se deben, 
principalmente, a que no constituyen mecanismos reales para la participación del 
ciudadano dentro de su comunidad. 

3.3.2 Elección de poderes 1997-2000. 

Como se ha mencionado anteriormente durante la reforma de 1996 fue modificado 
el artículo constitucional 122 introduciendo por primera vez en nuestro país la 
elección universal, libre, directa y secreta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
así como la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
quienes serán electos cada tres años derogándose la anterior figura de 
representantes. 

Se estableció en un artículo transitorio que para la elección de 1997 de Jefe de 
Gobierno y de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 
aplicarían el COFIPE y el acuerdo del Consejo General del IFE por el que se 
establecía la nueva demarcacíón territorial de 40 distritos electorales 
unlnominales. 

Además de acuerdo con el artículo vigésimo transitorio el libro octavo del COFIPE, 
sobre la elección e integración de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, continuará en vigor sólo para la elección de 1997, derogándose 
totalmente al término de los comicios mencionados. 

La organización y desarrollo de las elecciones estuvo a cargo sólo por esta 
ocasión, del Instituto Federal Electoral. Participaron los órganos desconcentrados 
permanentes del órgano federal en el desarrollo de las tareas sustantivas y se 
crearon sólo para esta elección 40 órganos provisionales. 
Las coordinaciones distritales locales como órganos desconcentrados del Instituto 
Federal Electoral fueron las encargadas de organizar algunos aspectos del 
proceso electoral local del Distrito Federal, en las cuarenta demarcaciones 
territoriales. 
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.•'..;:. ..•:. _.,,; ·: ::-:'-'Asistencia de los lntegrantes de los consejos dlstritales locales,. · .. ),:;;;r<·Y:.:,· " · del Distrito Federal a las sesiones de Instalación .. · 
·-' ~., •.... , .. ,,_,. Proceso electoral de 1997 

Cons. 
Presidente Secretario Elect. PAN PRI PRO PC PT PVEM PPS PDM 

40 40 213 27 37 10 17 12 3. 24 1 

100% 100% 88.75% 67.50% 92.50% 25% 42.50% 30% 7.5% 60% 2.5% 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1997, IFE, México, 1998. 

Se realizaron 13 sesiones ordinarias mensuales, una sesión extraordinaria para 
abordar el acuerdo de sustituciones y alternativas que los integrantes de los 
consejos distritales locales podrían realizar durante la sesión de cómputo distrital. 
También efectuaron tres sesiones especiales (registro de candidatos, jornada 
electoral y cómputos distritales). 

Asistencia de consejos electorales a las sesiones mensuales 
Durante el proceso electoral local 1997 en el Distrito Federal 

No. de sesiones 1 No. de Consejos asistentes 1 Porcentaje 

13 1 2,778 1 88.9% 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1991, IFE. M6xico, 1998. 

Respecto a la asistencia de representantes de los partidos politices, éstos 
alcanzaron un promedio del 69.1 %. 

Asistencia de representantes de los partidos polftlcos a las~ 
· Mensuales durante el ame •so electoral local 1997 en el Dlslrio Federal· 

PAN PRI PRO PC PT PVEM PPS PDM Total de 
asistencia 

420 482 424 323 308 331 304 285 2877 

80.76% 92.69% 81.53% 62.11% 59.23% 63.65% 58.46% 54.60% 69.1% 

Fuente: Memoria del Ptoee5" Electoral Federal fQg7, IFE, M6xico, 1998. 

El articulo décimo quinto transitorio del COFIPE estableció que la organización y 
desarrollo de las elecciones de 1997 para Jefe de Gobiemo y diputados a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal fuera responsabilidad de los órganos 
desconcentrados locales y distritales del propio Instituto. Solo correspondió a los 
Consejos Dlstritales locales el registro de candidatos a diputados a la Asamblea 
Legislativa. 
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Por ello, durante las actividades preparatorias, los Consejos Distritales 
provisionales locales solamente participaron como observadores en los recorridos 
para la ubicación de casillas, en la distribución de los lugares de uso común para 
la fijación de propaganda electoral, en el proceso de insaculación, en la 
publicación de resultados con la ubicación e integración de las mesas directivas de 
casilla, en el registro de observadores electorales, en el reclutamiento y selección 
de asistentes electorales, entre otras actividades, debido a que la estructura 
permanente se encargó de las actividades sustanciales. 

Se aprobó la instalación de 10,731 casillas. 

Por primera vez se eligió al jefe de gobierno del DF, de manera directa, de un 
listado nominal con 5'889,985 ciudadanos se dio una votación total de 3'947,238, 
lo que representa un 67.01% de participación la cual resulta conservadora 
considerando que se trata de la primera elección del jefe de gobierno en la historia 
politica de la ciudad. 

Resultados del cómputo local correspondiente a la elecc:i6n de ... 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal 1997 

PAN 'PRI PRO PC PT PVEM PPS PDM Votos Votos 
validos Totales 

Totales 602,466 990,306 1'859.866 71,791 51,376 266,223 8,831 16,084 3"1167,71 3'947,28 
15.58% 25.60% 48.09% 1.86% 1.33% 6.88% 0.23% 0.42% 6 3 

Fuente: Memorta del Proceso ElllClonll Federal 1997, IFE, Mt'ndco, 1998. 

Para el caso de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa por el principio 
de mayoria relativa se registró una votación total de 3'939,866, lo que representa 
un 66.89% de participación ciudadana. 

Resultados del cómputo correspondiente a la elección dll 
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

rv.r el Princlnlo de Mavnrla Relativa 1997 

PAN PRI PRO pC PT PVEM PPS PDM Y'*- Votos 
validos Totales 

695,832 908,424 1'740,99 68.442 64,290 338,077 13,704 21,5116 3"852.04 3'939,86 
Totales 18.06% 23.58% o 1.78% 1.67% 8.78% 0.36% o.- 2 6 

45.20% 

Fuente: Memoria del Proce~ Electontl Federal 1997, IFE , M6xlco, 1998. 

En ambos tipos de elección, se ubica como primera fuerza electoral el Partido de 
la Revolución Democrática, mientras que el PRI y el PAN ocupan el segundo y 
tercer lugar respectivamente. 
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El proceso electoral local de 1997 transformó sensiblemente las preferencias 
electorales en .·la ciudad. El PRO se ubicó como la primera fuerza electoral 
modificando las tendencias precedentes 

"Se presentó un cambio radical en tas preferencias del electorado ( .•• ) 45.2% 
hacia et PRO dándole el triunfo en 38 de tos 40 distritos de ta capital mientras que 
el PRI y el PAN cayeron al 23.6 y 18.1 % respectivamente ... La diferencia global 
entre et PRO y el PRI fue de 2 a 1 y, en relaclón con el PAN de 3 a 1·.03 

3.3.3. Comités vecinales 

La Ley de Participación Ciudadana, aprobada por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal en noviembre de 1998, establece mecanismos de participación 
ciudadana. Entre ellos, contempla la existencia de órganos de representación 
vecinal que sirvan como nexo entre la ciudadanía y las autoridades 
delegacionales, con el fin de supervisar, evaluar y gestionar las demandas 
ciudadanas respecto a servicios públicos, uso de suelo, aprovechamiento de la via 
pública, seguridad pública, y giros mercantiles. 

La propia Ley de Participación Ciudadana establece que en cada colonia, barrio, 
pueblo o unidad habitacional existirá un comité vecinal. 

En julio de 1999 se eligieron, por primera vez comités vecinales a través de voto 
universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral 
del Distrito Federal. 

La elección vecinal se realizó en 1,313 barrios, colonias, pueblos y unidades 
habitacionales, mientras que en 39 unidades territoriales no se registraron 
planillas ... 

En lztapaiapa y Gustavo A. Madero se registraron el mayor número de planillas: 
694 y 524 respectivamente, dato que coincide con los listados nominales, más 
grandes del Distrito Federal, la mayor participación ciudadana se registró en la 
delegación Cuajimalpa con un 13.72 %, mientras que Cuauhtémoc representó el 
menor porcentaje de emisión de sufragios con un 6.19 %. 
En todo el Distrito Federal se registró un 9.50 % de participación la primera 
elección que enfrentó el Instituto Electoral del Distrito Federal fue la de Comités 
Vecinales el 4 de julio de 1999, casi seis meses después de la instalación del 
Consejo General y 16 consejos distritales." 
Fueron aprobadas 10, mil 733 mesas receptoras de votación de los cuales sólo se 
instalaron 1 o, mil 342 mesas. 

'·'. Mirón Lince, Rosa Maria. op.cit. p. 229. 
,. Memoria de las elecciones vecinales IEOF, México, 1999. 
55 Por cuestiones presupuestales no se Integraron las 40 direcciones dlstritales. 
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Durante la jornada fue evidente el elevado abstencionismo de la ciudadan[a que 
alcanzó un 90 % lo que permitió a los medios de comunicación descalificar dichos 
comicios y al órgano que se encargó de organizarlos. Sin embargo, el problema 
se ubica en los contenidos de la legislación correspondiente. 

En primer término, se trata de elegir una representación ciudadana vecinal que 
carece de facultades y recursos. Al carecer de efectividad, carece de legitimidad 
ante el ciudadano. 

Consideramos que ese es el problema fundamental de los comicios vecinales, 
desde la perspectiva ciudadana carece de sentido votar para elegir un órgano 
vecinal que no ha demostrado su efectividad o capacidad de representación ante 
la autoridad local para la solución de los problemas de la comunidad. Tiene que 
ver con la interpretación racional del comportamiento electoral. 

Por otra parte, los procedimientos que contempla la ley de participación ciudadana 
no motivan la participación del votante, como es el caso de la ubicación de las 
mesas receptoras de votación. 

"El Código Electoral del Distrito Federal, Igual que el federal, Uene como elemento 
organizativo básico las casillas electorales: lugares en los que pueden votar hasta 
750 ciudadanos y que se ubican lo más cerca posible de sus domicilios. La ley de 
participación ciudadana ubica a las mesas receptoras de votación en centros de 
votación que se deben Instalar en las colonias y en lugares de fácil acceso,J"'ro 
no necesariamente cercanos a los domicilios de la mayorla de los electores•. 

58 Valdés Zurita, Leonardo. "Los motivos de /e abstención". Enfoque 18 de julio de 1999, p. 8. 
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IV. ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN EL DISTRITO ELECTORAL LOCAL XXVI 

En el capitulo cuarto se plantearán las caracterlsticas del ámbito territorial que nos 
ocupa. En primer lugar, se hará un breve recorrido por los antecedentes históricos 
de la delegación politica Alvaro Obregón en donde se encuentra el Distrito 
Electoral Local XXVI. Es importante destacar que de las 136 secciones 
electorales que Integran el distrito, 97 corresponden a esta delegación politica y 
sólo 39 se ubican dentro de la delegación Coyoacán. 

Es necesario destacar la imposibilidad de realizar un análisis detallado de la 
participación ciudadana en materia electoral durante la década de los noventas en 
el caso del distrito que nos ocupa. Considerando el desarrollo de los procesos 
electorales a nivel federal, se trata de ámbitos territoriales diferentes, es decir, el 
territorio del distrito 26 local en el Distrito Federal está contenido en su mayor 
parte dentro del distrito electoral federal 21 y en una porción pequeña en el distrito 
federal electoral 16. Además conviene referir que ante la falta de información 
relativa al tema que nos ocupa se incluye un análisis del desarrollo de la 
participación ciudadana a través del voto en el Distrito Federal. 

Como hemos visto en el capitulo anterior es hasta julio de 1997 cuando por 
primera vez los ciudadanos del Distrito Federal eligen al Jefe de Gobierno 
responsable de la administración pública de la entidad, asl como 40 diputados a la 
Asamblea legislativa por el principio de mayorla relativa y 26 por el principio de 
representación proporcional. Además de que inicia una participación ciudadana 
en materia electoral dentro del ámbito local, aunque todavla organizada por el 
Instituto Federal Electoral. 

Posteriormente, definiremos los límites del área en cuestión asl como aspectos de 
geografía electoral. Este apartado contiene un análisis del nivel socioeconómico y 
el perfil de los habitantes de esta parte del Distrito Federal, ya que es importante 
subrayar aspectos como el nivel educativo, en virtud de que es el más alto en 
relación con los demás distritos electorales de la Ciudad de México. 

El siguiente apartado plantea la organización del proceso electoral local 2000, ya 
bajo la dirección de un órgano electoral local autónomo, y muestra la activa 
participación ciudadana en estos comicios desde diferentes ámbitos. Interesa 
destacar la importancia de la integración masiva del ciudadano en la organización 
de dichas elecciones, para efectos de la transparencia y credibilidad del propio 
proceso electoral, el desarrollo de la cultura politica ciudadana y de la población 
en general. 

Finalmente, se abordará el análisis de la participación ciudadana respecto a la 
emisión del voto de 1997, a los últimos comicios del 2000. Considerando 
tendencias y aspectos socio-demográficos • 
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4.1 Antecedentes históricos, geografía electoral y perfil ciudadano del 
Distrito Electoral Local XXVI. 

4. 1. 1 Antecedentes históricos. 

En el año de 1529 los monjes dominicos fundaron el convento de San Jacinto de 
Coyoacán. Durante la colonia los sacerdotes del convento iniciaron la 
evangelización. Durante el siglo XVIII tuvieron gran auge las haciendas y ranchos 
y para el siglo XIX surgieron grandes fábricas en la zona de San Angel, Tizapán y 
Santa Fe. 

No se sabe con exactitud cuando se fundó el ayuntamiento de San Angel pero en 
1822 ya exlstian evidencias de dicho ayuntamiento cuando propuso el 
establecimiento de escuelas y cárceles (AGN Ayuntamientos) 57 

Los inicios de San Ángel se dan en el pueblo de Chimalistac donde en 1935 se 
edifica su iglesia. Los primeros carmelitas provenientes de la Nueva España 
fundan en el año de 1585 el Convento del Carmen que se constituye en el 
principal factor de desarrollo de San Angel. 

El primer antecedente de la forma de gobierno en el Distrito Federal, posterior a la 
Colonia, se puede encontrar en la Constitución de Cádiz de 1812. Dicha 
Constitución establecia un sistema de gobierno en la Provincia de México 
compuesto por un Jefe Politico, el intendente y la Diputación Provisional, la que 
estaba integrada por 7 diputados electos mediante votación indirecta cada dos 
años, dentro de la jurisdicción de cada partido, quienes contaban con facultades 
para intervenir y aprobar el reparto de contribuciones, velar por la buena inversión 
de los fondos públicos y cuidar el establecimiento de ayuntamientos. 

Por su parte, los ayuntamientos se integraban por alcaldes, regidores, un sindico y 
por el Jefe Politico, quien presidia este órgano. Los alcaldes y regidores eran 
cambiados anualmente. Son cceadas las figuras de prefectos, subprefectos y 
guardiarios, los dos primeros estaban encargados de evitar la delincuencia y el 
último de la vigilancia de los rios y acequias. 

El 31 de enero de 1824 en el acta constitutiva de la Federación y más tarde el 4 de 
octubre de ese año en la Constitución Federal, se establecieron las bases para 
una nueva organización politica y administrativa del pais. Se estableció una 
República representativa con separación de poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, con estados libres y soberanos. 

El Congreso General tenia la facultad de elegir la residencia de los poderes de la 
Nueva España. 

57 Gobierno de la Ciudad de México "Monograffa de /a Delegación Alvaro Obregón". México, 1996. 
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Fray Servando Teresa de Mier propuso la Ciudad de México como asiento de los 
poderes, considerando aspectos geográficos, históricos y pollticos, así fue desde 
el 18 de noviembre de 1824.58 

Con la consolidación del sistema federal mexicano cuando se declara que la sede 
de los poderes federales sería el Distrito Federal, cuyo territorio contaría con 2 
leguas de radio con centro en la plaza mayor. Se establece la figura de un 
Gobernador para la administración del Distrito, el cual era designado por el 
Presidente de la República. La figura de los ayuntamientos subsiste, manteniendo 
entre sus atribuciones, la administración, salubridad, beneficencia y control 
policiaco. Las instancias municipales se sujetaron a la Ley Electoral aprobada en 
1823, la que establecía un sistema de votación indirecta para la elección de las 
autoridades. 

Durante el régimen centralista, en el año de 1837, San Angel se incorpora al 
departamento de México. Durante el gobierno de Santa Anna, el 22 de abril de 
1853 el departamento de México se convirtió en distrito. 

En el año de 1846 con el restablecimiento del federalismo, se ratifica la estructura 
federal de la Constitución de 1824 designándose a la Ciudad de México como 
Distrito Federal. Entonces contaba con 8 prefecturas centrales y 3 prefecturas 
foráneas, una parte del actual Estado de México y la Municipalidad de México. 

El decreto del 16 de febrero de 1854 dispuso dar una mayor extensión al distrito 
de México y dividirlo en tres prefecturas: la del norte, la de occidente, y la del sur; 
San Angel se integró como municipalidad en la prefectura del sur con cabecera en 
Tlalpan. 

La Constitución de 1857 y el decreto del 6 de mayo de 1861 dividió al distrito 
federal en cinco secciones: 

a) la municipalidad de México, 
b) el partido de Guadalupe Hidalgo, 
c) el partido de Xochimilco, 
d) el partido de Tlalpan, y 
e) el partido de Tacuba. 

Dicho ordenamiento jurídico establece también la existencia de ayuntamientos en 
las poblaciones de 4,000 habitantes. Los prefectos continuaron como autoridad de 
los partidos así como los presidentes de ayuntamientos. 

El Gobernador del Distrito Federal, es decir, la autoridad local en la municipalidad 
de México, nombraba a prefectos y presidentes de ayuntamientos, además 
designaba poblaciones, villas y barrios correspondientes a cada partido. 
El partido de Tlalpan se conformó de las siguientes municipalidades: 

.. /bid, p. 18. 
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a) San Angel, 
b) Tlalpan, 
c) Coyoacán, 
d) lztapalapa e 
e) lztacalco. 

La municipalidad de San Angel cobra Importancia pol!tico-administrativa, ya que 
gobernaba las otras municipalidades mencionadas. 

En el año de 1903 se expide la Ley de Organización Política y Municipal del 
Distrito Federal, desaparecen las prefecturas y se crean trece municipalidades: 

a) México 
b) Guadalupe Hidalgo 
c) Azcapotzalco 
d) Tacuba 
e) Tacubaya 
f) Mixcoac 
g) Cuajimalpa 
h) SanAngel 
1) Coyoacán 
J) Tlalpan 
k) Xochimilco 
1) Milpa Alta 
m) lztapalapa 

El edificio del ayuntamiento Constitucional de San Angel se encontraba enfrente 
del Convento del Carmen, donde actualmente se encuentra el Centro Cultural San 
Angel, sobre avenida Revolución. 

El 31 de diciembre de 1928 se suprimieron las municipalidades y el Distrito 
Federal se convierte en el Departamento Central integrado por las municipalidades 
de Tacuba, Tacubaya, lztapalapa, Guadalupe Hidalgo, y Azcapotzalco y por las 
delegaciones General Anaya, Azcapotzalco, Guadalupe Hidalgo, lztacalco, 
Coyoacán, San Angel, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, lztapalapa y 
Tláhuac. (O.O. 31 de diciembre de 1928) 

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de 
enero de 1932 se cambia a la delegación de San Angel, D.F. El nombre por el de 
Villa o ciudad Obregón para honrar la memoria del General Alvaro Obregón. 

Durante los años cuarentas la apertura de la avenida Insurgentes propició el 
fraccionamiento de terrenos y la construcción de residencias. 

El 31 de diciembre de 1941 el Presidente Manuel Avila Camacho, derogó la ley 
orgánica del Distrito y territorios federales en lo correspondiente al Distrito 
Federal. Crea el Departamento del Distrito Federal y aprueba una nueva ley 
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orgánica que ratifica los límites del Distrito Federal establecidos en 1898, 
dividiendo a la ciudad en 12 delegaciones. 

a) Ciudad de México, 
b) Delegación Villa Alvaro Obregón, 
c) Magdalena Contreras, 
d) Azcapotzalco, 
e) lztacalco, 
f) Coyoacán, 
g) Gustavo A. Madero, 
h) Cuajimalpa, 
i) Xochimilco, 
J) Milpa Alta, 
k) Tiáhuac. 

En el año de 1970 se promulgó la Ley orgánica del Distrito Federal dividiendo el 
territorio en 16 delegaciones pollticas, llamándose a la delegación Villa Alvaro 
Obregón, delegación Alvaro Obregón. 

4.1.2 Antecedentes político-electorales. 

Después de la década de los treinta y hasta 1950 se registra el desarrollo de la 
llamada antigua ciudad de México, territorio que actualmente Integra las 
delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano 
Carranza••. Durante dicho periodo la ciudad se amplia hacia lztacalco, Coyoacán, 
lztapalapa y Alvaro Obregón. Nuestro ámbito territorial se ubica al sur-poniente del 
Distrito Federal y desde los años cincuentas se convirtió en el asiento de clases 
altas. 

Durante este periodo, y considerando un sistema polltico de partido único, la 
participación en materia electoral era escasa limitándose prácticamente a la 
integración de las mesas directivas de casilla, donde los funcionarios eran 
designados por el órgano electoral, en ocasiones a propuesta de los partidos 
pollticos, practica que le restaba la confiabilidad al procedimiento. 

Asimismo, la participación electoral, a través del sufragio no registró altos 
porcentajes de participación debido a un sistema de partido hegemónico. 

A continuación presentamos algunos datos integrados por la Maestra Jaqueline 
Peschard respecto a la evolución de la abstención 00 en el Distrito Federal que nos 

•• Peschard, J. Geograf/a Electora/ del D.F. (1946-1991), p. 30. 
60 Las cifras son de las elecciones para diputados. Porcentajes respecto población empadronada. 
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permiten deducir ciertas tendéncias de la participación ciudadana mediante el voto 
en el Distrito Federal. 

Evoluclón comparada de la Abstención. 

Año Nacional ( 11 Distrito Federal 121 Diferencia (2/1 l 
1946 13.6 39.5 +25.9 
1949 27.7 33.4 + 5.8 
1952 25.5 34.2 + 8.7 
1955 31.2 37.0 + 5.8 
1958 28.4 31.5 + 3.1 
1961 31.7 37.7 + 6.0 
1964 33.4 37.3 + 3.9 
1967 31.3 35.4 + 4.1 
1970 35.8 32.9 - 2.9 
1973 39.7 36.8 - 2.9 
1976 37.9 37.6 - 0.3 
1979 50.7 42.5 - 8.2 
1982 34.3 30.9 - 3.4 
1985 49.4 44.8 - 4.6 
1988 52.6 45.2 - 7.4 
1991 34.9 23.9 -11.0 

Fuente: Peschard, J. op. cit. p. 42. Los datos de 1961 a 1988 son de la Comisión Federal Electoral. Loa de 1991 CQn'eSPOnden al Instituto 
Federal Electoral. 

A partir del cuadro anterior se deducen los porcentajes de participación ciudadana 
desde 1946 y hasta 1991. 

Evolución de la Participación en el Distrito Federal. 

Año Participación % Año Particioaclón % 
1946 60.50 1970 67.10 
1949 66.60 1973 63.20 
1952 65.80 1976 62.40 
1955 63.00 1979 57.50 
1958 68.05 1982 69.10 
1961 62.30 1985 55.20 
1964 62.70 1988 54.80 
1967 65.00 1991 76.10 

Fuente: Construido con base en Peschafd, J. op. cit. p. 42. 
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A partir de estos datos resulta interesante observar el comportamiento de la 
participación ciudadana en el Distrito Federal. 

De 1946 a 1988 las elecciones con mayor participación se ubican en 1958 y en 
1982, ambas elecciones presidenciales. Destaca el hecho de que los porcentajes 
más bajos de participación se registraron en los comicios intermedios de 1985 y 
las elecciones presidenciales de 1988, con un 55.20 % y 54.80 % 
respectivamente. Lo que denota, desde nuestro punto de vista, una desconfianza 
absoluta en los órganos electorales. 

Por el contrario, durante 1991, con la primera elección del Instituto Federal 
Electoral se tiene un 76.10 % de participación ciudadana. 
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El siguiente cuadro contiene los porcentajes de participación ciudadana respecto 
al listado nominal, por ello se advertirán diferencias respecto a los datos 
integrados por la Maestra Peschard. Sin embargo, so observa la misma tendencia 
del comportamiento en la emisión del voto. 

En 1988 se registra el menor porcentaje de participación (54.76 %), aún 
tratándose de una elección para renovar el poder ejecutivo. 

A partir de 1991 se da un incremento notable de la participación electoral llegando 
hasta el 82.43 % en 1994. 

Evolución de la Participación ciudadana mediante el voto de las elecciones federales para 
diputados 1961 • 2000 

Año Partlcloaclón Ciudadana 1 % ) 
1961 60.46 
1964 61.67 
1967 64.55 
1970 67.11 
1973 73.23 
1976 64.44 
1979 57.54 
1982 70.71 
1985 55.15 
1988 54.76 
1991 72.96 
1994 82.43 
1997 65.57 
2000 70.46 

Fuente: Construido con base en : M6xlco electoral. Estadlstlcas federales y locales. Grupo Anandero BaMmeX • AcclYal. Uhico, 2001. 
Disco compacto. 
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Evolución de la participación ciudadana mediante el voto en las elecciones federales para diputados 
1961. 2000 

~i~~§~mmm!~~~~ 
Af'iO 

Fuente: Construido con base en: México electoral op. cit. 

Como se ha visto en el capitulo anterior de 1928 y hasta 1997 los habitantes del 
Distrito Federal carecieron de derechos politicos respecto a la elección de sus 
gobernantes locales 

Es necesario destacar el hecho de que en 1978, dentro de la Reforma Politica., 
para la elección de diputados de mayoria relativa se definieron en el Distrito 
Federal 40 distritos federales y 40 distritos locales electorales con la misma 
delimitación geográfica, es hasta 1996 que se modifica sustancialmente la 
integración de los distritos federales y locales en el Distrito Federal, quedando 30 y 
40 respectivamente. 

De acuerdo con la distritación vigente de 1978 a 1996 el territorio del actual distrito 
electoral local 26 estaba contenido dentro de los distritos XXII y XXXVI federales y 
locales. 

Durante la elección federal de 1988 el distrito XXII alcanzó un 54.87 % de 
participación ciudadana emitiendo su voto, mientras que el distrito XXXVI registró 
un 52.97 %. 

Tres años después, en las elecciones federales de 1991 en los distritos 22 y 36 
encontramos un porcentaje de participación ciudadana del 75.62 % y 74.01 % 
respectivamente . Todos los porcentajes consignados se refieren a la elección de 
diputados por mayoría relativa. 
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En la elección presidencial;.:de 1994 el porcentaje de participación registró un 
81.40 % y 87.63 % 'en los distritos XXII y XXXVI respectivamente, el porcentaje 
más alto alcanzado en relación a todos los comicios realizados considerando 
incluso los de 1997 y 2000. 

Podemos apreciar que el comportamiento de la participación electoral en la zona 
estudiada corresponde con la evolución del comportamiento electoral en todo el 
Distrito Federal. 

Año 

1988 
1991 
1994 

Participación ciudadana mediante el sufragio 
Elecciones federales de 1988, 1991y1994. 

Distrito Electoral 
22 36 

54.87 % 52.97 % 
75.62% 74.01 % 
81.40 % 87.63% 

Fuenle: Cenlro de estadlsllca y documenlaclón electoral. UAM. Unidad lztapalapa. IFE 

El Partido Acción Nacional constituia la segunda fuerza electoral y alcanzaba los 
niveles de mayor votación en el Distrito Federal y en las zonas de nivel 
económico alto. 

Para efectos de plantear algunos antecedentes electorales tomaremos "el criterio 
socloeconómico básico" que utiliza Jacqueline Peschard, al dividir el territorio de la 
ciudad de México en sur-poniente y nor-oriente. 

El Distrito Electoral XXVI se ubica al sur-poniente del DF. Durante la década de los 
cincuentas, el territorio de este distrito conformó una zona de influencia panista 
misma que, a diferencia de otras zonas del Distrito Federal se mantuvo hasta la 
década de los setentas. 

De hecho, gracias a la reforma que introdujo la figura de diputados de partido, 
impulsada por el Partido Acción Nacional y no obstante la gran distancia entre el 
PRI y dicho partido, se inició un esquema bipartidista a nivel nacional y con mayor 
fuerza en el Distrito Federal. 

Acción Nacional, además de que se consolida como segunda fuerza electoral fija 
sus zonas de influencia en el área centro-norte y sur-poniente del Distrito Federal, 
donde se ubican los grupos más urbanizados, y educados con ingresos medios Y 
altos que han presentado una tendencia constante hacia dicho partido. 
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4.1.3 Geograffa electoral y perfil ciudadano. 

Como se ha mencionado anteriormente el distrito electoral XXVI esta Integrado por 
136 secciones electorales de las cuales 39 corresponden a la delegación 
Coyoacán. 

Secciones electorales que se encuentran 
dentro del ámbito territorial de cada delegación. 
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El Distrito Electoral Local XXVI con cabecera en Alvaro Obregón-Coyoacán 
cuenta con un total de 126,809 ciudadanos inscritos en el listado nominal. De ellos 
70,294 son mujeres y 56,515 son hombres. Dichas cifras se traducen en la 
existencia de un 55.43% de población femenina sobre un 44.57% de habitantes 
del sexo masculino. 

Datos estadlstlcos del Distrito XXVI 

Ciudadanos Inscritos en el listado nominal 

Total Porcentaje 

Mujeres 70,294 55.43 

Hombre 56,515 44.57 

Total 126,809 100.00 
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En relación a la edad de los ciudadanos inscritos en el listado nominal casi el 47% 
de la población de este distrito se ubican en un rango de edad de 21 a 40 años por 
lo que predomina la población joven. El 24.39% de los ciudadanos se encuentran 
entre los 21 y los 30 años. 

Año 

100 

99-90 

89-80 

79-70 

69-60. 

:. 59 ~·so ,· .. ·.· 
49 - 40;: ·i~(.• 

39~30 

''29~20·.· 
-;: 

.· 19;.: 18 ·.· 

Total 

Rango de edades de ciudadanos 
·lnScntos en listado nominal 

Total de ciudadanos 

14 

607 

3,049 

7,339 

11,495 

18,041 
.'· 23,884 '• 

28,642 

30,935 

2,803 

126,809 

Porcentaje 

0.01 

0.48 

2.40 

,,5.79 .: 

. ·"9.06 :.': .· 

.. :,,14.23: > • '. ,, .. ; 

22.59: 

2.21 

100.00 

Estadlstlco Padrón Electoral y Lista Nominal 
Distrito Electoral Local XXVI 

100,000 

90,000 

80,000 

70,000 

80,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 o·------
C Padrón Electoral 

•Ll•ta Nomlnal 88,924 37,1111 
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Considerando el ámbito socioeconómico el distrito electoral local XXVI constituye 
una zona eminentemente urbana con predominio de población que se ubica de 
clase media a clase alta, en la parte correspondiente a Coyoacán y de nivel bajo a 
alto en Alvaro Obregón. 
Indicadores educativos y de vivienda arrojan los siguientes datos: en Coyoacán el 
97.5 % de la población de 15 años y más es alfabeta, y de un total de 163,036 
viviendas particulares habitadas, el 99 % cuenta con energla eléctrica y drenaje, 
mientras que el 98.7 % con agua entubada. 

En Alvaro Obregón el 96.4 % de la población a partir de 15 años sabe leer y 
escribir. De 163,481 viviendas particulares habitadas el 99 % cuenta con energla 
eléctrica y drenaje, mientras que el 98 % cuenta con agua entubada. •1

• 

En el rubro de cultura y recreación existen 7 casas de la cultura, 3 bibliotecas, 5 
museos, 2 salas de concierto, 1 O parques y 8 centros deportivos. 

Es importante destacar los niveles de educación ya que el 95.1% de la población 
que habita la delegación Alvaro Obregón es alfabeta y sólo el 4.9 % no sabe leer 
ni escribir. 02 

El Distrito XXVI cuenta con altas densidades de habitación. Predominan valores 
de suelo elevados y grupos sociales de ingreso alto y medio que habitan zonas 
residenciales (Jardines del Pedregal, Florida, Chimalistac, Guadalupe lnn, 
Tlacopac, San Angel, y una parte de Las Aguilas). Los grupos de menores 
ingresos se ubican en: Merced Gómez, Molino de Rosas, Santa María Nonoalco, 
Alfonso XIII, La Cascada, Ampliación Molino de Rosas y Poder Popular 
Cooperativa. Inicialmente las colonias La Cascada y Poder Popular Cooperativa 
constituyeron asentamientos irregulares. 

También existen en el distrito XXVI dos grandes áreas de unidades habitacionales: 
Lomas de Plateros y Torres de Mixcoac en la parte correspondiente a Alvaro 
Obregón y Copllco, Integración Latinoamericana, Pedregal de Carrasco, Torres del 
Maurel y Villa Panamericana en la delegación Coyoacán. 

En San Angel, Metro Universidad y Barranca del Muerto existe el comercio 
ambulante asl como subempleo. 

En el distrito XXVI los sectores comercial y de servicios son predominantes. Los 
habitantes de las colonias de Jardines del Pedregal, San Angel, Florida, 
Chimalistac, Tlacopac y Guadalupe lnn en su mayoría son empresarios, políticos, 
intelectuales, académicos, funcionarios públicos y periodistas. 

Los habitantes de las colonias como Merced Gómez, Alfonso XIII, Molino de 
Rosas y el Maurel son pequeños comerciantes, profesionistas y obreros. 

61 INEGI. XXI Censo General de Población y Vivienda. 2000. México, 2001 • 
., /bid. p.28. 
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En Copilco, Integración Latinoamericana, Pedregal de Carrasco, se concentra 
gran número de profesionistas, académicos y estudiantes vinculados con la 
Ciudad Universitaria. 

Para efectos de establecer la relación entre tendencias electorales y aspectos 
socioeconómicos con la participación ciudadana, consideramos la clasificación de 
los niveles socioeconómicos de acuerdo con el Libro Mercadológico de la empresa 
BIMSA, en el que se plantean cinco niveles 63 que van de AlB , C+ , C , D+ , D , 
considerando aspectos como ocupación y nivel de ingresos, nivel de escolaridad, 
características de la vivienda. Aquí identificaremos dichos niveles con las 
siguientes denominaciones: 

a) Alta 
b) Media alta 
c) Media 
d) Bajo 
e) Escasos recursos 

De acuerdo con la empresa BIMSA en el distrito XXVI existen sólo tres colonias 
que responden al nivel D es decir, clase baja, según nuestra denominación. 

Dichas colonias son: Merced Gómez, Molino de Rosas y Santa Marra Nonoalco, 
sin embargo por el conocimiento de la zona consideramos que dentro de dicha 
clasificación se incluyen las siguientes colonias: La Cascada, Ampliación Molino 
de Rosas, Alfonso XIII, y Poder Popular Cooperativa. 

Dentro de la parte correspondiente a la Delegación Coyoacán no existen colonias 
que correspondan a la clasificación del nivel bajo. 

Asimismo, dentro del distrito XXVI no existen colonias con las características del 
nivel de escasos recursos. 

En la categoría baja se ubican solo tres: La Cascada. Poder Popular Cooperativa y 
Santa María Nonoalco. Las dos primeras colonias en sus orígenes constituyeron 
asentamientos Irregulares. 

A continuación presentamos los cuadros de ubicación de cada una de las colonias 
que Integran el distrito electoral local, así como el mapa correspondiente: 

63 Buro de Investigaciones de Mercados_Libro Mercado/óglco de la Megacludad de México. México, 2000, S.A. 
de C.V. 
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· ··AJto 

Pedregal de San Angel 

Claslflcaclón de colonlas que Integran el 
distrito electoral local XXVI 

de acuerdo a su nlvel socloeconómlco 

Coyoacán 

MedioAllo 

U.H. Alllllo Universidad 
Barrio · . Oxtopulco Copllco Unidad Fovlssste 
Universidad Integración Latinoamericana 
lnsurgenles Culcullco Residencial Copllco 

Alvaro Obregón 

Alto ~ · ·Medio Alto Medio 

Allavlsta LasAgullas Lomas de Plateros 
Alpes Ampliación Alpes Torres de Mlxcoac 
Axotla 

Balán Barrio Viejo 
Campestre 
Chlmallslac 

Florida 
Exhaclenda 
Chlmalistac 
Jardines del Pedregal 
La Otra Banda 
San Angel 
San Angel lnn 
Tlacopac 

'Medio 

Copilco Universidad 
Empleados Federales 
Pedregal del Maure! 
Villa Panamericana 
Vistas del Maure! 
Rinconadas la Playas 
Conjunto Residencial San Angel 
Unidad Ollmplca 
Conjunto Acasulco 
Módulo Social del Imán 

Bajo 

Alfonso XIII 
Benvenutto Cellini 
La Cascada 
Merced Gómez 

. Molino de Rosas 
Poder Polular 
Cooperativa 
Santa Ma. Nonoalco 
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4.1.4 El proceso electora/ local 1997 en el distrito XXVI. 

Como hemos visto en el capitulo anterior la organización y desarrollo de las 
elecciones locales estuvo a cargo solo por esta ocasión del Instituto Federal 
Electoral. Los órganos desconcentrados permanentes del órgano federal 
desarrollaron las tareas sustantivas y se crearon solo para esta elección 40 
órganos provisionales 

4.1.4.1 Designación y participación de /os consejeros electorales. 

El procedimiento seguido para la aprobación de los consejeros electorales de los 
consejos distritales locales fue iniciado por un trabajo de la junta local ejecutiva y 
de las juntas distritaies ejecutivas en el Distrito Federal quienes buscaron 
ciudadanos que cumplieran con los requisitos establecidos por la ley dentro de 
cada uno de los distritos. 

Posteriormente, el vocal ejecutivo de la junta local presento a los consejeros 
electorales del consejo local del IFE en el distrito federal un listado de 36 
propuestas por cada distrito. 

Los consejeros electorales del consejo local efectuaron una revisión de 
expedientes presentados considerando la opinión de los representantes de los 
partidos políticos asl como asociaciones civiles y organizaciones académicas para 
integrar la propuesta definitiva. 

En el distrito electoral XXVI se integró una propuesta con consejeros electorales 
con los siguientes niveles académicos: dos de licenciatura, dos de maestrla y dos 
de doctorado. A continuación se presenta un cuadro con los perfiles profesionales 
de cada uno de los consejeros. 

Docencia e 
Investigación 

Académica 

2 

Perfil profesional de los consejeros electorales 
Consejo dlstrltal XXVI 

Proceso electoral local 1997. 

Actividades de Sector Financiero 
Consultorla 

3 1 

Fuente: Memoria del Proceso Elect0tal Local en el Olstrlto Faderal 1997. IFE, M6xlco, 1998. p. 38. 

Estudiante 

2 
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En relación a la participación de los consejeros electorales durante las sesiones 
del consejo distrltal electoral local a continuación presentamos un cuadro. 

1 

Consejero Consejero Consejero Consejero Consejero Consejero 
electoral electoral electoral electoral electoral electoral 

1 2 3 4 5 6 
1 100% 100% 76.9% 76.9% 76.9% 76.9% 

Fuente: Memoria del Proceso Elflctoral Local en e/ Distrito Federal 1997. IFE. México, 1998. P. 34. 

4.1.4.2 Funcionarios de mesas directivas de casilla. 

Durante la primera etapa de capacitación existieron dos modalidades, la primera 
se desarrollo en centro fijo y la segunda en el domicilio de la persona insaculada. 
Las juntas distritales ejecutivas realizaron una evaluación elaborando una relación 
de ciudadanos insaculados, notificados, capacitados y acreditados por sección 
electoral. 

Dentro del distrito electoral federal 16 de un total de 15,063 ciudadanos 
insaculados se notificaron a 14,467. Del total de ciudadanos notificados se 
capacitó a un total de 5, 155 ciudadanos aptos para ser integrantes de las mesas 
directivas de casilla. Se instalaron ochenta centros de capacitación fijos. 

En el distrito electoral federal 21 de un total de 16,559 ciudadanos insaculados, 
16,603 fueron notificados y 5,250 fueron capacitados. Del total de ciudadanos 
capacitados 4, 919 resultaron aptos para desempeñarse como funcionarios de 
casilla. En este caso funcionaron 19 centros de capacitaación. 

4. 1.4.3 Representantes de /os partidos políticos. 

Los partidos políticos registrados ante el Instituto Federal Electoral de acuerdo con 
lo señalado en el articulo 126 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales registraron a sus representantes ante el XXVI consejo 
distrital local dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de instalación del 
consejo. 

Dichos partidos fueron los siguientes: PAN , PRI , PRO , PC , PV , PT , PPS , y 
PDM. 
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Asistencia de representantes de partidos politlcos a sesiones del XXVI 
consejo dlstrital electoral local. 

Proceso electoral local 1997. 

PAN PRI PRO PC PT PVEM PPS POM 
92.3% 64.6% 83.6% 61.1 % 53.8% 46.1 % 69.2% 76.9% 

Fuenle: Memoria del Proceso Electoral Local en el Dlstrtto Federal 1997. IFE, Mé•ico, 1998. p. 34. 

Para el caso del distrito electoral federal 16, donde se instalaron 318 casillas, los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática acreditaron representantes de mesa directiva de casilla en todas 
ellas. 

PAN 
100% 

Representantes de partidos polltlcos ante mesas directivas de casilla 
Proceso Electoral Federal 1997. 

Distrito Electoral Federal 16. 

PRI PRO PDM PT PC PPS 
100% 100% 1.5% 58.4% 81.4% 44.6% 

PVEM 
76.7% 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Federal 1997. Junta Olstrttal Ejecutiva en el dlstrtto electoral 16 del Dlslrtlo Federal. IFE, México, 1998, 
p.101. 

En el distrito federal electoral 21 se Instalaron 366 casillas. A continuación 
presentamos el porcentaje de participación de cada uno de los partidos polltlcos 
contendientes con representantes ante mesas directivas de casilla. 

PAN 
100% 

Representantes de partidos pollticos ante mesas directivas de casilla 
Proceso Electoral Federal 1997. 

Distrito Electoral Federal 21. 

PRI PRO PDM PT PC PPS 
100% 100% 2% 85% 49% 30% 

PVEM 
92% 

Fuente: Memoria del Proceso Electoral Fedoral 1997. Junta Olslrltal Ejecutiva en el distrito elect01al 21 del Distrito Federal. IFE, México, 1998, 
p. 79. 
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4.1.4.4 Participación ciudadana. 

Durante la jornada electoral de 1997, dentro del distrito electoral federal 16 se 
registró un 68.6 % de participación en relación al listado nominal. Para el caso del 
distrito electoral federal 21 alcanzó un 69.74 %. 

4.2 La Organización del Proceso Electoral 2000 en el Distrito Electoral Local 
XXVI. 

4.2. 1 Designación y participación de los consejeros electorales. 

El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal emitió la 
convocatoria para los ciudadanos mexicanos residentes en el Distrito Federal, 
Interesados en participar en la integración de los Consejos Distritales ocupando 
los cargos de consejeros electorales. 

La comisión especial para la integración de los Consejos Distritales fue la instancia 
responsable del proceso de registro, verificación del cumplimiento de los 
requisitos, selección de aspirantes y de la presentación de la propuesta de 
candidatos a ocupar los cargos ante el Consejo General del Instituto Electoral del 
Distrito Federal. 

Como resultado de la convocatoria en mención se designó mediante acuerdo del 
Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal de fecha 15 de febrero 
de 2000 a 144 Consejeros Electorales Propietarios y 72 Suplentes de 24 Consejos 
Distritales. 

En diciembre de 1999 fueron designados los Consejeros Distritales. En el caso del 
Consejo Distrital XXVI fueron designados 3 mujeres en calidad de propietarias y 6 
hombres, tres propietarios y 3 suplentes. 

A continuación se presenta un cuadro con relación a la escolaridad de los 
consejeros electorales. 
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Nivel de Escolaridad '':: \ .-:·~·:::~ ·_z;,~Tolllld~~t\f" 
Maeslrla en Antropologla Social 1 
Licenciatura en Administración de Empresas 1 
Licenciatura en Arqueologla 1 
Licenciatura en Comunicación 1 
Licenciatura en Derecho 3 
Licenciatura en Matemáticas 1 

Se puede apreciar, con relación al conjunto de los consejeros distritales paridad 
respecto al género y un nivel de escolaridad profesional. 

La participación de los consejeros distritales fue permanente a lo largo de las 
etapas que integran el proceso electoral. Las tablas de la asistencia a las sesiones 
del Consejo Distrital que a continuación se presentan asl lo muestran. 

".Nci. Total de 
·:;> Sesiones · 

13 

Porcentaje 

Asistencia de los Consejeros Dlstrltales 
a las sesiones del Consejo 

cl:·1 .•. ~C.E2 ~E3 CE4 :cE5' .. . , " . •.- .. '· ,. . 
13 13 13 13 13 

100% 100% 100% 100% 100% 

;.~~~;ª?'-
11 

84.61% 

Es importante mencionar la realización de reuniones de trabajo, previas a la 
realización de las sesiones del Consejo Distrital en las que se dieron a conocer a 
los Consejeros Electorales todas y cada una de las actividades desarrolladas por 
la dirección distrital. 

El articulo 62 del Código Electoral del Distrito Federal contempla la integración de 
comisiones permanentes para la supervisión del adecuado desarrollo de los 
órganos ejecutivos y técnicos del Instituto. Aún cuando el propio Código no 
contempla la integración de comisiones a nivel dlstrital, durante el proceso 
electoral local se conformaron comisiones de consejeros electorales a nivel 
distrital. En el caso del Consejo Distrital XXVI se integró, la Comisión de 
Organización Electoral y Capacitación, integrada por tres consejeros electorales, 
uno de ellos fungió como presidente. 
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Dicha comisión realizó un trabajo constante de supervisión y análisis considerando 
los insumos elaborados por las direcciones distritales, principalmente la dirección 
de capacitación electoral y educación cívica. 

La presidenta de la comisión presentó un programa de trabajo considerando las 
tres etapas del proceso electoral. Planteó como objetivo el siguiente: 

"coadyuvar al cumplimiento de los programas de Organización Electoral y 
capacitación propuesto por la Dirección Dlstrital, asimismo llevar a cabo las 
acciones necesarias para exhortar y moUvar a los ciudadanos Involucrados en el 
proceso electoral para el cumplimiento de sus obligaciones y ejercicio adecuado 
de sus derechos polltlcos' 64 

En virtud del avance del proceso electoral la comisión atendió las siguientes 
actividades: 

a) Preparación de la elección 
Designación y preparación de asistentes electorales 
Atención al registro de representantes partidistas 
Reforzamiento de capacitación a funcionarios 
Recepción de material y documentación electoral 
Capacitación de observadores electorales 
Medidas necesarias para la adecuada recepción de paquetes electorales 

b) Jornada electoral 
c) Cómputos y resultados de las elecciones 

Es necesario subrayar la adecuada coordinación que se estableció así como la 
responsabilidad y eficiencia de la presidenta de dicha comisión. 

4.2.2 La participación de supervisores e instructores en la capacitación de los 
ciudadanos nsaculados. 

Para llevar a cabo la capacitación de ciudadanos insaculados que fungieran como 
funcionarios de mesa directiva de casilla, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Distrito Federal publicó a partir del 23 de enero del año 2000, en los diarios "La 
Jornada" y "Reforma" entre otros, una convocatoria dirigida a los ciudadanos 

"" Programa de trabajo de la Comisión de Organización Electoral y Capacitación del XXVI Consejo Dlstrital del 
IEDF. Primera Sesión Ordinaria. 19 de mayo de 2000. 
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residentes en el Distrito Federal, interesados en participar como Instructores y 
Supervisores en el proceso de capacitación electoral. 
En el Distrito XXVI, la convocatoria se publicó en los lugares de mayor afluencia 
de ciudadanos, en las oficinas de las Delegaciones Alvaro Obregón y Coyoacán, 
centros comerciales y estaciones del metro Barranca del Muerto, Miguel Angel de 
Quevedo, Copilco y Universidad. 

A continuación se presentan los datos estadlsticos de los aspirantes que se 
registraron y se presentaron durante las etapas de la selección, tanto en el Distrito 
Electoral XX, cabecera de Delegación en Alvaro Obregón así como en el Distrito 
Electoral XXX cabecera de Delegación en Coyoacán. 

Aspirantes a participar en la capacitación de 
Ciudadanos insaculados 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

o 

• Evaluaclon Curricular 

llExamen Palcometrlco 

Distrito Electoral XX 
Cabecera Alvaro Obregón 

C Examen de Conocimientos 120 123 10 

CEnlnlvlsla 115 o 5 

La gráfica muestra la realización de un puntual proceso de selección en el que el 
mayor filtro lo constituyó el nivel de conocimientos del aspirante para el caso de la 
delegación Alvaro Obregón. 
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Como resultado del desarrollo del proceso de selección, en el Distrito electoral 
local XXVI se contrataron 3 supervisores y 26 instructores que apoyaron el 
Programa de Capacitación Electoral, dirigido a los ciudadanos que participaron 
como Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla en el proceso electoral local del 2 
de julio de 2000. 

Para el desempeño de las tareas de capacitación, por parte de supervisores e 
Instructores se capacitó al personal operativo a través de talleres específicos 
sobre tres aspectos: 

Fundamentos legales del proceso electoral. 
Manejo de modalidades y técnicas didácticas de capacitación 
Estrategia operativa del programa. 

La impartición de la capacitación a supervisores fue coordinada por personal de la 
Dirección Ejecutivn de Capacitación y Educación Cívica y se trabajó 
posteriormente en la Coordinación Distrital los aspectos de la capacitación que se 
deberian considerar para el trabajo operativo en el Distrito XXVI. 

Bajo un esquema de " capacitación en cascada " los supervisores impartieron los 
conocimientos a los Instructores en 2 talleres y 2 reuniones de trabajo a partir de 
los lineamientos aprobados por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. 

Este proceso de capacitación permitió a los Instructores contar con elementos y 
técnicas que facilitaron los trabajos de la capacitación al ciudadano durante la 
primera etapa y el posterior refuerzo de la misma. 
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Los Centros de Capacitación se concibieron como espacios debidamente 
habilitados para ofrecer a los ciudadanos seleccionados para integrar las mesas 
directivas de casilla, un lugar más cercano a su domicilio, con horarios fijos para 
facilitar la asistencia a los cursos de Capacitación Electoral. 

Se ubicaron estratégicamente 4 centros de capacitación, para lo cual se tomó en 
consideración la composición geográfica del Distrito Electoral, densidad 
poblacional, disponibilidad de espacios, servicios, seguridad y comunicación 
atendiendo el documento denominado " Criterios para la Selección y Operación de 
los centros de capacitación ", elaborado por la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y aprobados por la Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Civica. 

Se realizó un sorteo para determinar el mes base de entre los meses de agosto a 
enero, a partir del cual se seleccionó el 10% de los ciudadanos que aparecen en la 
Lista Nominal, resultando seleccionado el mes de agosto. 

El proceso de insaculación se desarrollo en tres etapas: 

1. Cálculo del número de ciudadanos a seleccionar por sección electoral. 
2. Selección de los ciudadanos por cada una de las secciones electorales. 
3. Generación e impresión de los archivos de ciudadanos seleccionados. 

En esta etapa se estratificaron tres tipos de secciones electorales, de acuerdo al 
número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores con corte al 15 de 
febrero del 2000. 

En las secciones con menos de 50 electores se seleccionó a todos los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Ninguna sección del 
Distrito XXVI se encontraba en este caso. 

En el caso de secciones con más de 50 y hasta 499 ciudadanos inscritos, se 
seleccionaron 50 ciudadanos. En el Distrito XXVI, la sección 3485 tenia 
solamente 68 ciudadanos en la lista nominal, por lo que en este caso, se aplicó 
el criterio anteriormente señalado. 

Por último, en las secciones de mas de 500 ciudadanos inscritos, en la lista 
Nominal se seleccionó el 10%. Este es el caso de 135 secciones del Distrito 
XXVI. 

En el cálculo para determinar a los ciudadanos con posibilidades de ser 
seleccionados, se detectaron aquellos que no serian tomados en cuenta por tener 
mas de 70 años al dia de la elección. Finalmente en el Distrito XXVI fueron 
insaculados 12,290 ciudadanos. 
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Del total de ciudadanos insaculados se visitó a los 12,290 durante la etapa de 
capacitación electoral, del 1° de abril al 28 de mayo de 2000 cuando menos una 
vez. De esta cantidad de ciudadanos insaculados se entregaron 4,956 invitaciones 
directamente a través de los instructores y los supervisores. Asl mismo, se 
enviaron por correo, nuevamente las 12,290 invitaciones, por lo que 4,596 
personas recibieron dos veces la invitación. 

Ciudadanos Insaculados 12,290 

Ciudadanos Insaculados visitados 12.290 

El programa de capacitación electoral se implementó en dos etapas; 

Durante la primera etapa se consideró como meta, capacitar a los ciudadanos 
seleccionados requeridos, tanto propietarios como suplentes, asl como un 
cincuenta por ciento adicional para contar con una lista de reserva a fin de 
garantizar la integración de la totalidad de las Casillas. 
Considerando el número de secciones y casillas, la meta de ciudadanos a 
capacitar durante esta primera etapa fue de 2,868 personas, como se detalla 
en el siguiente cuadro: 

':No."de No; de Ciudadanos a Ciudadanos a capacH8r por 
secciones , casillas capacitar mesa directiva ele casHla 

136 239 2668 12 

Durante el periodo de la capacitación mencionado se capacitó a 3,326 
ciudadanos, lo cual representó el 15.96% adicional de los ciudadanos capacitados 
respecto a la meta Inicial de 2,868 ciudadanos a capacitar. El promedio de casi 14 
personas por mesa directiva de casilla, superó la meta inicialmente establecida de 
12 ciudadanos a capacitar. 

No.de No.de Ciudadanos Ciudadanos capacitados por 
secciones casHlas capacitados mesa directiva da casilla 

136 239 3326 13.91 

La capacitación de ciudadanos seleccionados se realizó en las diversas 
modalidades, de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos: 
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Centros de capacitación. 
Capacitación en los domicilios de los ciudadanos seleccionados. 
Establecimiento de centros de capacitación Itinerantes en zonas de 
afluencia ciudadana. 

La segunda etapa de la capacitación dio inicio en el mes de junio, las actividades 
se centraron en el fortalecimiento de la capacitación a funcionarios designados 
para desempeñar cargos como propietarios y suplentes. En este proceso la 
impartición de la Capacitación se concentró en el cargo especificó a desempeñar 
en la mesa directiva de casilla por el ciudadano designado. 

Considerando el número de secciones y casillas para el proceso electoral en el 
Distrito XXVI se estableció una meta de 717 ciudadanos propietarios, de los 
cuales 239 desempeñaron el cargo de presidentes, 239 fueron secretarios y 239 
ciudadanos fungieron como escrutadores. De la misma fonna se contempló 
capacitar a 717 ciudadanos designados como suplentes. 

No.de Ciudadanos Ciudadanos capaalados por 
secciones :_capacitados mesa directiva de casilla 

136 239 1434 6 

La segunda etapa de la capacitación electoral se efectuó del 3 de junio al 1° de 
julio de 2000, periodo en el que se capacitó a 1154 ciudadanos a quienes se les 
visitó para reforzar sus conocimientos y aclarar las dudas que tuvieron. 

Al ciudadano se le impartió capacitación especifica, se le enln!gó material de 
consulta, se hicieron ejercicios prácticos sobre el llenado de actas, sobre el 
escrutinio de votos y se le entregó un video que resume los principales aspectos 
previos, durante y al cierre de la jornada electoral. 

El cuadro siguiente, nos indica los resultados de esta segunda etapa de la 
capacitación 

No.de No.de Ciudadanos Ciudadanos capaclladns por 
secciones casillas capacitados mesa directMi de casila 

136 239 1151 4.81 
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De acuerdo a los resultados se cubrió en 100% a los funcionarios de casilla 
propietarios y en un 61% se cubrió a los suplentes que estarfan en posibilidad de 
sustituir a los propietarios que no asistieran el dla de fa Jornada Electoral. 

Durante el mes de julio el IEDF a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral aplicó un cuestionario a los instructores y supervisores que se 
encargaron de la capacitación en los distritos electorales locales del Distrito 
Federal. Dicha encuesta planteó los siguientes aspectos: 

a) Evaluación del nivel de información respecto a asuntos electorales que 
mostraron los ciudadanos capacitados. 

Alto 
Medio 
Bajo 
Sin respuesta 

36.0% 
41.3% 
20.1% 

2.6% 

b) Valoración de motivos para incentivar la participación ciudadana. 

Cumplir obligación 
Cuidar transparencia 
Capacitación recibida 
Campaña publicitaria IEDF 
Recibir apoyos del IEDF 

46.0% 
38.0% 
45.2% 
42.6% 
44.2% 

4.2.3. Funcionarios de mesa directiva de casilla. 

El Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal determinó en sesión 
del 5 de mayo de 2000, que debido a que el Código Electoral del Distrito Federal 
no precisa de que manera los consejos distritales deberlan ejecutar las 
atribuciones relativas al procedimiento para la integración de mesas directivas de 
casillas y de conformidad con el articulo 168 inciso a), e) y f), aprobó el acuerdo 
para la designación de funcionarios de mesa directiva de casilla, conforme al 
siguiente mecanismo. 

De la relación de ciudadanos seleccionados y capacitados, el Consejo Distrital 
designó en el mes de mayo a funcionarios de casilla prefiriendo a los de mayor 
escolaridad para la designación de los cargos; un segundo criterio estableció el 
orden de prelación, alfabético a partir de la letra "J". 

La designación de los 3 cargos de propietarios para cada mesa directiva de 
casilla, se realizó de acuerdo al nivel de escolaridad, garantizando que en todos 
los casos, el nivel más alto correspondiera al cargo de presidente. Para el 
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nombramiento de los 3 suplentes generales, se procuró que uno de ellos tuviera el 
mismo nivel de escolaridad que el del ciudadano designado como presidente. 

En el Distrito Electoral XXVI se designó a un total de 1434 funcionarios, de los 
cuales 575 ciudadanos no estuvieron en posibilidad de desempeñar el cargo, ante 
lo cual el Consejo Distrital aprobó los criterios para la sustitución, hasta antes de la 
Jornada Electoral, de los ciudadanos que nombrados para ser Funcionarios de 
Casilla, por alguna causa superviniente no pudieran desempeñar el cargo. 

Total de funclonarlos Total de ciudadanos que no 

designados. desempellaron el cargo por Porcentaje 
causas suoervlnlentes 

2009 575 28.62 

Del total de 2009 ciudadanos designados, 717 recibieron nombramiento como 
funcionarios propietarios; 239 presidentes, 239 secretarlos, 239 escrutadores, para 
Integrar las 136 casillas básicas y 103 contiguas. 
El dla de la jornada electoral, las mesas directivas de casilla se integraron con 653 
ciudadanos con nombramiento de propietario, lo que representa el 91.07% de 
asistencia de funcionarios designados. 

No asistieron 64 funcionarios designados, de los cuales 39, es decir el 5.44% 
fueron habilitados con suplentes que se presentaron a las casillas puntualmente, y 
quienes aceptaron participar. 

Los 25 lugares restantes de ciudadanos designados que no asistieron, es decir 
3.5% del total de funcionarios, fueron cubiertos con ciudadanos de la fila, quienes 
fueron habilitados y capacitados para desempeñar el cargo correspondiente. En 
todo momento se les apoyó para el óptimo desempeño de sus funciones. 

Los resultados de sustituciones el dla de la jamada electoral se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Cludooar- con Ciudadanos con 
nombramiento de nombramiento de Ciudadanos de la 

Total de Funcionarios propietario que suplentes que fila hablllados 

MDC propietarios desempellaron el % fueron habilitados "' corno % 
requeridos cargo de como · funclonerlos de 

funcionarios de funcionarloe de lasMDC 
MDC MDC 

239 717 653 91D7 39 5.44 25 3.49 
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4.2.4. Observadores electora/es. 

Durante la sesión del d!a 15 de enero de 2000, el Consejo General del Instituto 
Electoral del Distrito Federal aprobó el acuerdo que establece el procedimiento 
para la acreditación y desarrollo de actividades de los ciudadanos mexicanos que 
actuar!an como observadores electorales. 

El art!culo 171 del código de la materia establece que es derecho exclusivo de los 
ciudadanos mexicanos participar como observadores durante los procesos 
electorales y de participación ciudadana desde la etapa preparatoria electoral 
hasta la calificación de las elecciones. 

Los requisitos que plantea dicho articulo para la observación electoral son los 
siguientes: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
b) No haber sido miembro de órganos directivos de partido politice alguno en 

los últimos tres años anteriores a la elección; 
c) No haber sido funcionario público de la federación, ni de las entidades 

federativas; 
d) No haber sido candidato a puesto de elección popular en los últimos tres 

años anteriores a la elección, y 
e) Haber asistido a los cursos de capacitación que impartiera el Instituto 

Electoral del Distrito Federal. 

El Consejo Distrital XXVI recibió un total de ocho solicitudes de ciudadanos para 
participar como observadores electorales, cinco de las cuales se inscribieron para 
el proceso y tres para la jornada electoral. 

Después de haberse cubierto los requisitos legales, se notificó a los ciudadanos 
inscritos para participar como observadores que debian de asistir a un curso de 
capacitación, preparación e información sobre su desempeño, durante todo el 
proceso o sólo durante el d!a de la jornada electoral. Los horarios de los cursos de 
capacitación fueron flexibles con el propósito de que los solicitantes tuvieran la 
oportunidad de asistir, se impartieron un total de siete cursos de capacitación para 
observadores, en seis de ellos se contó con las asistencia de un ciudadano y sólo 
se impartió un curso para dos personas. 

Los cursos de capacitación tuvieron la finalidad de instruir a los ciudadanos 
solicitantes acerca de sus derechos y obligaciones como observadores electorales 
con base en lo establecido en la legislación vigente, asi como proporcionarles 
información general sobre el IEDF, la jornada electoral y los delitos electorales 
durante las etapas del proceso electoral. Posteriormente el Consejo Distrital 
expidió las constancias de asistencias a los cursos de capacitación para cada 
ciudadano que participo en ellos, asi como un acuse de recibo por la 
documentación entregada por cada aspirante. 

121 



a/ ¿,.,:..,''!'f'\Ao." 

1V,_ 
51/ ...... 

5 v-- fi,?,,,.;~-,-,,.. 

4 ,.....,_ 

3V-
2V-
1 ........ -

º ..... .. 

--
-

Total de Ciudadanos Proceso Electoral 

-

Jornada Eectoral 

Los dos ciudadanos de los que fungieron como observadores electorales durante 
el proceso electoral asistieron a la 5ª. sesión ordinaria celebrada por el consejo 
distrital en la que se aprobaron los ajustes al listado de ubicación de casillas. 

Asimismo, asistieron a la reunión en la que se sortearon y entregaron los listados 
nominales a los representantes de los partidos politices acreditados ante el 
Consejo Distrital XXVI, del mismo modo presenciaron el cotejo de los listados con 
el ejemplar que se utilizó durante el dla de la jornada electoral. 

El consejo distrital no recibió ningún tipo de informe de actividades por parte de los 
observadores electorales durante todo el proceso electoral ordinario, ni posterior a 
la jornada electoral. 

4.2.5. Asistentes electorales. 

El acuerdo del Consejo General de fecha 11 de abril de 2000 por el cual se 
determinan lineamientos para la selección y designación de Asistentes Electorales 
para el proceso electoral, designar en cada Consejo Distrital un asistente por cada 
10 casillas, asl que en este Distrito Electoral se determinó la contratación de 24 
asistentes electorales para cubrir un total de 239 casillas. 
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Para la contratación de asistentes electorales y de acuerdo con lo estipulado en la 
convocatoria, la recepción de documentos se llevó a cabo los dfas 4,5,6 y 7 de 
mayo misma que se desarrolló de la siguiente manera: 

En este distrito se contrató a un total de 24 asistentes electorales los cuales 
cubrirían las 239 casillas. Para el caso de renuncias se integró una lista de reserva 
con los nombres de 31 ciudadanos, de los cuales 4 de ellos, en su oportunidad, 
cubrieron las vacantes que se generaron, ya que el personal seleccionado no se 
presentó a laborar. Cabe señalar que todas las sustituciones se dieron conforme al 
orden de prelación de la lista de reserva. 

4.2.6. Representantes de Jos partidos políticos. 

Durante todo el proceso electoral el Consejo Distrital XXVI contó con la 
participación de los partidos pollticos, principalmente el PAN y el PRD ya que el 
distrito XXVI constituye una zona de gran influencia panista. 
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Porcentaje 

Asistencia de los representantes de los partidos polHlcos a las 
sesiones del Consejo Dlstrttal XXVI 

durante el proceso electoral local 2000. 

·.·PRI 
Coalición 

PAN/PVE PRO PT CD PSN PARM 
M 

7 10 10 3 7 9 2 

53.85% 77.00% 77.00% 23.07% 53.85% 69.23% 15.38% 

PAS '• .os;:: 

12 7 

92.30% 53.85% 

En el cuadro anterior se puede constatar que los porcentajes de participación más 
altos corresponden al PAS, ala coalición PAN/PVEM y al PRO. 

La actuación del PRI durante el proceso electoral local en este distrito se 
caracterizó por la falta de interés. Aún cuando asistían los representantes de este 
partido su participación era limitada o nula. 

De acuerdo con la legislación correspondiente los partidos pollticos acreditados 
ante el consejo distrital debieron acreditar durante el mes de junio y hasta siete 
dlas antes de la jornada electoral 2 representantes propietarios y un suplente por 
casilla y un representante general por hasta cada 10 casillas. 

A continuación se presenta un cuadro con el número de representantes que 
registraron los partidos pollticos ante las mesas directivas de casilla. 

Representantes de partido ante mesas directivas de casilla 
proceso electoral local 2000 Distrito XXVI 

Partido Número .. ·% 
Alianza nnr el Cambio 504 70.29 
PRI 713 99.44 
PRD 461 64.29 
PT o o 
Convergencia por la Democracia o o 
PPN 
PCD 200 27.89 
PSN o o 
PARM o o 
PAS o o 
DSPPN o o 

.. 

En contraste con la participación de los representantes partidistas ante el Consejo 
Distrltal, el partido que presentó una mayor presencia durante la jornada electoral 

124 



en las casillas fue el PRI con un porcentaje de 99.44%. La coalición PAN/PVEM 
alcanzó el segundo lugar con el 70.29% y en tercer lugar se ubicó el PRO con un 
64.29% de representación 

Representantes de partidos pollticos ante Mesas Directivas de Casilla durante el 
Proceso electoral local de 2000 en el Distrito Electoral Local XXVI 

80 o 
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APC PRI PRO PT CDPPN PCD PSN PARM PAS DSPPN 

Con respecto al número de personas que registraron los partidos politices como 
sus representantes generales fueron los que se señalan a continuación: 
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Para el caso de representantes generales, la Alianza por el Cambio, el PRI y el 
PRO acreditaron la totalidad de ellos de acuerdo con lo que establece el código de 
la materia. 

Democracia Social acreditó un 79.16% de representantes generales al no contar 
con la posibilidad de cubrir la representación ante cada una de las casillas. 
También fue el caso de Convergencia por la Democracia y el Partido de la 
Sociedad Nacionalista, los cuales solo acreditaron representantes generales en un 
50% y un 20.83% respectivamente. 

4.3 La participación ciudadana 1997-2000 en el Distrito Electoral Local XXVI: 
Tendencias y aspectos soclodemográflcos. 

Del total de ciudadanos inscritos en el listado nominal votaron en la jornada 
electoral de 2000 un total de 93,717 ciudadanos lo que se traduce en un 73.90%. 
El 26.10% de los ciudadanos no votaron. 

Es importante destacar el hecho de que durante el proceso electoral local de 1997, 
organizado por única ocasión por el Instituto Federal Electoral se registró una 
votación total de 87,903 para la elección de Jefe de Gobierno. En el caso de 
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diputados a la asamblea legislativa por el principio de mayoña relativa se encontró 
una votación total de 87,685. El padrón electoral estaba integrado por 125,690 
ciudadanos por lo que dichas votaciones corresponden a 69.93% y 69.76% 
respectivamente. 

Participación porcentual de ciudadanos que votaron el 2 de julio 
Proceso electoral local 2000 Distrito Electoral Local XXVI 

No votaron 

SI votaron 

r: Resultados del cómputo local correspondiente a la elección de 
'' Jefe de Gobierno del Distrito Federal 1997 · 

p~'/ PRI PRO PC PT PVEM PPS PDM Votos Votos 
Validos Totales 

21.847 20,348 35,541 1,547 775 6,270 125 286 86,755 87,910 25.1B% 23.45% 40,97% 1.78% 0.89% 7.23% 0.14% 0.33'4 
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En relación con la participación ciudadana registrada en 1997 se dio un 
Incremento de casi cuatro puntos porcentuales (3.97%) de participación durante 
los comicios de 2000. 

PAN PRI 

26,996 17,078 
31.23% 19.76% 

Hombres 

Mujeres 

Total 

Resultados del cómputo correspondiente a la elecc:ión de 
Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

Por el orfnciolo de mavorla relativa 1997 

PRO PC PT PVEM PPS PDM 

31,177 1,136 1,014 8,418 217 381 
36.07% 1.31% 1.17% 9.74% 0.25% 0.44% 

Proceso Electoral 2000 porcentajes de participación 
ciudadana por género en el Distrito Electoral XXVI 

•.,,, ;:.·. ,• 

Votos 
Validos 

86,430 

Total % . SI votaron % No votaron 
.. 

•. 

. , ' 
, . 

56,614 44.65 41,197 72.76 15,417 

70,195 55.35 52,520 74.36 17,675 

126,809 100 93,717 100 33,092 

Volos 
Tolales 

87.ff18 

,·,:·' 

%.· 
." < 

27.23 

25.17 

100 

Durante la jornada electoral votaron 41, 197 hombres lo que representa un 43.95 o/o 
de votación masculina, en tanto que 52,520 mujeres acudieron a emitir su wto, es 
decir, 56.04%, doce puntos porcentuales más en relación a la votación de los 
hombres. 

El porcentaje de participación ciudadana en todo el Distrito Federal para la 
elección de Jefe de Gobierno fue del 69.87 %. La elección de Jefe Delegacional 
alcanzó un 63.28% y en el caso de la elección de diputados a la asamblea por el 
principio de mayoria relativa fue de 69.49 %. 
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Proceso Electoral 2000 
Porcentajes de participación ciudadana 

Distrito Federal 

Jefe de Goblemo Diputados Mayorla Relativa 

En el distrito electoral XXVI se registró una participación del 74.41% para el caso 
de la elección de Jefe de Gobierno y 73.51% en la elección de diputados por 
mayoría relativa 
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Para la elección de Jefe Delegacional 

Elección de Jefe Delegacional 

Distrito Federal Coyoacán Alvaro Obregón 

En la demarcación territorial de Coyoacán, en la parte que corresponde al distrito 
XXVI se obtuvo un porcentaje de votación de 76.60%, mientras que el Alvaro 
Obregón fue del 73.86% 

Considerando los niveles de participación ciudadana respecto a la emisión del 
sufragio en todo el territorio del Distrito Federal de casi el 70%, constituye una 
elección ejemplar ya que los electores demostraron un gran interés por ejercer su 
derecho al voto. 

No obstante, es necesario tomar en cuenta la influencia por una parte de una 
elección presidencial, y por otra de los niveles de competitividad alcanzados por 
las organizaciones partidistas, asl como de la presencia del entonces candidato 
Vicente Fox Quesada. 

En el ámbito territorial que nos ocupa, se alcanzaron porcentajes de participación 
más altos que el logrado al nivel de entidad: por tres puntos porcentuales. 

Como puede apreciarse en los siguientes mapas, las zonas de mayor participación 
ciudadana se ubicaron en colonias de clase alta y clase media (mapa 1 ), 
correspondiente a la delegación Coyoacán. Solamente las colonias Torres de 
Mixcoac y Pueblo de Axotla corresponden a la delegación Alvaro Obregón. El 
mayor porcentaje de participación ciudadana (78.55%) se registro en Torres de 
Mixcoac con nivel socioeconómico medio (mapa 1 ). 

130 



Las colonias que presentaron mayores niveles de abstención se detectaron en la 
delegación Alvaro Obregón con niveles socioeconómicos alto y bajo. Las colonias 
Poder Popular Cooperativa y San Ángel, diametralmente opuestas entre si, 
registraron los porcentajes más altos de abstención (mapa 2). 

Proceso electoral local 2000 J.~"'·, . \')• 
Colonias de mayor participación 

Distrito Electoral XXVI •'·• 

Delegación Colon la Nivel % 
!<:.'.-; Socloecon6mlco .. 

A.O. Torres de Mlxcoac Medio 78.55 
Coy. Integración Latinoamericana Medio Alto 77.45 
Coy. Copllco Universidad Medio Alto 77.26 
A.O. Pueblo de Axotla Alto 76.54 
A.O. Pedregal del Maurel Medio 76.06 
Coy. Altillo Universidad Medio Alto 75.93 
Coy. Unidad Ollmpica Medio 75.77 
Coy. Pedregal de San Ángel Alto 75.69 
Cov. Condominio de Empleados Federales Medio 75.53 
Coy. Residencial Copilco Medio alto 75.47 

Proceso electoral local 2000 . ·:·,.: .. 
Colonias de mayor abstención <'~'.:,' Distrito Electoral XXVI 

Delegación Colonia Nivel % ,..(.: 
Socloecon6mlco 

.. 

A.O. Poder Popular Cooperativa Bajo 32.48 
A.O. San Angel Alto 30.33 
A.O. Santa Ma. Nonoalco Bajo 30.13 
A.O. Molino de Rosas Bajo 29.29 
A.O. Altavista Alto 29.14 
A.O. Jardines del Pedregal Alto 29.11 
Coy. Insurgentes Culcuilco Alto 29.06 
A.O. La Cascada Bajo 29.68 
A.O. Campestre Alto 27.91 
A.O. Tlacopac Alto 27.76 

En relación a las colonias con mayor participación femenina Condominio de 
Empleados Federales de nivel medio casi alcanza el 80% de dicha participación. 

En el nivel bajo sólo las colonias Alfonso XIII y Merced Gómez presentaron niveles 
de participación femenina altos. 
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El Pueblo de Axotla de nivel alto presenta un porcentaje de 79.15% (mapa 3). 
La menor participación femenina se detectó en la delegación Alvaro Obregón, 
salvo por el caso de la colonia Insurgentes Cuicuilco de clase alta 
correspondientes a la demarcación de Coyoacán. 

Proceso elector11l local 2000 
Colonln de milyOr pwtlcl.,.clón femenina " ·• 

Distrito Electc>r.i XXVI 
Delegación Colon la Nivel ,% 

Socloecon6mlco 
Coy. Condominio de Empleados Federales Medio 79.90 
Coy. Copllco Universidad Fovlssste Medio Alto 79.40 
A.O. Pueblo de Axotla Alto 79.15 
Coy. Integración Latinoamericana Medio alto 79.04 
Coy. Pedregal del Maurel Medio 77.80 
Coy. Módulo Social Imán Medio 77.80 
A.O. Alfonso XIII Bajo 77.16 
A.O. Merced Gómez Bajo 76.87 
Coy. Pedregal de San Ángel Bajo 72.71 

: Proc:MO electof'lll loc:al 2000 i;,,;:;:. · 
Colonln de menor partk:ipaclón femenina '; ,. ·· ·· 

'· "·olatitto Elec:tOnil XXVI • " , ·,;,.i;'¡' 
Delegaclón 

A.O. Altavlsta Alto 32.95 
A.O. Jardines del Pedregal Alto 30.83 
A.O. San Ángel Alto 30.52 
Coy. Insurgentes Culcuilco Alto 29.93 
A.O. San Angel lnn Alto 29.90 
A.O. Poder Popular Cooperativa Bajo 29.11 
A.O. La Florida Alto 28.52 
A.O. Ex Hacienda Chlmallstac Alto 28.28 
A.O. Campestre Alto 27.56 
A.O. Guadalupe lnn Alto 27.39 

Resulta claro que la mayor abstención femenina se da en el nivel socioeconómico 
alto, en colonias como Altavista, Jardines del Pedregal, San Angel, San Angel lnn, 
La Florida, Ex Hacienda Chimalistac, Campestre y Guadalupe lnn. 

Para el caso de nivel socioeconómico bajo sólo se encontró la colonia Poder 
Popular Cooperativa (Mapa 4 ). 
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Los niveles de participación masculina se presentan en las colonias Pedregal de 
San Angel, San Ángel lnn e Insurgentes Cuicuilco, de clase alta. 
Cabe destacar que la mayor participación de hombres se encontró en la 
delegación Coyoacán de nueve colonias, sólo dos se ubican en Alvaro Obregón 
(Mapa 5). 

PrOCffO elector•l locel 2000 
Colonln d• m•yor p111tlclpecl6n mucullne 

Distrito Electorel XXVI 
Delegaclón Colonl• Nivel :% 

SoCloeconómlco ,,:, ... :: . . : <': 
Coy. Pedregal de San Angel Alto 78.66 
A.O. San Angel lnn Alto 77.70 
Coy. Insurgentes Cuicuilco Alto 77.70 
Coy. Copllco Universidad Medio 76.13 
Coy. Integración Latinoamericana Medio Alto 75.87 
Coy. AltHlo Universidad Medio Alto 75.49 
Coy. Residencial Copilco Medio Alto 75.19 
Coy. Copilco Universidad Fovissste Medio Alto 75.12 
A.O. Ampliación Alpes Medio Alto 75.02 

PfOCffO electoral locel 2000 
· :ºCOtonlu de inenor putlcij,.ci6ft inacullne 

· · :·~ :;'.:olatrtio ElectOl'lll xxVi .· ' · 
Delegec:l6n .. Colonl• .:· :->. .. · ·Nivel ·. ·: . ?: .. ::~;:%''·'.· 1;. 

.. ;~leo 

A.O. Podet" Popular Cooperativa Bajo 35.37 
A.O. Santa Ma. Nonoalco Bajo 33.29 
A.O. Molino de Rosas Bajo 32.25 
A.O. Benvenutto Ceillni Bajo 30.40 
A.O. San Angel Alto 30.38 
A.O. La Cascada Bajo 30.08 
A.O. Merced Gómez Bajo 28.83 
A.O. Tlacopac Alto 26.63 
A.O. Los Alpes Alto 27.82 
A.O. Campestre Alto 27.57 

Todas las colonias de mayor abstención masculina se encuentran en la delegación 
Alvaro Obregón. 

Seis de ellas corresponden al nivel socloeconómlco bajo (Poder Popular 
Cooperativa, Santa Maria Nonoalco, Molino de Rosas, Benvenutto Cellini, La 
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Cascada y Merced Gómez) y cuatro (San Angel, Tlacopac, Los Alpes y 
Campestre) a la clase alta. (Mapa 6). 

1 74.41% 1 

Porcentaje de participación en relación 
al listado nominal de electores (126,809) 
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CONCLUSIONES 

La creciente importancia de la participación ciudadana en procesos electorales 
tiene que ver con los procesos de liberalización y democratización de los 
regímenes políticos. 

Para el estudio de la participación ciudadana es necesario considerar la influencia 
del entorno social y la voluntad del propio individuo, por ello aunque la 
socialización primaria no es política, ésta genera actitudes y comportamientos con 
consecuencias politicas. 

Durante la socialización secundaria se desarrolla un comportamiento político 
relevante puesto que se da en un contexto polltico abierto, consciente y voluntario 
donde partidos pollticos y procesos electorales principalmente ejercen una 
influencia abierta y determinante. 

En todo caso la experiencia vital del individuo debe ser estudiada en el marco del 
desarrollo histórico del sistema polltico. 

La participación ciudadana en materia electoral constituye una de las múltiples 
formas que integran la participación política. Es la participación polilica más 
regulada y de mayor influencia para la estructura gubernamental puesto que a 
través de ella se materializa la representación polltica. 

El ámbito polltico y el socioeconómico mantienen una estrecha relación con la 
participación electoral, por ello, para su análisis es necesario considerar factores 
como nivel de Ingresos, nivel de educación, acceso a información socio-polilica, 
principalmente. Los niveles de participación ciudadana también están 
determinados por los contenidos de la legislación electoral, fundamentalmente por 
los siguientes aspectos: integración de órganos electorales, criterios para definir 
la ciudadanía y procedimientos electorales establecidos. 

La norma jurídica se constituye en factor de cambio a partir del reconocimiento 
social ya que su cumplimiento parte necesariamente de la aceptación. Si dicha 
norma es inclusiva y se construyó a partir del consenso constituye un factor de 
reconocimiento social y aceptación. 

Una reforma electoral o nueva legislación electoral plantea nuevas reglas, por lo 
tanto modifica el sistema electoral. La magnitud del cambio se reflejará en las 
repercusiones que provoque. En el caso de México, las reformas electorales 
impulsadas durante la década de los noventas, propiciaron una masiva 
incorporación ciudadana. La participación ciudadana supone una incorporación de 
conocimientos y la transformación de valores y hábitos culturales, la forma 
fundamental de la participación ciudadana en materia electoral es el voto. 
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En ese sentido el desarrollo electoral mexicano ha presentado dos tendencias 
fundamentales para el cuerpo electoral: 

El Incremento notable de dicho cuerpo electoral gracias a la disminución de 
requisitos para la obtención de la ciudadanía, y 
La transformación de la calidad ciudadana en relación a los derechos y 
obligaciones, llegando a constituir una autoridad electoral durante la etapa de 
la jornada electoral. 

El desarrollo electoral mexicano ha propiciado la participación masiva y regulada 
de otras formas de participación ciudadana en materia electoral durante la 
organización de los procesos comiciales como: funcionarios de mesa directiva de 
casilla, representantes de partidos politicos, consejeros ciudadanos, 
capacitadotes, asistentes electorales, y observadores electorales. 

El proceso electoral realizado en 1988 representó una verdadera crisis del sistema 
electoral mexicano, ya que, considerando un escenario de gran movilización y 
competencia, el marco legislativo electoral vigente se vio rebasado. La gran 
participación de este momento no se tradujo en participación electoral efectiva, 
debido a la falta de credibilidad en la transparencia e Imparcialidad de los órganos 
electorales. 

La serie de reformas en materia político-electoral iniciadas en 1989-90 y 
continuadas hasta 1996, promovieron una creciente participación ciudadana en el 
ámbito electoral, y principalmente en la organización electoral. 

La masiva inclusión ciudadana en la organización de los procesos electorales 
aportó elementos que enriquecieron la cultura política del mexicano. 

Este proceso de apropiación de valores inicia con mayor fuerza durante los 
comicios federales de 1994 y construye credibilidad en tomo a la autoridad 
electoral y los procedimientos e instrumentos electorales. 

El proceso de construcción de la confianza en el órgano electoral y sus 
procedimientos propició una mayor participación ciudadana al constatar la 
transparencia de los procedimientos y la efectividad del voto. La propia 
participación ciudadana como experiencia personal incorporó conocimientos 
nuevos y la transformación de valores y hábitos culturales. 

Cada una de las modificaciones legales estableció nuevos referentes político
electorales que se tradujeron en beneficios para la participación ciudadana. 

La reforma electoral 1989-1990 y la elección que le precedió plantearon la 
posibilidad de: 

a) Contar con un organismo electoral 
representación ciudadana. 

permanente, , especializado con 
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b) Integración de mesas directivas de casillas mediante procedimientos 
aleatorios, a diferencia del método anterior por designación gubernamental. 
Además modifica la actuación de los funcionarios de casilla ampliando su 
función de recepción del voto y realización del escrutinio y cómputo a una 
autoridad electoral encargada de respetar y hacer respetar la secresia y 
efectividad del voto. 

c) Eleva la capacitación electoral y la educación civica a la categoría de ley 
fundamental y el código de la materia establece la existencia de un órgano con 
niveles central, local y distrital, encargado de esta función. 

La reforma de 1993 subrayó la necesidad de contar con una autoridad electoral 
imparcial y equitativa. Introduce la participación de observadores electorales. 

En 1994 persiste la necesidad de una autoridad electoral autónoma, 
despartidizada con mayor presencia ciudadana. La lista nominal y la credencial 
con fotografia utilizada por primera vez en los comicios de 1994, fueron 
importantes avances en términos de confiabilidad de los instrumentos electorales. 

En materia penal también se definen actores, delitos electorales y castigos. En ese 
sentido es importante la introducción de las figuras "funcionario electoral" y 
"funcionario partidista", ya que define claramente la función de diferentes actores y 
su papel en los comicios, lo que es parte de la definición ciara de actores, reglas y 
procedimientos en materia electoral. 

En 1996 se consolida la autonomla del órgano electoral, y la confianza de partidos 
políticos y ciudadanos en los comicios. 

La integración masiva del ciudadano a la organización de los comicios en 
diferentes actividades, propiciaron el tránsito de una "cultura de súbdito" a una 
"cultura de participación" asl como la participación creciente en procesos cada vez 
más limpios y competitivos. 

En ese sentido el ciudadano modificó su evaluación, conocimiento y vinculación 
afectiva con la materia político-electoral, a través de su participación consciente y 
voluntaria. La conformación de los órganos y nuevos procedimientos electorales 
integraron al individuo-ciudadano como sujeto y no objeto, papel que desempeñó 
en tiempos anteriores. 

La creación del Instituto Electoral del Distrito Federal constituye un avance 
significativo para el Distrito Federal en términos de la integración de los poderes 
locales ante una ciudadania sumamente plural, heterogénea y participativa; ahora, 
tiene el enorme reto de consolidar su imagen frente a la imagen del órgano 
electoral federal y contribuir en el desarrollo de la cultura democrática de la 
población del Distrito Federal. 

Los procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal exigen un 
análisis riguroso para determinar los mecanismos que permitan una verdadera 
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Integración del ciudadano, como tal, a la gestión pública vía la opinión, la 
denuncia, la supervisión. 

Una nueva reforma polltico - electoral del Distrito Federal, desde nuestro punto de 
vista, ésta tendría que consolidar la autonomía del poder local en la Ciudad de 
México. Por ello la expedición del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal debe 
ser facultad del órgano legislativo local y no del Congreso de la Unión. En ese 
sentido, esto también implica la necesidad de contar con un órgano legislativo 
local fuerte y autónomo. 

Los procedimientos institucionales de participación ciudadana (como los comités 
de manzana, los consejos ciudadanos, etc.) surgieron como sucedáneos o 
paliativos ante la inexistencia de los derechos político electorales de los 
ciudadanos de la ciudad capital. Ahora que estos derechos ya se han 
desarrollado, sería necesario propiciar una representación vecinal con 
posibilidades de gestión de los problemas de la comunidad ante la autoridad local 
correspondiente. Asi como promover y hacer efectivos los derechos ciudadanos 
de plebiscito y referéndum contemplados por la Ley de Participación Ciudadana. 

El distrito electoral local XXVI constituye un distrito eminentemente urbano cuya 
población cuenta con niveles de vida de aceptables a muy buenos, altos niveles 
educativos y de información. 

No obstante que la ciudadanía del distrito XXVI se ha caracterizado por su 
preferencia panista ha existido pluralidad y volatilidad del voto respondiendo a las 
diferentes ofertas políticas del momento. 

Es necesario considerar la concurrencia de las elecciones locales del Distrito 
Federal con la elección para el poder ejecutivo así como la presencia del entonces 
candidatos a la presidencia por el Partido Acción Nacional. 

Las secciones correspondientes a la delegación Coyoacán presentaron los 
niveles más altos de participación ciudadana dentro de los niveles 
socioeconómicos alto, medio alto y medio mientras que en la delegación Alvaro 
Obregón se encontraron las colonias con mayores porcentajes de abstención 
en los niveles socioeconómicos bajo y alto. 
El mayor porcentaje de abstención encontrado en la colonia Poder Popular 
Cooperativa, de nivel bajo alcanzó un 32.48 % lo que denota indices de 
participación aceptables. 
Destaca el hecho de que la menor participación femenina se encontró en las 
colonias de nivel socioeconómico alto como: Altavista, Jardines del Pedregal, 
San Angel, San Angel lnn. 

Finalmente, es necesario mencionar los limites que enfrentó esta investigación ya 
que no existe suficiente información estadistica necesaria relativa a la 
participación ciudadana en materia electoral antes de la existencia del Instituto 
Federal Electoral. 
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ANEXO 1 
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ANEX02 
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