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PROEMIO 

Con la instauración centralista del poder político en un partido mayoritario y 

predominante, la clase política del gobierno emergente en 1928. logró resolver el 

problema posrevolucionario, transferir el poder sin violencia. A través del partido 

predominante, el Presidente de la República en turno determinaba el curso de las 

elecciones para elegir a su sucesor. a los diputados y senadores del congreso 

federal, a los candidatos de las legislaturas locales y de las gobernaturas 

La organización de las elecciones era iniciativa del poder E1ecut1vo El Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). que en 1929 nació corno Partido Nacional 

Revolucionario (PNR); y en 1938 se convirtió en el Partido do la Revolución 

Mexicana (PRM). en 1946 cambió su denominación corno ;:ictualmente se le conoce. 

se volvió el principal bastión presidencial. transformfindose en una herramienta 

politico-electoral para darle sustento y legitimidild al régir,1en emergente. el cual se 

caracterizó por el nacimiento de un sistema presidencial. donde el poder E1ecut1vo 

supeditó a sus intereses al poder Legislativo y Judicial acotando el ejercicio 

democrático. limitando los espacios de participación de la socied::id en los asuntos 

públicos. 

Antes de 1977, la competencia electoral sustentada en un sistema de partidos y 

reglas electorales que permitieran una competencia mas o menos equitativa para 

todos los participantes, no existía, las distintas ofertas políticas do oposición. con 

excepción del Partido Acción Nacional creado en 1939, actuaban bajo circunstancias 

de hostigamiento y persecución política por parte del régimen. Los sectores 

sociales. principalmente aquellos que eran excluidos del sistema corporativo del 

régimen. manifestaban su desconfianza hacia el sistema de elecciones. al congreso 

virtual. en donde predominaba siempre el partido mayoritario. situación que se 

agudizó con los movimientos sociales de finales de los sesenta y principios de los 

setentas. El régimen se vio inmerso en una crisis de legitimidad. situación que lo 

obligó a reformar el marco constitucional para proponer un sistema electoral y de 

partidos politices más acorde ha la nueva realidad politica del país. Se ampliaron los 
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espacios institucionales para darle mayor oportunidad a los partidos políticos de 

oposición de acceder a la representación en el Congreso de la Union. 

Con la reforma lopézportillista. se inició un proceso de liberación política en México. 

El Ejecutivo federal promovió una reforma político electoral que le permitiría por un 

lado evitar el desbordamiento de los conflictos sociales y por otro renovar los 

consensos que legitimarán la continuidad del régimen y del partido predominante en 

la ostentación del poder político. La reforma política centró sus alcances y objetivos 

principalmente en el ámbito electoral. Los cambios políticos introducidos por la 

reforma política de 1977, particularmente la entrada por medio del registro 

condicionado de nuevos partidos políticos. sentaban las bases para 1ntt.,grarse al 

escenario político institucional. ofreciendo una vía promisoria para el desarrollo de 

sistema de partidos y de una normatividad elector<:1I que promoviera 1:1 competencia 

polltica tanto en el país como en el Distrito Federal. siendo 1~1 capital del pais la que 

mayores indices de participación alcanzaba en los procesos electorales 

Al mismo tiempo en que se gestaba un cambio en el orden político. el modelo 

económico, sustentado por la intervención del Estado en casi todos los sectores 

productivos que por décadas le garantizó al país desarrollo con cierta estab1l1dad 

social. entraba en su fase terminal. manifest<indose en una crisis económica a p¡:¡rtir 

de 1982. misma que se repetiría de form.:i constante al fmal de cacla sexenio y que 

sin duda fue de los elementos significativos que permitió una mayor presencia y 

participación de los partidos de la oposición en la discusión y formulación de 

propuestas en las reformas electorales de 1986. 1989-1990. 1 993-1994 y 1996. 

En el proceso de apertura política en que transitaba el país. el Distrito Federal (DFJ. 

sede de los poderes federales y capital de país. inició también un cambio político 

gradual, pero. trascendental para restituirle nuevamente sus derechos políticos a los 

ciudadanos de la capital, mismos que le fueron cancelados en 1928 al suprimirse el 

régimen municipal. Con la reforma electoral de 1986-87 los habitantes del Distrito 

Federal contaron con un órgano de representación popular denominado Asamblea 

de Representantes, ARDF. Su diseño y funciones las analizaremos más adelante. 



En 1990, por mandato constitucional. se creó el Instituto Federal Electoral (!FE). 

órgano electoral con carácter permanente. depositario de la autoridad electoral y 

responsable del ejercicio estatal de organizar los procesos electorales para todo el 

país. Para el caso del Distrito Federal. el IFE se hizo cargo de la elección para 

renovar a los integrantes del órgano de representación local hasto 1997. ya que en 

1999 nacería el Instituto Electoral del Distrito Federal. quien asumió esta 

responsabilidad. 

Sin embargo, para que el Distrito Federal contare con sus propios órganos de 

gobierno e instituciones electorales. tuvo que someterse n vanos ejercicios de 

carácter democrático. el primero de ellos fue la crención de la ARDF en 1987 

Posteriormente en 1993, los habitantes de la ciudad fueron convoc<ldos n participar 

en un ejercicio de consulta popular mediante Ja aplicación de un plebiscito. que si 

bien no tuvo carácter vinculatorio por carecer de sustento normntivo. los resultados 

del evento fueron contundentes. los capitalinos. demandnron su derecho n elegir sus 

propios órganos de gobierno. un Ejecutivo y Legislativo. locales. 

La reforma electoral federal de 1994. estableció que el Distrito Federal contare con 

un Estatuto de Gobierno, adquiriendo el rango ya no sólo de un.:i entid.:id meramente 

administrativa. sino también politica. en donde la injerencia del Ejecutivo federal 

perdió en forma paulatina el control de la misma. Como result.:ido de lo reforma 

política federal de 1996. la ARDF fue fortalecida, olOrgandole facult<ides legislativas. 

En adelante la Asamblea se transformaría en un órgano de gobierno local con 

carácter legislativo denominada Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ALDF. 

Para las elecciones intermedias de 1997. los ciudadanos del DF acudieron a las 

urnas para elegir por primera vez al Jefe de Gobierno capitalino y diputados locales: 

para los comicios del año 2000 votaron para elegir a los órganos políticos 

administrativos de las demarcaciones territoriales. conocidos genéricamente como 

Jefes Delegacionales. 

Con la reforma electóral de 1996, se cerró un ciclo importante en la vida politica del 

país. El Ejecutivo federal permitió la ciudadanización del IFE. brindando certidumbre 
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a todos los actores políticos en la contienda electoral En el ámbito local. el Distrito 

Federal, continuó el proceso de apertura democrática. resultado de las elecciones 

locales celebradas en 1997, en donde el Partido de la Revolución Democrat1ca 

(PRO) obtuvo en forma categórica el triunfo para ocupar la Jefatura de Gobierno y 

alcanzó la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa Por primera ve::. después de 

1928 cuando fue suprimido el régimen municipal de la ciudad de ~.léxico. e! OF 

cuenta con órganos de gobierno propios. En esta coyuntur~1 política inédita pilra la 

ciudad, los trabajos de la reforma electoral para DF se acentuaron. misma que 

culminó con la creación en 1999 del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). 

órgano público, responsable de la administración de los procesos electorales de 

carácter local y de establecer los procedimientos para la participación ciud;:idana 

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio sobre el proceso de apertura 

política que s:i ha venido gestando en el pais. particularmente en el Distrito Federal 

en los últimos 23 años, de 1987 al 2000. No se puede explicar el cambio polil1co que 

transformo la estructura de gobierno de la capital del país y el restablecirrnento de los 

derechos políticos de sus ciudadanos para elegir órganos de gobierno propios. sin 

seguir el diseño y aplicación de las sucesivas reformas normativas e institucrones en 

materia electoral, mismas que fueron marcando el cambio político del país. El año 

2000, marco un parteaguas para la capital del país, sus ciudaclanos acudieron a las 

urnas para elegir Jefe de Gobierno. Diputados a la ALDF y a los Jefes 

Delegacionales. También. fue la primera elección organizada por una institución 

electoral propia del DF denominado Instituto Electoral del Distrito Federal. SLJ 

creación, misión. organización. y funciones. son el motivo pnncipal de la 

investigación, pretendiendo con ello. contribuir al estudio sobre el papel que han 

venido desempeñado los órganos electorales en México en la conducción de la 

competencia política y en el fomento de la cultura democrática. 

Particularmente, el estudio abordará la coyuntura politica que da como origen el 

nacimiento del último órgano electoral de carácter local, en el pais. El Instituto 

Electoral del Distrito Federal (IEDF), se distingue respecto a los otros organismos 
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electorales estatales ya existentes. no confundirlos con las jur.ws locales que el IFE 

tiene en las treinta y dos entidades. por que toda su estructura en el nivel central y 

de órganos desconcentrados. tal y como lo establece el Código Electoral del Distrito 

Federal (CEDF) es de carácter permanente. Asi tamb1en. es el (mico organo electoral 

facultado para organizar procesos de participación ciudadana como son la elección 

de comités vecinales. el plebiscito y el referéndum 

Se puede afirmar entonces. que la instrumentación de reformas en el 3mbito 

electoral a partir de 1977 en el ámbito federal y en 1 999 en el Distrito Federal. se 

han materializado mediante la creación de órganos electorales imparc:ales. en cuya 

estructura ha descansado la responsabilidad estatal de organizar los procesos 

electorales para renovar los puestos de elección popular. Su eficacia e 

independencia frente a los demás órganos de gobierno. principalmente del poder 

Ejecutivo. ha dependido de un largo trayecto de maduración y consol1d.:ición de su 

autonomía, asi como del crecimiento. desarrollo y presencia de los partidos politices 

en la cámara de diputados y en las instancias electorales. sin olvidar tamooco el 

papel que ha desempeñado la organización de la sociedad civil en el proceso de 

apertura política. 

A partir de la década de los noventas. los órganos electorales en México adquirieron 

el papel de árbitros capaces de conducir la competencia polit1ca entre los diferentes 

partidos a través de la vía electoral. La celebración de procesos electorales creíbles 

para todos los actores políticos y ciudadanía. convirtieron a las elecciones en la llave 

del cambio político. Sin duda. las instituciones electorales han coadyuvado de forma 

significativa en el proceso de alternancia del poder en México. 

El desarrollo del trabajo se divide en tres capitules: el primero trata de explicar ba¡o 

una descripción general la evolución del régimen político en nuestro país. cuyos 

pilares han descansado en un poder Ejecutivo que ha venido ostentando el poder por 

encima de los poderes Legislativo y Judicial y, en un partido predominante. que se 

presentó como síntesis de todas las fuerzas políticas. estructurado en un sistema 

corporativo que le permitió al Presidente de la República. tener el control de los 
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procesos electorales, mantener e influir en forma directa en la elección de su sucesor 

cada seis años. 

Ante esta actitud centralista y autoritaria del régimen. se fue gestando una presión 

social que desembocó en los movimientos sociales de finales de los sesentas y 

principios de los setentas, poniendo en riesgo la legitimidad del régimen vigente. 

obligándolo a instrumentar en 1977 un proceso tímido de apertura política en el 

ámbito electoral, reconociendo por primera vez a Jos partidos polit1cos de oposición 

como instituciones de interés público con el legitimo derecho de poder competir por 

los puestos de elección popular. Con la reforma electoral de 1977, los procesos 

electorales son insertados en un sistema electoral y de partidos. en donde las 

elecciones asumen un papel primordial para la competencia politica 

Con ello, las instituciones electorales, también se han venido transformando para 

responder eficazmente a las expectativas de la sociedad y de las fuerzas políticas. 

asumiendo un papel trascendental en la apertura política del pais. 

El segundo capitulo, aborda el proceso de apertura política en el Distrito Federal 

mediante el análisis y revisión de los diferentes ejercicios que se h<tn realizado para 

la creación de órganos de representación popular y de participación ciudadana. como 

fue el caso de la primer Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF). 

resultado de la reforma política de carácter federal en 1987. que más tarde con la 

reforma electoral de 1996, se transformaría en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal (ALDF) en cuyas atribuciones se encuentra la de establecer la norma 

electoral para el DF, donde se amplían los derechos politices de los ciudadanos de la 

capital para elegir en 1997 a sus autoridades locales. 

Con la reforma electoral de 1994, el Distrito Federal dejó de ser un Departamento 

Administrativo e inició la instalación de un régimen político y de gobierno novedoso 

para la ciudad que busco sacudirse la dependencia que mantenía hacia el poder 

Ejecutivo Federal. En el ámbito de la participación ciudadana, en 1995 se 

organizaron elecciones para elegir Consejeros Ciudadanos, ejercicio que sólo duro 

dos años. Su transformación seria en 1999 con la elección de los Comités Vecinales. 
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cuya organización estuvo a cargo del primer órgano electoral de carácter local, 

denominado Instituto Electoral del Distrito Federal. IEDF. 

En el tercer capitulo, se analiza el proceso de creación del IEDF a partir de la 

aprobación del Código Electoral del Distrito Federal y del proceso de designación de 

los Consejeros Electorales que integran el máximo órgano de dirección del Instituto, 

así como su estructura organizacional y operativa. De su actuación profesional e 

imparcial, dependerá su permanencia y consolidación. donde la credibilidad y 

confianza deberán ser sus cimientos institucionales. La presencia y actuación del 

IEDF en la vida politica del Distrito Federal deberá coadyuvar en la promoción de los 

derechos políticos de los ciudadanos de la capital del pais. al fortalecimiento del 

sistema de representación política y de la participación ciudadana. propiciando un 

sistema electoral y de partidos políticos competitivo que garantice elecciones creíbles 

y legitimas, sea quien fuere el triunfador. 
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1. LA REFORMA ELECTORAL FEDERAL 

1.1 Régimen político 

El gobierno se define como el conjunto de Instituciones a través de las cuales se 

manifiesta la autoridad del Estado, permitiendo distribuir de manera equilibrada las 

funciones legislativa. ejecutiva y judicial del mismo. principio fundamental de los 

regímenes democráticos evitando el abuso y la excesiva concentración del poder en 

un solo órgano de gobierno. La división de poderes le permite al Estado control;:ir el 

ejercicio gubernamental y garantiza el desarrollo democrático de los diversos actores 

que conviven en una sociedad. 

Sin embargo, el principio antes expuesto. a pesar de estar plasmado en el orden 

constitucional, no se aplicaba en nuestro sistema político. el Estado mexicano 

posrevolucionario estableció una suprernacia del poder Ejecutivo por enc11na de: 

poder Legislativo y Judicial, dando origen a un largo proceso de central1;::;:1ción 

política y de rectoría económica bajo un esquema de integración socinl que nbarcó a 

todos los sectores organizados de la sociedad. cuyas consecuencias deriv;:iron en la 

concentración del poder político en manos del poder Ejecutivo y. de un partido 

político predominantemente mayoritario. el PRI. que establecieron las reglns c1e la 

contienda electoral. Emergió así. un régimen politice sustentado en una estructura 

corporativa en donde el partido semioficial incorporó los sectores sociales más 

representativos del país, el campesino. obrero y popular. 

La estabilidad social acompañada de un crecimiento económico que por vanas 

décadas alcanzó el país. fue resultado de la subordinación de la acción política de 

estos sectores a los intereses clientelares del partido mayoritario y de un régimen 

presidencial paternalista que se apropió la tutela política de la sociedad. 
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El Estado mexicano instituyó en un solo partido político la transmisión del poder, pero 

además logró que el pacto social, razón primordial del consenso. legitimara las 

acciones del Estado bajo un régimen político' en donde el poder E¡ecutivo inhibió 

cualquier práctica democrática, que no fuera al interior del partido mayontano. en el 

país. 

Emergió así un sistema político caracterizado por un régimen presidencial. en donde 

el órgano de gobierno coincide con el poder Ejecutivo. represenwdo por el 

Presidente de la República, en él recae la jefatura de Estado y de Gobierno: esta a 

su cargo la dirección y operación de la Administrac1on Publica Federal. haciendo 

efectiva la facultad constitucional de nombrar y renovar libremente a los titulares de 

las dependencias que la integran. A través de la Administración Pública·. el poder 

Ejecutivo formaliza y materializa los actos de gobierno. su evolución al igual que el 

Estado y el Gobierno han cambiado para ajustarse a los nuevos requerimientos 

sociales, creando nuevas instituciones, nuevos procesos para impulsar y promover 

nuevos bienes y servicios públicos que demanda la sociedad. convirtiéndose en una 

eficaz intermediaria entre el Estado y la sociedad; su acción no se limita sólo a 

administrar, también es un escenario donde se negocia, concilia y concreta una 

variedad de decisiones en materia política, económica y financiera en todos los 

sectores de la sociedad. 

La esfera de competencia de la administración pública se amplió t;:into que tuvo que 

clasificar sus funciones en el orden central, asi como. descentralizar la producción de 

bienes y servicios que por su propia naturaleza era necesaria su instalación en 

aquellos lugares donde se encontraban las materias primas o bien en zonas 

estratégicas para su producción, distribución y comercialización. Para 1976 el 

Ejecutivo federal y su aparato administrativo r,entral contaban con "17 Secretarias de 

Estado, Departamento Administrativo y aproximadamente 900 empresas de 

1 
•• ••• El rc!gimcn Pl'liticl, e:~ d t:ntr;trna .. h' 1n:--tini...·h'llal ~· d \.·1.1n.1unt(' Jt.· rh'nn.1:-- i:n t.•I .. 1uc fun.:tl'll.l i:I ~l1bu:n1t..'. L0 

..tntcnor !iignifica que el C('nCt."Ph' ··:--1'.">tcma J1..• ~l'bt1..•n,._,··:-'c uhKa en ... u c'pr1..· .. a1n rn .. 11ltto.:1l'll.11. 1..•n d r1..•;;11n-.:-11 

r-1.'litico ... Javier llurtado. Sish.'nrns dl~ Gnhil·1·110 ~ Dl·mucraci:t l11,ttn.!tl1 1·c:J1..·r.1l Eh.•1.."ll'r.11. \k'\.11..:l1. IQo.l~>. p .¡q. 

- ··La Admini~tr.:ición PU.blica tit.•fü.· pl'r l'h_ict1.-1 la ~at1~fa..:c1l'ln Je la-. nccc:-ufar .. k·~ intcrh'rc-. 1..k la ~ .. ,..:1cd¡11.i. la 
\·igihmda sobrc SlL~ interc~i::-o. y et l'rdcn;;1do manc_¡.., dc ~u' ncgocü1~ ... .-\kjandr .. 1 ()(¡,·~in. ldt.•a G\!'rtt.•ral dt.• l:t 
Administrnción en: Rc\·i~.aa de .·\dmini:"tra..:il'n PUbli1.:a. cdi..:ión espc..:1~11. p.105 
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participación Estatal"3
. El poder Ejecutivo se volvió omnipresente sustentándose en 

las amplísimas facultades y obligaciones que le otorgó la constitución, de las cuales. 

Jorge Carplzo en su obra "El presidencialismo mexicano4
, enuncia las siguientes: 

a) La jefatura de Estado y de Gobierno so concentra en una sola persona: el 

Presidente de la República. 

b) Es elegido mediante sufragio libre y secreto. es responsable del poder 

Ejecutivo, siendo éste unipersonal. 

c) Junto con su gabinete son independientes del poder Legislut1vo. en virtud 

de que constituyen poderes distintos. electos en forma separada. 

d) Ocupa el cargo al igual que los congresistas por un periodo fi¡o. por tunto. 

el Legislativo no tiene capacidad para destituir al presidente ni el E¡ecutivo 

para disolver al Congreso de la Unión 

e) En forma libre y d;recta puede nombrar o sustituir a sus colaboradores que 

integran el gabinete de la Administrución Pública Federal. 

f) Es el responsable en lu conducción de la Administración Pública Federal. 

A pesar de la igualdad constitucional de los tres poderes. el centro de la gravedad de 

la organización de la sociedad y su conducción es centralizada por el Ejecutivo. 

supeditando a sus intereses a los poderes legislativo y judicial. dando corno 

consecuencia un régimen presidencial todo poderoso que a falta de contrapesos 

políticos reales se transformó en un presidencialismo5 con atribuciones formales e 

informarles. donde el Ejecutivo es Jefe de Estado; Jefe de Gobierno; tiene la f;:icultad 

de nombrar y remover libremente a sus colaboradores que conforman su g;:ibinete en 

la diferentes áreas de la administración pública; es el comandante supremo de las 

fuerzas armadas; responsable de la política exterior. además es el jefe nato del 

'Fclip..: Solis .·\.c1.!T1.'. Apunh.'"" sobre d ori:.:,l·n y dl·-.:1rrollo de 1:1 :\dmini,tradún Pl1hlh.·:i F(.•tkral ... ~n ~h':\ico 
FCPYS. UNA~t. 19SS. pp . .::..+-.:::'. 

~Jorge Carpizo. El pn.•sidcnci:1li"'mo llll':\k:tnn. EJitori.d Sigh' XXI. 1 ;~ cJic..:il1n. ~kx1..:'1."". JlNr1. pp. 1-+-~P 
!o ··Nuestro sish!m~1 p1..'llitico 11~11.:ió c1.1r1ll' un ~istcnu prc,iJcm:1.d que ú"'ll el ti,,:mrc1. ;1 tr.I\ r..'' 1.h: una ..:n:..:1c1HI!' 
preemin~ncia del Poder Ejc:cuti\"l-1 :<nhn: kis podt.-n:s Lc:gisl.ui,·o y judi..:ial ~ :-. .. 1hrc- ¡ .. ,, ~\ibtcnlL':o. c:--tat.1k..; y 
municipaks. dc:vin'--' presidcnl."iali~nh."1. DidH.' de otra mancr-1. !;."( rri::-.il.!cnci~11t..;1tll..l rienc :--u 1."'ngcn en el \1rden 
jurídico prevaleciente y en l0s USl"'S. c0stumbrc~ y tradicil..,ncs que '°araclcriz.:rn a nuestro .,.¡,ti:nu pl1liuco··. Ehsl!'-"""' 
~lendoza BernJc:to. El prcsidendalismo llll':\.k:.1110. Editorial FCE. :..te.xico. 199~. p._:: .. l-i. 
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partido en el poder permitiéndole mantener el control y la conducción del quehacer 

del poder Legislativo. convirtiéndose en el principal promotor de reformas 

constitucionales o bien de nuevas leyes; propone a Jos ministros de la suprema corte 

de justicia de Ja nación, estableciendo una linea de subordinación del poder Judicial 

hacia el Ejecutivo. Es el actor principal en la transmisión del poder. teniendo una 

intervención directa en la designación de su sucesor; controla los proceso5 

electorales a través de la dirección del órgano competente: propone a la mayoría de 

los candidatos para las gobernaturas de las entidades e incluso es consultado para la 

integración de la lista de los candidatos a las presidencias municipales: tiene el 

control absoluto de la hacienda pública. del banco central . de Jos órganos 

desconcentrados. de las empresas públicas. y de la concentración de los recursos 

financieros en la federación. En resumen. el Presidente de la República dirigia la vida 

política y económica del pais6
. 

Así. el Estado mexicano se consolidó en el éimbito económico. participando en forma 

directa en casi todas las actividades productivas y de servicios, cuya vigencia se 

extendió hasta finales de los setentas y principios de los ochentas donde el poder 

Ejecutivo a través de sus instituciones político- administrativas intervino en el 

mercado regulando la actividad privada, limitandola o cancelándola cuando su 

actuación atentaba los derechos de los demás e inclusive absorbiéndola parcial o 

totalmente cuando ésta mostraba signos de ineficiencia productiva p<1ra s<itisfacer 

las necesidades básicas de la sociedad. 

El régimen presidencial exageró en la extensión de sus facultades, clandole prioridad 

al control y administración de la economia. clasificando en segundo orden la 

promoción del ejercicio democrático, dosificando la participación política de los 

diversos actores políticos de oposición. La presencia de un sistema electoral hecho a 

la medida del partido mayoritario y l.:i ausencia de ofertas políticas con presencia 

nacional, le permitió al régimen presidencial. dominado por una sola clase política 

gobernante conformada al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

perpetuarse en el ejercicio del poder politice. 

" Op. cit. p.J 1 ~ 

13 



1.2 Competencia Electoral 

A partir de 1929 la formación del poder político en el Estado mexicano se caracterizó 

por un proceso de transición sin violencia del poder. dando conclusión a una etapa 

sangrienta entre los diversos grupos políticos representados por caudillos 

principalmente de la milicia: carrancistas. obregonistas. y callistas. que se apropiaron 

el triunfo de la revolución y el derecho de ejercer el poder político. 

El caudillismo representado por estos lideres militares. regionales. y civiles. con gran 

poder de convocatoria, artífices del movimiento armado. de la reconstrucción del 

Estado, cedieron ante la institucionalización de la sucesión presidencial que debería 

de repetirse cada seis años en forma pacifica. dando paso a un nuevo régimen 

político en el país. cuyo pilar para su consolidación fue la creación en 1929 del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) 7 que años más tarde en 1938 se convirtió en 

el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y a partir de 1946 cambia su 

denominación identificándose como el Partido Revolucionario lnst1tuc1onal (PRI), fue 

sin duda el gran contrato politice para acceder ül poder desterrando la lucha 

sangrienta, así como aglutinar a las diversas fuerzas políticas emergentes del 

México posrevolucionario y disciplinarlas en la figura presidencial. 

A través del partido en el poder. el Presidente de la República determinilba el curso 

de los procesos electorales para elegir a su sucesor. a los miembros clel Congreso 

Federal, de las legislaturas locales y, las gobernaturas. La organización de las 

elecciones era iniciativa del poder presidencial mediante el nombramiento del titular 

del órgano electoral en el ámbito central. en los Estados correspondía a los 

gobernadores incondicionales al Ejecutivo repetir el misrllo procedimiento. ello 

garantizaba la permanencia del PRI en los tres ámbitos de gobierno Federal. Estatal 

Municipal y en el órgano Legislativo Federal. 

~ ··Conrener i!I dt!sg¡¡jamknto dd gn1po rc\·t.."lucion,\rio; instaurar un sish:ma civiliz.iJt' de dinmir las lu..:ha' ptir d 
poder y dar un nlcanci: nacional a la acción pc...,litico-administmúYa par~1 11.."'grar las meta:-;. <le la r~' 0luc10n 
mexicana .... Daniel Cosio Villegas. El sistt.'ma político 111C").icano. Editorial Jl,aquin ~h.."'niz. '.\k,ico. J9i~. p 35 
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La evolución y desarrollo del Partido Revolucionario lnstitucional8 lo convirtieron en 

la base de legitimación del régimen presidencialista. su transformación en una 

herramienta político-electoral cuyo objetivo primordial fue la de mantener la adhesión 

interna de las fuerzas políticas y ampliar su base social mediante la afiliación 

colectiva de los principales sectores productivos del pais. organizándolos en torno a 

Ja figura presidencial9
. 

Para finales de los setentas Ja vida politica del pais se suscribi<1 a sólo cuatro 

partidos políticos. en donde el PRI se mantenia como el par1ido casi único. pues 

además de ocupar la Presidencia de la República. ocupaba la mayoría absoluta en la 

Cámara de Diputados, en el Senado no habia otra fuerza politica representad.::i que 

la del PRI, gobernaba las treinta y dos entidades federativas en que se integr3 el 

país, así como la totalidad de los municipios. con excepción de cuatro de ellos en 

donde gobernaba el Partido Acción Nacional (PAN). organismo politico creado en 

1939, presentándose como la única fuerza politica de oposición frente al pa111do 

predominante. Sin embargo, al igual que el Partido Popular Soc1al1sta(PPS) y Partido 

Auténtico de la Revolución Mexicana(PARM) su representación minorit<iri<i en el 

Congreso de la Unión era simplemente testimoni<il. p<ir<i el c<1so de estos dos 

últimos. siempre servían de comparsa <il PRI en las elecciones presidenci<iles. dando 

cuenta de ello los procesos electorales de 1964.1970 y 1976. en donde el candidato 

del PRI también tuvo el apoyo del PPS y el PARM. 

La debilidad electoral que predominaba en el pais. era resultado de una ausencia de 

partidos de oposición fuertes. organizados. con presencia nacional. capaces de 

presentar una alternativa y un desafio real a la coalición gobernante conformada sólo 

~··Se 1rataba dt: un pJ.rtido fl''r endma 1..k b:-- pan.:1.1lid..u.l1.·~· un parlh.k• ,,1,:1.11. ~lh .;,•l.1r1.· ... cr~1n ¡,,, ..:'-'h'h"' de 
~k.\ii:''· l.J E:\.pn ... ,pü11.:iún ú~ la :-.1mt't"l(1.)g_i.1 n.h ... h'tt.11 nll'~trab.1 ~I v11..·h' .. h.· .._,n~¡,;n ..Id p.1n1rJ. 1 \1ti.:1.1I b 
1;.kntitk~1ción dd partido con el gnbicn10 y. a tin J1..• cu~ntJ.:-.. Cl'n IJ. patna·· k:--u ... Sifya 111..·r.~og. ~t.1rqw,".l. El 
anliguo r(·~inh.•n y l:t tr:rnsiciún 1.·n :\.H•,icn. EJih'n~11 Pl~mcla. '.'.1,·"1.·o. lllll 1l. p ~..+ 

"··La iJco1ogia. los 1111..·canismos y la:o0 k·yc~ ¡1'1..'.:i.1da . .;; a :o0u fün..:i1..,n.111111..·ntl'. h.\b1.m p.:rn11t1J ... , qu.: el PRI ah.1r..:ar~1 
.:a~i todi..": institucionc:o0 y tl.11..·oas p1,)ftt1..:.1:o0. gruro.." t.•mpr..::'artaks. 1.."rgan1 .. mv-. de cLt-...: Jlh:J1a y L'rgani7~11,:-1l•ncs 
campL'.'s1nas. pasanlk1 po...'r C1._lrricnh..·s di\ crsas y lK1 .. t.1 cnc ... "'ntradas prn\cl\lcntL'.'~ d.:1 c.irJcni-.m...-i íL'.'\1..'llud,,n.1rio...1 ,) JI.'.' 
~1..·gml:!'ntos prochv"'s a una mo..lo..kn1iLación ..:apitali:'t.1 y de mcr..:ado"'. Rii.:arJ1.."' Bc,,:-crra. Pcdr(l S.ilazar. )(1~¿. 
\\'1.."'ld~nbcrg. La nu~c:inii:a dd cnmbiu polírico l'll 2\1~,ii:u: Elecciones. pnrtido'i y reforma,. Edtt1..1rial C;1l y 
Arena. 7'.l¿xico. 2000. p.20. 
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por el PRI. La competencia electoral entre partidos políticos'" por la alternancin al 

poder no existfa. en los procesos electorales de carácter federo!. estatal y municipal. 

la maquinaria estatal se ponía al servicio del partido predominante para garantizar el 

triunfo de sus candidatos. borrando del escenario electoral a los partidos políticos de 

oposición, cuyas propuestas de gobierno resultaban inviables frente al apar<1to 

corporativo del PRl. 11 que tenia bajo su control a casi todas las organ1zLJc1ones que 

representaban el tejido social en el país : obreras. campesinas. populares. cuya base 

ideológica la construyó haciendo suyas las principales demandas y aspiraciones de 

estos sectores sociales. incorporándolas en la toma de decisiones mediante la 

asignación de espacios de poder a sus principales dirigentes. como forma de 

dependencia y control politice. 

A través del PRI se mantuvo la cohesión de los grupos gobernantes y de la clase 

política. pero también, el control mediante complicidades con fuer.:as sociales 

organizadas, principalmente con algunos partidos que se decían de Izquierda como 

el PPS y el PARM, manteniendo siempre la votación a su favor. obteniendo la 

mayoría de cargos públicos en la Administración Pública y en el Congreso de la 

Unión. 

1.3 Reforma Electoral 

Los sucesos violentos y la represión política por parte del gobierno en los arios de 

1968 y 1971 aceleraron por una parte. que diversos grupos sociales. principalmente 

intelectuales y reformistas empezaran a promover la organización de asociaciones 

políticas demandando una mayor apertura democrática y participación en el 

1
" .. Un partido politko e~ una asl1c1a~1li1t d1n~iJ~ "'un lin dc-libc:rad~i. \,1 .. c..-.1c: .. t.:1....li_p .. •1t\'-1 ú..,11h1 l.1 rt..'.!11.~.;t.,.·: .. 11 de 

un progra1na que tknc: tinali1 .. fadcs mat..:n.ilc:~ o u .. k.dc:"">. ~c: ··pcrs1.."'n•tl: .. e-. lh.·.:1r tcnd1c..·nt..: .1 f'Í't..:11\."r hc..·nr.:ti ... ·h". 

podcr y honor para los jefes y scg~1iJ ... iri: ... 1.1 si no tc:11o.11c:ntc .:i tl ..... 1..h1:- '-''t ... ,.. tinc: ... 11 n11-.m1..' ttc1np.:,··. S ... ,rb"·rh' 
bobbio. Diccion:uio dC' Polilicu. Editonal S1:;k' X:\:I. ;\k.,io: ....... 1 oos. p.11 ~3. 

'' H El Partido Rcn..,luci'"-'llªrio ln:.;tituci ... ,nal surgió Cl'll11\.' el cspo.1c1'""' 1..k l.1 nc~1.'C1.1c1ón P'-'hu .... ~.:i p ... ..,r ~x..:d~n..:1a pero 
t3mbién com" el pilar ~ólido de apoyo ~'"'ci.11 (_'rganizad1.'I dt.•I l'"-"'"·kr dd pn.~sidcnt.:"". R1c:.trJ'"""' [-.puwo·...1 T'""'k .. i~"' . 
... 'Súperpresidt:ndalisntl' y rCgimcn prcsidcm:ial en ~tC:xif.:"l'I .. en: ~launc11..\ ~krin ... '(C1,,."'1."'rdmaJL.'f). l.n dcnch• 
politica eu :\hh:ico. Edit1..,rial FCE. CO(\; .. \CULTA. Me.xico. ll)~Q. p. 6-L 
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congreso; en el otro extremo surgió bajo la clandestinidad. grupos guerrilleros que 

entablaron su lucha política en el campo y las ciudades contra el régimen autontano. 

El descontento social era el reflejó de un pais y una sociedad m<'is compleja. 

diversa, plural, donde el régimen politice vigente no podia ~eguir sustentándose en 

un solo partido, una sola coalición, el PRI ya no representaba todos los intereses. 

aspiraciones y proyectos de un pais que se modernizaba aceleradamente. 

Emerge una sociedad que va adquiriendo conciencia de su papel activo en la vida 

política, el acceso a los medios de comunicación masivos. a los cambios que se 

generaban en el ámbito mundial. fueron elementos esenciales para que la sociedad 

demandara al Estado su transformación ampliando los espacios de expresión para 

los nuevos actores politices, cuyos intereses ya no eran compatibles con el régimen 

político prevaleciente. 

El sistema de partidos políticos en México. previo a la reforma de 1977. se suscribia 

a solo cuatro partidos. El PRI cuya estructura corporativa y clientelar le garont1zaba 

acudir invariablemente a todas las elecciones a todos los niveles en todo el pais. En 

tanto el PAN, PPS, y el PARM solo postulaban candidatos en aquellos lugares 

donde sentían posibilidades de éxito. Cabe destacar que el PPS y el PARM. siempre 

apoyaban al PRI. el PAN era el único partido de oposición pero con poco presencia 

nacional, lo que le impedia presentarse en la contienda electoral como una propuesta 

real de gobierno. En esas condiciones de inequidad y de un dominio casi absoluto 

del PRI en el Congreso de la Unión y en los Estados. la reform<J electoral en su 

contenido manifestó la urgencia del régimen por contar con interlocutores politices 

para renovar los consensos sociales que legitimarán su estancia y la del partido 

mayoritario en el poder. Al mismo tiempo. también flexibilizó la normatividad para 

ampliar el espectro partidista. dando espacio mediante el registro condicionado para 

aquellas organizaciones políticas de izquierda que estaban excluidas de la contienda 

electoral. 
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El presidencialismo y la dominación total de un partido en la competenc1;::i electoral. el 

PRI, establecieron las condiciones para el desarrollo de una cultura de disciplina. de 

relaciones cupulares con la elite empresarial. las grandes empresas duefias del 

capital financiero. los medios de comunicación masivos. poni;rn a d1spos1ción del 

poder Ejecutivo todos sus recursos para seguir ofertando a la sociedad que la rne¡or 

opción política, de gobierno. eran los candidatos a los diferentes puestos de elección 

popular, propuestos por el Partido Revolucionario Institucional. 

A finales de los setentas el crecimiento económico no habia llegado al desarrollo 

pleno, aún se presentaban rezagos sociales ancestrales y que se sumaban a un 

conjunto de necesidades que surgían en las principales ciudades del p;::iis La 

emergente clase media exigía ejercer espacios de part1cipac1on política En 

respuesta. el ejercicio del poder presidencial busco soluciones y adecuaciones para 

enfrentarla, pero sin cambiar la esencia del Estado interventor ni la naturaleza de las 

alianzas clientelares que daban sustento al partido mayoritario y en consecuencia al 

régimen político vigente. Así el sistema político inició un período de crisis, 

traduciéndose en un déficit de legitimidad, ' 2 cuyos apoyos. confim1z<1 y ohediencia le 

son retirados por parte de la sociedad. en este sentido, las instituciones del régimen 

se erosionaron. la hegemonía que mantuvo sobre el conjunto de valores. creencias, 

costumbres ya no satisfacían las demandas t1élcia un cambio cfemocr¡\t1co. su 

alternativa para no derrumbarse y segl1ir ostentando el poder en los órganos de 

gobierno, fue el diseño e instrumentación de un;:i reforma polit1ca' J. es decir. su 

acoplamiento frente a la nueva realidad política que presentaba fuerzas y actores 

políticos mejor organizados para la competencia electoral. 

Bajo esta coyuntura política de descrédito y desconfianza hacia el régimen y a los 

procesos electorales. en 1976 el candidato del PRI se presentó solo en la contienda 

electoral. ya que el Partido Acción Nacional (PAN) no presentó candidato. los 

i: "Por legitimidad SC c-nticnJc c:I Cl"lf1jUntO di: .:lCtttuo..h:s po-.111\ ~S ha.:1a c.."l si:-;tcm.\ p\)(Ítl~l'. ú'll'1J1..·r.lJ.L'I ú~llll.."' 
mcrccc.!dor de apovo. La le\!itimiJad sup ... "lnc: un ú'nscns1.."' a..:tinJ v n...., pasi\.o··. lhid. p."'."S. 
"h El impulso reÍOmlista -se cjcn.:itó tltnLfamc:ntJlmi:ntc en d l~i:nti: dcch.'ral...l .J. 1nt~n..:1 ... ~n ~uf:'\c..·n1amcnt.1I era·· 
canaliz.:u·· a las titcrz:1s nlinl'rit~ui~s p~1r~1 que Cstas accc:J.icr•m a la tribuna d" l.s n.·pn:'.'>c:nt.h.:Í\..'11 11~1 ... ·ic•n.11. Sr..• 
trataba de nutrir la lcl.!itimidad dd rCl.!itm:n alirm:ntando n l<ts nlinorÜh··. Jc..·sU..; Sth a· 1 krz ... ,g. ~ljrquc..".l. El 
unti¡:uo .... p . .54. - -
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partidos PPS y PARM apoyaron al candidato priista. El resultado fue de un dominio 

asfixiante del partido mayoritario, casi único. La realidad era una competencia 

electoral inexistente, el consenso social que legitimaba la acción política y económica 

del régimen se desarticulo, por ello la reforma electoral inició una apertura política 

que incorporaba a las nuevas fuerzas y actores políticos de oposic1on '·'en las reglas 

electorales ampliando sus posibilidades reales de ocupar escaños en el poder 

legislativo, en un sistema de partidos que pretendió ser más equitativo e incluyente 

En 1977, el Ejecutivo federal promovió la reforma política en el ámbito electoral que 

le permitiría por un lado evitar el conflicto social y por otro renovar los consensos 

que le permitieran al régimen presidencial su continuidad. para ello. se buscó que en 

la reforma se promoviera la organización do aquellos ~irupos disidentes e 

inconformes en organismos politices que en el nuevo marco legal. tuviesen la 

oportunidad de competir por escaños en el poder Legislativo. Por primera ve;: el 

marco constitucional reconoció a los partidos políticos como entidades de interés 

público, abriendo con ello los canales institucionales para promover la participación 

de la sociedad en la vida democrática del pais. 

La reforma electoral en el fondo fue una estrategia política del régimen para seguir 

manteniendo el status quo. sin embargo. el sistema electoral y de pi.lrtidos se 

convirtió en el escenario político donde la sociedad continuó demandi.lndo reglas mas 

claras para una competencia por el poder entre partidos políticos mas real, más 

equitativa, en donde la vía electoral es la única ruta institucional por la cual pueda 

accederse al poder sin derramamiento de sangre. en otras palabrns, se habían 

instalado las bases mínimas para iniciar un largo pero permanente proceso de 

liberación política y de transición hacia un esquema institucional más democrático. 

empezando por reconocer la pluralidad de ideas, intereses y aspiraciones políticas 

legítimas diferentes a la del régimen y su partido predominante. 

'" lhid. p.56 
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El gran mosaico ideológico y de intereses emergentes a partir de la reforma 

contribuirian a la representación nacional, a través de los partidos polit1cos los 

ciudadanos podrían aspirar a puestos de elección popular, bajo reglas electorales 

más claras, en adelante los partidos politicos tendrian derecho al financiamiento 

público y al gozo de prerrogativas en materia fiscal. acceso a los medios de 

comunicación para la exposición de sus plataformas politicas y proyectos de 

gobierno. Se reconoció el derecho de los partidos politices con registro nacional a 

participar en las elecciones locales y municipales. presentar candidatos para 

competir en la lista de diputaciones de representación proporcional 

La Cámara de Diputados !endria un incremento importantisimo en su composición. el 

número de curules previo a la reforma era de 300. con la iniciativ<J el número se 

incrementó a 400: 300 de m¡:¡yoria relativa y 1 00 según el principio de representación 

proporcional. desapareciendo la modalidad de diputados de partido. ba¡a de 2.5 a 1.5 

por ciento de la votación para mantener el registro nacional. Sin duda con el 

reconocimiento institucional, el goce de derechos. de acceso a prerrogativas y 

financiamiento, asi como la ampliación de los espacios a la oposición en el poder 

Legislativo, se daba un paso importantísimo hacia la creación de un sistema de 

partidos más competitivo. Se crea la Ley Federal de Organizaciones Polit1cas y 

Procesos Electorales 15 (LFOPPE). norma bajo la cual se organi2~1ron los procesos 

electorales en el país hasta 1986. Resultado de la convocatoria reformista de 1977 

se incorporó al escenario politico el partido comunista(PCM). el partido demócrata 

mexicano(PDM) y el partido socialista de los trabajadores(PST). 

En 1979 la LFOPPE tuvo su primera prueba en las elecciones intermedias de 

carácter federal. Los resultados no entusiasmaron a nadie. con excepción del PRI, 

quien obtuvo el triunfo una vez más alcanzando el 68.4 % de la votación. los 

partidos de oposición no representaron competencia alguna. el Partido Socialista de 

los Trabajadores (PST). Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM). y el 

lj ··Estas m0Jifo:aci1.'nc~ dtcrL'll r~1uta 01 que. en diciembre Je Jl.)17. =--e pn .. ·scnt.1r~1 ~1 l.:i i.::1..""tbH..iC'r;icii."•11 .. k la c.:\:nara 
los 150 ankulos dt:- la l.cv Federal de On!nnizack,ncs P1..-..litica~ v Pr,,.;c~1.."'S Ek..:-tl'ralc.,; ( LOPPl: l. aprn~~11.fa lo"" 
días 26 Y 27 por el Cong.rcs1.." de la Unió71 y publicada el 30 de. c:o.c rmsml."1 1nc"'"· Fcn1and ... , Si:rr.:m.,, ~li:;.:ilh"'n. 
Desarrollo Eh.•ctor.al :\lc-~ic.ann. ln~tituto Fcdt:ral Ekclüral. ~léxico. l QQ6. p. ~SS. 
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Partido Democrático Mexicano (PDM). juntos obtuvieron apenas el 6.6% de la 

votación total, el Partido Acción Nacional (PAN) alcanzó el 11 .1 %. mientras que el 

Partido Popular Socialista(PPSj con el 2.8%, y el Partido Comunista(PCl\.1) logró el 

5.14 % de los votos 16
. 

El escenario político mostraba por un lado. a una sociedad que continuaba 

secuestrada por el corporativismo oficial que se traducía en Lm compleio sistema de 

compromisos clientelares y control político por parte del partido mnyontarro. En 

el otro extremo la reforma electoral obligaría a los partidos de oposición a fortalecer 

su aparato organizativo que les permitiera alcanzar presencia nacional. d1scipl1na 

institucional interna. definición clara entre los miembros del partido y sus electores. 

un cuerpo estable formado por funcionarios de partido. la adhesión 1nd1v1dual al 

partido y no como parte de otras organizaciones y. el posicionamiento de un 

programa propio que rompiera con la influencia exterior, haciéndolo mós atractivo 

para el electorado. El PRJ en este reglón. con excepción de In adhesión individué1I. 

les llevaba enorme ventaja a sus oponentes. 

La reforma política en el ámbito electoral se acentuaba. promovida ademas por las 

recurrentes crisis económicas que se presentaron a partir de 1982 y al f1n31 de cada 

sexenio, provocando que las demandas y expectativas de los diversos sectores 

sociales ya no serian atendidas de manera satisfactoria. La crisis económica de 

finales de 198217 misma que se mantuvo en todo el sexenio siguiente. se caracterizó 

por una profunda recesión y ajustes económicos. sacó a relucir los desequilibrios 

sector bancario e industrial afectando el <imbito politice y social. una vez más 

aparecía el fantasma de la desconfianza y credibilidad en el gobierno. 

1
" lhid. p . .:?SO 

1 ~ •• ••• por primera \CZ en 4J ar"'lo~ ~f¿._xico cxpC"rimc:ntó una caid~1 deo ~u pn1dui:tL1 mh .. ·rno liruto. E-.1 p:ii' cnfrc':lh.l un 
in..::rcmcnUl de la!O- taz::1s intcn1~c1on.:tlc:~. su deuda c.,terit."'r se muhipli1..·o . .il mi .. nH.' 11::-mp\.1 h .. , precio-. dt:' l;1s 
matC"rias primas. induycndo d pctróh:o. y ante- la falt;1 di: r;!'1.:ur~l,, par.1 '~":o-tt.~ncr d J1,,.•fkit c'tt:"n\t.l, la llK'1h:J.1 

nacionZll ~u frió una gr .• 111 dcvalua.:it.\n fn:ml!' al dólar: dt: un tir1..1 dt.• i:.:unh10 d1..· .:i:; p;: .. o~ p,1r 1..k11.Jr en 1 QSO. pa .. 0 ~1 
cerca d..: 1500 en ~I '.Cr¡1no de 1 Q8i''. Ricardo Bt:ccrra. Pt.•Jrl-, S.1bz~1r. Jo:'¿ \\·1...,h.knhc.·r~. Ln Ull'c.':inicn dc.•I.. 
p.lt\4. 
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Pese a la crisis económica. el PRl reafirmó su papel de fuer¿a politica mayoritaria en 

la elección presidencial de 1982. obteniendo el 68.43 % de los votos: el PAN va 

adquiriendo mayor presencia en el pais. principalmente en los esléldos del norte 

reflejándose en el incremento de su votación que fue del 15.68 <;;, . en cuzinto a los 

demás partidos de oposición apenas y lograron alcanzar el 1 O'lo'" . Si bien el 1111pacto 

de la crisis causó descontento en los sectores sociales mas desprotegidos. el PRI 

mantuvo la presidencia y la mayoria en el Congreso L<t estructur<l corpor<lt1va 

continuaba haciendo un trabajo eficaz a través del sistema de partido dor111n<1ntc 

Sin embargo, el escenario de la contienda polit1ca era mas plural. En las elecciones 

participaron nueve partidos politicos. dando sus primeros resultados lo reforma 

electoral de 1977, la camara de diputados se integraria con represcn(antes de los 

siguientes partidos: Revolucionario Institucional (PRIJ. Acción Nacional (P>\N). 

Socialista Unificado de México (PSUM). partido fundado en 1981 en el que se 

fusionaron cinco agrupaciones politicas incluyendo al Partido Comunistn Mexicano. 

Demócrata Mexicano (PDM). Popular Socialista (PPS) y Soci;iltst<l de los 

Trabajadores (PST). 19 Desde la máxima tribuna pml<lmentaria los p.cirticlos de 

oposición quienes ya ocupaban 106 curules. continuélron presionando <11 ejecutivo 

federal a efecto que se revisará la normatividad electoral y se profundizará en sus 

reformas. 

Los partidos ex1g1an mayores garantías de imparcialidad y transparencia en ios 

procesos electorales además de revisar la composición de la cám<ira de diputados y 

'!e los órganos electorales que seguian bajo el control del Ejecutivo federal y del PRI. 

En 1986, se llevó a cabo una segunda reforma constitucional en materi<i electoral. 

la LFOPPE fue sustituida por el nuevo Código Federal Electoral (CFE). 

estableciendo por primera vez los procedimientos para asignar recursos públicos 

a los partidos politices. la cantidad estaria determinada con base en el porcentaje de 

votos obtenido y de su número de diputados que alcanzaran en la elección inmediata 

1
" Pedro Aguirrc. .. ~. Alb~no B~gn~ y J1.."~¿. \\'"-'tdcnbcrg. Sistema politko. partido'\ y ckcciunc"' en :\lé,ico. 

F.ditorial Nue\·o Horizi..."lnte-Trazo;o;. :O.IC-xicl1. JQ06. p.Jl6. 
1

1) Ibídem. 
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anterior. El CFE incluiría los mecanismos formales para que los partidos pudieran 

formar candidaturas comunes, la cámara de diputados se incrementó a 500 

diputados: 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. La nueva 

ley presentaba avances significativos. pero también incluyó cambios que significaron 

un retroceso en materia electoral. El PRI. asumió la mayoria absoluta en el nuevo 

órgano electoral y con ello mantuvo el control de los procesos electorales. 

Previo a la aprobación del Código Federal Electoral, el Ejecutivo federal había 

convocado a consultas públicas para revisar la LFOPPE y formular las propuestas de 

reforma necesarias que demandaba la pluralidad politica representada en la cámara 

de diputados y de sectores sociales principalmente del Distrito Federal cuya crisis 

económica aunada a los siniestros naturales ocurridos en 1985. ventilaron la 

ausencia de canales institucionales que respondieran con prontitud en la atención a 

los problemas más inmediatos de los capitalinos. Resultado del debate. los partidos 

de la oposición presentaron propuestas muy concretas: 

a) Incrementar la composición de la cámara de diputados en donde 

predominaría el principio de representación proporcional. es decir. que si un 

partido con base en la votación obtenida le correspondian cinco escaños por 

mayoría relativa, se le asignarán en la misma proporción igual número l<1s 

curules, incrementándose a diez diputaciones. 

b) Demandaban su participación en la camara de senadores. órgano de 

representación popular que hasta ese momento les estaba vedado. 

c) Mayor apertura a los medios de comunicación. flexibilizar los requisitos para 

seguir manteniendo el registro, reconocimiento de los partidos políticos 

regionales, y formación de frentes y coaliciones. 

En cuanto a la integración del órgano electoral y los procesos electorales. las 

propuestas de los partidos politices fueron las siguientes: 
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partido Pº.'.!t. 1. ce> 1 ;;;;;-'< : •. 0;' · .. ···.:.-·.·.,·· . . _ .. ; p_ropu. es_ta. ·, ,, .... · · . · · J 
1-------"-'--'--+l--"--'---·-· __ ;__;____ ._·;_\_;,_._·~'-·----,--,.-

/Aumentar la presencia del Ejecutivo y-Legislativo. La participación 

PRI 

1 

de los partidos políticos en el órgano electoral estaría en función 

de su fuerza electoral demostrada. 

t-----P-A-N-----+,-P~a-rt-ic-·i_p_a_c_i_ó_n_d_e_ todos .. lo_s.part-idospolitic_o_s-éon rogisiré:i-riacio.naÍ.-

así como de un ciudadano capacitado en funciones electorales. 

El órgano eléctoral -sÓlo-deberiaesiar-integrádo-por-iospartidos' 

políticos. 
PSUM 

PPS Se pronunció por la integración vigente del órgano electoral. 

1 

Por un -comisionadOde-cada-partidoyun represeni'añ.te-defpoder, 

Ejecutivo. , 

1----------+1-s-e-pronunció a favorcie-la.postura-cie1-P-PS~pero-sln--e¡·-n0tario. 

~--P-A_R_M ___ _,_l_p_u_· b_lico que~a~~ ent~-~=-~~-~:r:i':i~~-~:._ -----·- _ ---·--------.. ---·· 

PST 

En resumen había coincidencias en cuanto a incrementar la presencia de todos los 

partidos políticos en la composición de la Comisión Federal Electoral. y una 

aceptación general en que la dirección máxima continuaria manteniéndola el poder 

Ejecutivo a través de la Secretaria de Gobernación ocupando la presidencia del 

organismo electoral. También hubo propuestas importantes en el reglón técnico que 

si bien no trascendieron en la negociación de la reforma. se convirtieron puntos a 

considerarse y plasmarse a partir de 1990 con la creL1ción del Instituto F cderal 

Electoral (IFE): el PPS hizo la propuesta de crear un nuevo Registro de Electores; el 

PARM propuso la creación de una cédula de identidad (mica; el PSUM establecía la 

renovación del padrón electoral cada seis años mediante la aplic<lción de la técnica 

censal y que en la elecciones intermedias se instalaran módulos de 

empadronamiento, además se pronunció por que los mexicanos residentes fuera del 

país pudieran votar.20 

:o op. cit. p.172-175. 
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El saldo de la negociación respecto a la reforma fue desfavorable para la oposición. 

Sin embargo, la nueva reforma electoral tendria cambios progresivos. principalmente 

en el incremento de la cámara de diputados. la creación ele un órgano de 

representación popular para el Distrito Federal. y la reglamentación para formar 

candidaturas comunes. hecho que trascendió en la recompos1c1on de las fuerzas 

políticas de oposición al formar el Frente Democrático N<1c1onal (FON) liderado por 

un grupo de disidentes que renunciaron a las filas del PRI. Asi tamb1en. la reforma 

presentó retrocesos significativos. el PRI se impuso nuevélmente t1ac1endo valer su 

mayoria absoluta en el Congreso de la Urnón El resultac1o fue una sobre 

representación de ese partido en la Comisión Federal Eiectora1=· que le permitió 

tener el control en la toma de decisiones. desde la presidencia del organismo hasta 

las mesas directivas de casilla. y en consecuencia de todas las etapas de 

organización del proceso electoral a realizarse en 1988. 

----~------------------, 

Integración de la Comisión Federal Electoral · J 
º¡· _______ L_F_O_P-PE-1977 1 . -----cTE-1-ffi.í·s--··------
~- ----------------------------- -· --·---------· -------··- --- ------ -

1

1 Presidente. figura depositada en el 

Secretario de Gobernación. 

1

1 Senador 

1 Diputado : 1 Diputado 

1 Presidente. figura depositada en el 

: Secretario de Gobernación. 

¡ 1 Senador. 

1

1 Representante de cada partido político Representantes de partido, proporcional 

I nacional a su votación: 

i 1 Representante de cada partido con 

j registro condicionado( con voz y sin voto) 

l 1 Secretario del Consejo(notario público. 

1 con voz y sin voto 

l 1 Director del Registro Nacional de 
l 

¡ Electores(con voz y sin voto) 

" op. cit. p. I 94 

16 PRI 

¡s PAN 

¡ 1 PFCRN 

'l 1 PPS 
1 PARM 

1 

1

1

2 PMS 

1 PDM 

¡ 1 PRT 
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En 1988, el proceso electoral fue testigo de unn crisis política al interior del PRI. Un 

sector importante denominado la corriente democrática es expulsada del p<Jrtido El 

resultado es la creación del Frente Democrático Nacional (FON) conformado por el 

Partido Popular Socialista (PPS). Partido del Frente Cardenista y Reconstrucción 

Nacional (PFCRN). Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARl\1) y el 

Partido Mexicano Socialista (PMS), en esa coyuntura el PRI ya habia perdido en 

1986 por primera vez la gobernatura de Chihuahua y en 1989 la de Ba¡a California. 

El Partido Demócrata Mexicano (PDM) y Revolucionario de los Trabajadores(PRT). 

perdieron su registro por no alcanzar la votación mínima para mantenerse en la 

contienda política. 

Los resultados de la elección presidencial. celebrada el 6 de ¡ulio de ese ;:ir'io. han 

sido los más impugnados en la historia reciente. Pese a ello. el espectro político 

arrojó, por un lado, el triunfo del PRI. pero también. terminnba la era del p<trtido 

mayoritario dominante. imponiéndose en el Congreso una nueva correlación de 

fuerzas en la lucha política. la cual se traduciría en la composición rnism<i dt:>I poder 

Legislativo. El PRI ya no tendría l<i mayoría para iniciar o promover reformos a la 

constitución política, ya que se requieren las dos terceras partes de los votos de los 

diputados y las 260 curules que le correspondieron no eran suficientes. La oposición 

alcanzaría 240- diputaciones. de los cuales 101 correspondieron al P1-'\N y 105 al 

Frente Democrático Nacional. Asi, las elecciones de 1988 marcaron un p;:irte agu<is 

en el proceso de transición democrática de nuestro país. La reforma electoral y el 

sistema de partidos se fortalecían en un esquema más competitivo. la izquierda 

adquirió una representación política en el órgano Legislativo inusitada que modificó el 

mapa político. 

En 1989, todas las fuerzas políticas. incluida la del Partido de la Revolución 

Democrática PRD, que en ese mismo año se fundó con los miembros de la corriente 

democrática y del PMS el cual se disolvió para adherirse al nuevo partido. el PFCRN. 

PPS y PARM decidieron mantener su identidad. demandaron la necesidad de 

continuar con las reformas en materia electoral. 
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El PAN propuso una nueva integración de la cámara de diputados en la que se 

disminuía el número de sus miembros: de 500 pasaría a 450 drputacrones. 300 de 

mayoría relativa y solo 150 por el principio de representación proporcional. a cambio 

establecía incrementar la Cámara de Senadores a seis por entidad. En el caso de 

una votación cerrada para la elección presidencial proponía una segunda vuelta de 

elecciones. 

El PAN, se adhirió a la propuesta de crear un nuevo órgano electoral. al cual lo 

denominó Consejo Federal del Sufragio, integrado por el Secretario de Gobernación 

como presidente del consejo con facultad de veto. con voz pero sin voto. un 

consejero de la cámara de diputados. un consejero de la camara de senadores a 

propuesta del Presidente de la República. un consejero de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a propuesta de la cámara de diputados y consejeros de cada 

uno de los partidos políticos representados en el órgano legislativo. El Consejo 

Federal del Sufragio nombraría a las integrantes de los Conseios Locales Estatales. 

mientras que la composición de los órganos distritales seria mediante un proceso de 

insaculación que realizarían las comisiones locales 

En materia del registro de electores. el PAN propuso su sustitución por un registro 

nacional de ciudadanos encargado de realizar un censo de ciudadanos cada 1 O 

años, su función básica seria la emisión de la cédula única do identidad ciudadana 

con fotografía. dispondria de órganos desconcentrados en al <'imbito estatal y distrrtal. 

también contaría con oficinas municipales. Su actividad estaría permanentemente 

supervisada por comisiones de vigilancia integradas por miembros de los partidos 

políticos. En el sistema de partidos propuso incrementar el porcentaje de la votación 

para refrendar el registro. del 1.5% vigente al 2.5'}ó de los votos. 

En materia de medios. el PAN demandaba que los partidos contaran con frecuencias 

radiofónicas y canales de telefonía. Fue el primer partido que propuso la 
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ampliación del tiempo en los medios de comunicación a 30 minutos mensuales. el 

tiempo que la ley establecia era de 15 minutos: impulso la idea de los debates en los 

medios por parte de los contendientes a la presidencia de la República. Estableció la 

creación de un Tribunal Federal de Elecciones que termin;:irá con el procedimiento de 

la auto calificación que realizaba el Colegio Electoral. con ello se prctendia sustituir al 

Tribunal de lo Contencioso Electoral que nació con la reforma de 1986. cuya 

actuación fue meramente administrativa sin pleno derecho para anular algún 

resultado electoral. 

El PRI, propuso modificar el articulo 41 constitucional en donde se estableciera que 

el nuevo órgano electoral estaria integrado por instancias de dirección y vigilancia. 

así como de órganos ejecutivos y técnicos: se pronunció a favor de una nueva 

fórmula para asignar a los diputados de representación proporcional. misma que 

estaría dada con base al porcentaje de votación que obtuviera cada partido sin 

importar los escaños logrados por el principio de mayoría relativa. es decir con la ley 

vigente el PRI sólo alcanzaba el 52 % de los escaños del órgano legislativo. con esta 

propuesta aspiraba llegar alcanzar el 68% y así continuar manteniendo la mayoría 

absoluta22
• En la elección de 1988. el PRI ganó con el 52 % de la votación. 

correspondiéndole 234 diputados de mayoria relativa y 2G por la fórmula 

proporcional, sumando un total de 260 diputaciones. con la nueva propuesta 

pretendió alcanzar 234 y 104 por ambos principios. llegando a 338 escarias. 

También se unió a Ja propuesta del PAN de incrementar el número ele integrantes de 

la cámara de senadores a tres por entidad: en el otro extremo se pronuncio por 

seguir manteniendo el esquema de la auto calificación por parte del Colegio 

Electoral, el cual debería integrarse por 100 diputados y 64 senadores. 

El PRD, en su primera participación en las negociaciones para la reforma electoral 

pondría en la mesa propuestas significativas. que si bien la mayoria de cilas no se 

::::Becerra. Snlazar. \Voldenberg. L~• n1ccúnicn del cambio .... p.~30. 
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concretaron en esa coyuntura política. si fueron temas básicos para la definición de 

la agenda en las reformas de 1993 y 1996. Para la integración de la cámarél de 

diputados se pronunció que fuera de 250 diputados por mayoría relativa y 250 en 

forma proporcional, ello obligaría a que todos los candidatos que aspiréiban una curul 

tendrían que realizar campaña. Se sumó a la propuesta de mcrementar el numero de 

senadores. siempre y cuando todas las entidades tuvieran igual numero de 

representantes. También propuso la creación de una nueva instancia electoral. la 

cual denominó Consejo Federal Electoral con carácter permanente y autónomo. 

dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya misión seria la 

administración profesional e imparcial de los procesos electorales en todas sus 

etapas: preparación. desarrollo y vigilancia. además de construir un nuevo registro de 

electores (padrón electoral). El órgano electoral se integraría por un representante 

de cada partido y ciudad~nos elegidos por el poder legislativo mediante la votación 

de la dos terceras partes de sus miembros. 

Para la calificación de las elecciones. el PRO propuso que la responsabilidad 

recayera en un Tribunal Federal Electoral, sus autoridades serian elegidas por la 

camara de diputados bajo la misma fórmula de votación arriba comentada; con ello 

se pronunciaba al igual que el PAN acabar con lo auto cal1ficac1ón que e¡ercia el 

Colegio Electoral, cuya mayoría en su composición la tenia el pcirtido en el gobierno. 

el PRI. Estableció ampliar el ejercicio del voto para la población de 16 arios. 

posibilitar el voto a los residentes en el extranjero; estableció la cancelación de la 

afiliación colectiva de las organizaciones sociales a los partidos polit;cos y . demandó 

la imparcialidad de los medios de comunicación. 

Concluido el debate y elaborada la iniciativa de la reforma sin la participación final del 

PRO. el articulo 41 constitucional es modificado. estableciéndose 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 de los ciudadanos". Ademas los partidos politices podran 

participar sin restricción alguna en las tareas de supervisión y vigilancia del proceso 

electoral. 

29 



Con ello, se daba respuesta a una demanda añeja que exigía mayor transp;:irencia e 

imparcialidad en los órganos electorales responsables de organi;:ar las elecciones. 

Así en 1989 el Código Federal Electoral fue sustituido por una nueva norma electoral 

denominado: Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE), mismo que fue aprobado por la cámara de diputados con 369 votos a 

favor de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN. PPS. PARM y PFCRN. 

representando el 84.6 % del total de diputados presentes en la ses1ó1-•. contra 65 

votos en contra del PRD y 2 abstenciones. El COFIPE establecí:i las caracteristicas. 

normatividad operativa e integración del nuevo órgano electoral. el Instituto Federal 

Electoral ( IFE); que en 1990 sustituiría a la Comisión Federal Electoral 

1 ~y-;;_;~FU\:'.:::::Co~posición orgánlc:_~l_~onsej'?Gene-r_:_i19e) ~~!~~9p~---·-· _,.\;, .] 
1 1 Presidente, representado por el Secretario de Gobernación 

1

1 2 Diputados 

2 Senadores 

1 6 Consejeros magistrados 

1 

Representantes de los partidos politicos con asiento en el Congreso: 

4 PRI 

l
. 2 PAN 

1 PRD, PPS, PFCRN y PARM 

J Re~res;~~~~;~,e~;syp:;:os politicos con registro. sin asiento en el Congreso: 

'---------- -~-~-

Las reformas de 1977 y 1986 habian sido iniciativa del Ejecutivo federal apoyadas en 

forma unánime por su partido el PRI, pero a partir de los resultados de la elección 

presidencial en 1988, obligarían al Presidente y a su partido establecer acuerdos. 

pactos, negociaciones, con las principales fuerzas políticas de la oposición, 

principalmente con el PAN, con quien llevaria adelante las refom1as electorales de 

1990 Y 1993. Mientras, la relación politica del gobierno con el PRD era de un 

enfrentamiento frontal que se tradujo en un acoso permanente y de persecución a 

sus militantes. 
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En la elección federal intermedia de 1991, el número de partidos politices nacionales 

se incrementó a diez: PAN, PRI, PPS. PRD. PFCRN. PARM. PDl\1, PRT. PVEM y 

PT, de los cuales sólo tres se consolidan como instituciones sólidas con presencia 

nacional y gran convocatoria entre la sociedad: PRI. PAN y el PRD. este último con 

tan sólo tres años de haberse creado; el PDM y el PRT nuevamente perdieron su 

registro condicionado. 

La ola dernocratizadora que irrumpió al mundo. la globalización económica. la 

interdependencia entre diversas regiones y Estados nación. la universalización de 

valores que promueven una mayor libertad y participación ciudadana. el ejercicio 

democrático de la Europa occidental. la desintegración de la Unión Soviética. la 

reunificación Alemana. la independencia de las Repúblicas balticas. sin duda, fueron 

acontecimientos que influyeron en la transformación de nuestro sistema politico a 

finales de Jos ochenta y principios de Jos noventa. 

El país manifestaba un pluralismo politico que se traducia en un sistema electoral 

con la presencia de partidos politices más competitivos. asi como una prensa 

critica, una sociedad más preparada e informada, preocupada por participar en los 

asuntos públicos. la emergencia de organizaciones no gubern;:m1ent<iles que estan 

atentas a la promoción y vigilancia del voto en todos los rincones del país. las 

asociaciones que promueven la defensa de los derechos humanos y Ja conservación 

de nuestro ecosistema, se volvieron importantes fuentes de legit1mac1ón obl1ganclo a 

establecer una nueva relación del Estado con la sociedad y el mercado económico 

Previo al proceso electoral para renovar el poder Ejecutivo en 199-i. los trabajos. 

acuerdos y negociaciones entre las diversas fuerzas polit1cas que integraban el 

poder Legislativo. dieron como resultado una nueva reforma electoral impulsada por 

el PAN y PRD. aunque al final del acuerdo este último se retiró. Los puntos más 

destacados fueron los siguientes: 1) Tribunal electoral autónomo. 2) Ampliación de la 

representación proporcional en el senado. 3) Modificación de la estructura e 

integración del IFE. 4) Normas que garanticen el secreto en el voto y, 5) Un padrón 

electoral confiable, 6) Revisión de requisitos para ser Presidente de la República. 7) 
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Regulación clara del financiamiento a los partidos politicos, 8) Equidad en los 

espacios y tiempos asignados en los medios de comunicnción y. 9) Restablecimiento 

de las candidaturas comunes y simplificación sobre la integración de coaliciones 

En materia constitucional. fueron tres modificaciones fundamentales· a) Nueva 

fórmula para la integración de la cámara de senadores. cuatro por entidad. para que 

tanto las mayorias como minorias contaran con grupos parlamentarios con 

representación e influencia significativa; b) Nueva fórmula de integración de la 

cámara de diputados. cuyo objetivo era el de terminar con la cláusula de 

gobernabilidad23 que ostentaba el PRI para obtener la mayoría absoluta de las 

diputaciones; c) La eliminación de la auto calificación, cambio trascendental que 

termina con la práctica de ser Juez y parte del Colegio Electoral. el cual se 

conformaba por senadores y diputados ganadores en la contienda electoral. el 

resultado era una calificación automáticri aprobada por la mayoría del PRI. sólo la 

elección presidencial continuó siendo facultad del Colegio Electoral. 

La responsabilidad de calificar el proceso electoral y sus resultados se trasladaron 

en primera instancia al Instituto Federal Electoral y luego al Tribunai Federal 

Electoral. En la reforma se incluyeron también reglas específic<is concernientes <t los 

topes máximos de gastos de campaña. pretendiendo asi. reducir las condiciones en 

materia de inequidad con la que competían los partidos políticos frente al PRI. En 

1994, la reforma electoral parecía no ser suficiente para una transición del poder con 

estabilidad social; el escenario politico fue sacudido por los hechos violentos que 

ponian al régimen al borde de la ingobernabilid<td. el levantamiento arm;:ido en 

Chiapas y la lucha por el poder al interior del PRI que culminó con el asesinato de su 

candidato a la presidencia y del secretario general del partido. 

::.' ·· La ley estabh:cia que aqud partiJL"' que 1 . .'bHl\ ii::->c r11 .. 1r h_., m~l\('IS d J:' •1 o de l0s ,.'""'"'·"'y fu.:-.;.1..· d m .. 1~0..,ntan0. 
alcanza.ria el 50',o más uno de k•s e:->c.:iños. P'-'r cada punt0 p0n:cntual extr.1 ese p;1n1Jo "-'htc:ndria d,1s Jiru1aJl_"' 
n1ás. es decir. el 0.4 1!0 de los a:-;icntos esa d1spLlsii.:ión s1..· k cc.,noi:ió l..'.0ntL' l~1 ·- cU:lJsub Ji: g0b~n1abtl1dad"'. ya 
que sin lograr la mayoría absoluta Je h."\s ,.Oh.."'IS. un partido l d mayoritaril."'l. püdria tl!ner la n1ayori:t ab"oluu de 
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La legitimidad del poder en manos del PRI fue severamente cuest1onad<1 por todos 

los actores políticos y sociales enfocando sus cuestionamientos y desconfianza a la 

transparencia electoral. En lo económico las crisis recurrentes de los ultimas tres 

sexenios habían estancado el crecimiento y bienestar social La política económica 

de corte neoliberal instrumentada por el gobierno en turno pol<inzaron al país. la 

brecha entre pobres y ricos se acentuaba. la mentira había sido velad<i. l\.1éxico no 

había superado el subdesarrollo económico. El camino a una verdadera democracia 

no ha concluido. el mito de que el país ingresó al grupo del primer mundo fue sólo 

eso; un mito, los sucesos violentos de 1994 despertaron conciencias y aceleraron los 

cambios en el sistema electoral. elemento que es imprescindible para la construcción 

de una verdadera reforma política integral del Estado. 

Los trabajos encaminados a una nueva reforma electoral se dieron en medio de un 

escenario adverso y complejo a finales de 1994 y principios de 1995. se desató la 

peor crisis económica que haya vivido el pais. manifestán<;;ose en una devaluación 

significativa de la moneda. inflación. alza en las tasas de interés. incremento en las 

deudas publica y privada y un desequilibrio en el presupuesto gubernamental. 

aunado a la crisis política que padecía el régimen y su par1ido al interior. 

Así, la jornada electoral de 1994 se llevó a cabo bajo un<1 sene ele compromososc·• y 

demandas que dieran plena confianza a la contienda y su:s resultados. sea quien 

fuese el triunfador. El Instituto Federal Electoral daba p~1sos firmes en su actuación 

volviéndose más independiente y autónomo frente al qobierno. incorporab¡1 en su 

máximo órgano colegiado la figura de los consejeros electorales. los cuales fueron 

nombrados por el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de la cámar<1 

de diputados. En adelante los partidos políticos representados en el IFE nombrarían 

a un solo representante con derecho a voz. los consejeros tendr<.in derecho a voz y 

~~ ·· l.i\l;1yl"í cont1:.inza a las autl'ridad1..·~ c-k·i..:-h,r.1ks ... ~.Pll.!'na ú"nthb1!td.ld Jd P.1drc•n l' li-.r.1 J\,.· 
~h:clon.:s ... 3.Gar:.mtias d~ el.luiJ;td en k•.:-0 n1cdic1:-0 di.!' c1.._,munic~1ctl'll m.1:--n.~1. . ...i lmp1..•Jir c:l U::-l"' di: ll'' n.:..:ur'1.."~ y 
programas pUblkos 01. favor de cu~1lquic:r p~1rtü.h.' .. .S.Rcalizar. una 'r.::; Cl'ndut1.hl el rn,..:c ..... , .. ·! .. ·..:t\lr..l! .. ·n .. ~ur:o-'°'· una 
rc,·isión dd si:->h:ma de tinan~üuuir::nto a h.h partiJ1..""s"". lhid. p. )JJ. 
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voto, es decir, en ellos recae la responsabilidad absoluta en la toma de decisiones 

para la preparación de cada una de las etapas del proceso electoral. 

La reforma electoral permitió que durante el desarrollo de los trabaios del proceso 

electoral participaran observadores nacionales de manera 1nd1vidual o bien 

representando alguna organización civil. También se consideró la pa111cipación como 

observadores a visitantes extranjeros previa invitación por parte del IFE Sin duda. el 

quehacer de los ciudadanos y organismos no gubernament<iles. en materia de 

observación electoral. fue un pilar importantísimo p::ira fortalecer y d<irle credibilidad 

al Instituto. El verdadero espíritu de las reformas ya comentadas buscaba sembrar 

en la sociedad credibilidad y confianza hacia el nuevo órgano electoral 

En el aspecto técnico, de operación del proceso electoral. se llevaron a cabo tareas 

importantes para darle mayor calidad, certeza y profesionalismo a los productos 

electorales, entre ellas: a) remoción de funcionarios y sustitución por nuevos 

nombramientos en el órgano electoral. b) acceso permanente a los partidos políticos 

a la base de datos e imágenes del Registro Federal de Electores, c) ;:iuditorias ;:il 

padrón realizadas por varias empresas altamente calificad<is en l<i materia y. de 

manera paralela, los partidos políticos en corresponsabilidad con el IFE realizaban el 

mismo ejercicio, d) nombramiento de un fiscal especial dependiente de la 

Procuraduría General de la República en materia electoral y. e) implementación de 

candados al foliado de boletas, entrega de la lista nominal a los partidos políticos un 

mes antes de la jornada electoral. pam su revisión y observaciones. tint;:¡ indeleble y 

la logística para la instalación de las casillas. Como nunca el ejercicio de 

organización del proceso electoral había sido tan cuid<:1do y con lél aceptación de la 

mayoría de los partidos políticos. Era en suma. un reconocimiento a la existencia de 

la pluralidad política en la que transitaba el pais. 

Mas allá del triunfo del PRl 25 en 1994, por primera vez. los resultados de la jornada 

electoral que se dieron con toda oportunidad fueron creíbles para todos los actores 

.!$··Fueron 35 . .5 mil11.."'lncs de dc:ct1.1rcs en las un1a!"i. Emc;o;.to ZcJilh,"'I. cand1J..uo del PRI. 1.1btu\l'I el .JS.- 0
o de lo:<. 
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políticos y sociedad en general. Se ganaba la primera batalla contra el fantasma de 

Ja desconfianza. En el mapa politico. las dos fuerzas políticas de oposición más 

importantes del país, PAN y PRO. encontraron un reacomodo significativo para 

convertirse en verdaderos contrapesos «::n casi todas las legislaturas locales; el PAN 

ganó en tres entidades: Baja California. Guanajuato y Chihuahua: el PRO lograba la 

mayoría en la legislatura de Michoacán. Sin embargo. el resultado de la elección 

para la oposición fue mínimo. su oferta politica y de gobierno aún no permearon en 

el conjunto de la sociedad. el PRI mantuvo su dominio en el proceso político de 1994. 

ganó la elección presidencial y recuperó la mayoría absoluta en las dos cámaras del 

poder Legislativo con sólo el 48~1o de los votos. 

El Poder Legislativo Federal tuvo la siguiente conformación: en la cámara de 

senadores el PRI con 95 lugares. el PAN con 25 y, el PRO con 8. A su vez la 

cámara de diputados se integró con 300 curules para el PRI. 120 para el PAN. 70 

para el PRO y el PT alcanzaria 1026
. Sin duda un gran resultado para este último. Los 

sucesos violentos de 1994. así como el deterioro de la vida económica. política y 

social, resultado de Ja crisis financiera más profunda de los últimos diez años. 

obligaron al gobierno federal y poder Legislativo a continuar con la reforma electoml. 

En 1995, dieron inicio las mesas de negociación para impulsélr nuev¡¡mente unél 

reforma política del Estado mexicano. la agenda del debate estableció cuatro 

grandes temas: reforma electoral, reforma de los poderes públicos. fecteréllismo y 

medios de comunicación y, participación ciudadana. Lé! reforma electoral fue 

desglosada en los siguientes puntos: a) derechos políticos en los que destacaba la 

revisión y propuesta sobre los procedimientos de consulta pública y participación 

ciudadana directa e indirecta y voto de los mexicanos en el extranjero. b) órganos y 

autoridades electorales. se buscó fortalecer la autonomía del IFE. su patrimonio y 

financiamiento público. asi como el servicio profesional de carrera. La redefinición y 

facultades del Tribunal Electoral como órgano jurisdiccional y especializado en 

materia electoral y la creación de una fiscalía electoral. c) organización del proceso 

electoral, se buscaba ampliar sus alcances mediante una nueva geografia electoral. 

~h lbid. p. 343. 
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mejorar las tareas del proceso electoral: selección de funcionarios. capacitación, 

promoción del voto, centros de votación. jornada electoral, escrutinio y cómputo del 

voto, publicación de resultados y observación electoral. d) competencia electoral· 

equidad en el uso de los medios de comunicación. limites de financiamiento. 

duración de campañas electorales. uso de emblemas y simbolos patrios. encuestas y 

conteos rápidos, programas públicos y su impacto electoral. e) régimen de partidos. 

sus prerrogativas y derechos. asociaciones politicas. candidaturas comunes y 

coaliciones, filiación de Jos ciudadanos a los partidos politicos. f) legalidad y 

representación, revisión del sistema mixto, legislación electoral federal y locar'"· 

Como nunca el sistema electoral habia alcanzado niveles de precisión y 

especialización. superando en mucho a los anteriores ejercicios Sin embargo las 

elecciones que se llevaron a cabo en los estados de Guanajuato en 1993. Tabasco y 

Yucatán en 1994. pusieron en riesgo la negociación dP la reforma electoral. aunado a 

ello aparecieron nuevos actos de violencia en el DF. en marzo de 1994 es asesinado 

el candidato PRI a la presidencia. en septiembre de ese mismo año. el secretario 

general del mismo partido también es asesinado. en el nño de 1995 en el municipio 

de aguas blancas del estado de Guerrero son emboscados campesinos y 

acribillados. hecho impune que se conoció como la matanza de aguas blancas. En 

otro escenario, el diálogo que venian sosteniendo el gobierno y el EZLN se 

suspendió. 

Frente a ese clima de violencia y de crisis política. el PAN y el PRO propusieron diez 

puntos28 para acelerar los acuerdos de la reforma : 

1. Autonomía plena del IFE. 2. Consejeros con voz y voto. 3. Debate público 

de los candidatos a la presidencia. 4. Financiamiento equitativo. 5. derecho de 

réplica ante los medios de comunicación, 6. Prohibición de los colores y 

emblemas patrios, 7. Anulación del registro condicionado. 8. Incremento al 2% 

de la votación para mantener el registro y al 3% para aspirar a escaños en el 

::~ Ru:ardo Bc!ccrra. Pt.~dro Salazar. Jo~¿. \\'okknbc:n?. Lu nh.~C'a\nk:• dl'I c:.unbio ... pp. 3SY-JS-+. 
" ll>id. p. 39:?. -
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órgano legislativo por el principio de representación proporcional. 9. Facilitar 

las coaliciones. candidaturas comunes y rescatar las asociaciones politicas. 

10. Emisión de la cédula de identificación ciudadana y prohibición de la 

filiación colectiva. Para el mes de octubre del mismo año (1994). se instaló la 

mesa sobre la reforma política del Distrito Federal en la que participmon las 

fracciones partidistas del PAN, PRI. PRO y PT. 

Con la reforma electoral de 1996, misma que concluyó hasta el final con la 

participación del PRO, se concluyó una etapa de cambios profundos en el sistema 

político mexicano. El viejo régimen que se caracterizaba por una pnmacia del poder 

Ejecutivo, mostraba signos de agonía para dar paso a un sistema más democratico, 

en donde la alternancia por el poder en los tres ambitos de gobierno: federal. estatal 

y municipal. se daba corno un hecho tangible: en esta coyuntura la sociedad asumió 

un papel mas activo, exigió mayor participación en la vida pública. mejores medios 

de comunicación, mantuvo sobre la critica permanente las acciones de sus 

gobernantes y manifestó su descontento organizandose en forma sin precedente. La 

reforma electoral de ese año transformó la vida politica del pais. la competencia 

electoral permitiría a la sociedad habitar en un sistema democrático donde el poder 

se depositará en la fuerza política que el electorado decida Con la reforrn<i electoral 

federal de 1996 se concluía una etapa importante en el proceso de tr<insición 

democratica del pais. 

El Instituto Federal Electoral, adquirió el papel del arbitro capaz de conducir la 

contienda política entre los diversos partidos a través de la via electoral. 

convirtiéndola en el único método de convivencia y de disputa politica. La contienda 

electoral se institucionalizó. su transformación como la única fuente de legitimidad 

para el cambio de poder en las tres esferas de gobierno: municipal. estatal. federal y 

una oportunidad que le permitió a los ciudadanos optar entre las diferentes ofertas 

politicas que se representaban fundamentalmente en el PRI. PAN y PRO. Con la 

reforma electoral de 1996 el IFE consolidó su autonomia con respecto al poder 

ejecutivo federal. El gobierno a través del ejecutivo federal dejó de tener 
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representación en el Consejo General. perdiendo con ello la facultad de emitir su 

voto Y voz en el control y organización de las elecciones. 

Algunos de los cambios en materia electoral no menos importantes que los ya 

comentados son los siguientes: a) Se estableció la protección de los derechos 

políticos de los ciudadanos mediante la incorporación del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial. b) Fueron fortalecidos los instrumentos normativos para fiscalrzar. 

revisar y modular los gastos de campaña en un marco de equidad c) La camara de 

senadores se incrementó en el número de curules: podían ser elegidos 32 

candidatos más por el principio de representación proporcional. d) Las fórmulas de 

representación en la cámara de diputados fueron a¡ustadas de tal forma que todos 

los partidos politices sin excluir a ninguno tuvieran presencia. En el renglón técnico. 

las boletas electorales incluyeron un sistema de folrado para evit3r su reproducción 

ilegal, las listas nominales deberian ser exhibidas con toda anticipación al público 

en general y a los partidos politices pma sus observaciones. 13 selección de los 

ciudadanos para fungir como funcionarios de casilla 3 través de sistemas 

informáticos y supervisado por los partidos politic.os. permitieron al órg<1no electoral 

jugar un papel clave l1acia la imparcialidad y 13 confianza en los 

electorales. 

procesos 

· .. ;.: ·. é · Integración del consejo general del IFE a partir de 1996 . . . ·.¡ 
1 Consejero ·~~~side~te .con ~~z y v~to. . . . . .. _.:__. -· ·-.. . --"--'------' 

j 8 Consejeros electorales con voz y voto 

i 1 Secretario ejecutivo 

l 1 Consejero del poder legislativo, por cada grupo parlamentario 
1 

j 1 Representante de cada partido politice nacional con registro. solo con voz( PAN.' 

; f PRI, PRO, PT. PVEM, CD. PSN. PCD. PARM. PAS y POS) ___________ _j 

Otro de los cambios importantes y que fueron parte de la agenda politica para la 

reforma del Estado en materia electoral. fue sin duda. el reconocimiento legitimo de 

los ciudadanos del Distrito Federal para elegir por la via del voto a sus 

representantes de los órganos de gobierno de carácter local. 

38 



Después de sesenta y ocho años. en 1997 por primera vez se celebraron elecciones 

democráticas y de carácter local en el Distrito Federal. los capitalinos acudieron a 

las urnas para elegir Jefe de Gobierno y Diputados a la Asamblea Legislativa. Los 

Jefes Delegacionales en 1997 fueron elegidos en forma indirecta con la ¿:¡probación 

del órgano legislativo local. Su elección direct<J seria pospuest<J hast;:i el proceso 

electoral del año 2000. La elección local de 1997 fue ganada en forma categórica por 

el Partido de la Revolución Democrática (PRO). quedándose con la iefatura de 

gobierno y con la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. asumiendo la 

facultad de establecer las reglas electorales para el Distrito Federal. Los resultados 

de la elección en el Distrito Federal obligaron no sólo al gobierno federal a 

establecer una nueva relación de respeto y de colaboración institucional con el 

gobierno local, sino en algunos estados. incluyendo al DF. el Partido Revolucionario 

Institucional pasó a ser la oposición en el Congreso. De las 32 entidades que 

conforman el pais. en G gobierna el PAN. en 2 el PRO y 3 por alianza de otros 

partidos con el PRO. ello significa. que el 34% del pais está gobernado por la 

oposición que encabezan el PAN y El PRO. El nuevo escenario politice es el 

resultado del ejercicio democrático que se ha desplegado en todo el pais. en donde 

los órganos electores y partidos políticos han tenido una participación trascendental. 

1.4 Órganos Electorales 

La organización del proceso electoral hasta 1990. fue una atribución del poder 

Ejecutivo federal apoyándose en la creación de diversos órganos administrativos 

siempre dependientes de la Secretaria de Gobernación. En todos los casos la ¡unta 

directiva era presidida por el Secretario de esta dependenci;::i. Cabe señalar que la 

instalación de los órganos administrativos y de dirección no tenían un carácter 

permanente. una vez concluida la jornada electoral. su operación también terminaba; 

su misión consistia en garantizar el triunfo aplastante de los candidatos designados 

por el Partido Revolucionario Institucional. mediante el ritual electoral. 
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Previo a la Ley Federal Eiectoral de 1946. las elecciones se delegaban en manos de 

alcaldes, caciques y jefes politicos regionales o locales. los cuales se transformaban 

en un Consejo de lista y Consejos Municipales. "órganos electorales" s1 se les puede 

llamar asi, vigentes desde 1918. Su función fue esencial par¿¡ la reproducción y 

mantenimiento de las reglas electorales d1seiiadas para favorecer al partido 

mayoritario; se encargaban de la elaboración del padrón. l<J instalación de casill<is e 

integración de los colegios municipales. quienes re:Jl1zaban el conteo de votos y 

determinaban a los candidatos triunfadores de la contienda electoral. La instalación 

de las casillas ha sido el centro de manipulación del voto. el iunc1onario que era 

designado previamente para instalarlas, lo podiil hacer con los primeros cinco 

ciudadanos que se presentaran a votar. A nivel estatal. los gobernadores tenian la 

facultad de establecer el marco geoelectoral a nivel d1stntal 

La Ley Federal Electoral de 1946 representó un paso importante en la 

institucionalización de las elecciones. mediante la construcción de instrumentos e 

instancias operativas que en adelante administrarian. bajo un esquema centralizado 

desde el poder ejecutivo federal . los procesos electorales en el pais_ En el <iiio de 

referencia, fue creada la Comisión Federal de Vigilancia Elector•1I (CFVE). l3s 

Comisiones Locales Electorales en los estados y el Consejo del padrón electoral. 

Así, la estructura electoral se desconcentraba de l<i feder0ción pero. al mismo 

tiempo, el poder ejecutivo centralizó la preparación y el control del proceso electoral. 

designando como presidente de la CFVE al Secretario de Gobernación. asistido 

éste, por otro miembro del gabinete en el cuerpo colegiacJo. En la comisión 

participaba un diputado, un senador y dos representantes de los p0r11dos de mayor 

relevancia y de diferente posición ideológica. Los Diputados. la mayoria del PRI, se 

ostentarían como juez y parte. calificarían los resultados de su elección y la del 

Presidente de la República, los Senadores electos realizarían la propia. 
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En 1951, el Ejecutivo federal ampliaria las atribuciones de la CFVE. de las más 

importantes a comentar seria la de convertirse en árbitro para In obtención del 

registro que presentarían los partidos políticos. la representación de éstos ante la 

Comisión se incrementó a tres. mientras que los representantes del poder ejecutivo 

se reduciría de dos a uno. quedando el Secretario de Gobernación como presidente 

del órgano electoral. Para 1973 la ley Federal Electoral estableció la creación de la 

Comisión Federal Electoral. CFE. como un organismo con características 

administrativas y técnicas para la organización de las elecciones en el ¡címbito 

federal, en los estados habilitó una comisión local y comités distritnles electorales en 

los 300 distritos en que se divide el pais. El Consejo del padrón electoral. se 

transformó en el Registro Nacional de Electores. un órgano técnico con facultades 

ejecutivas. cuya función primordial sería la construcción del padrón electoral 

nacional, tomando como base la "creación de las secciones como células de la 

elección y base sobre la cual se construiría la lista de electores .. ~". 

En 1977, se emitió la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales (LFOPPE), reforma que provocó grandes cambios en el sistema político 

mexicano. En ella se reconocieron a los partidos politicos como instituciones de 

interés público y su derecho a participar en la contienda política para acceder al 

poder. La LFOPPE incorporó nuevas facultades a la Comisión Federal Electoral. 

cuya presidencia continuó ocupándola el Secretario de Gobcrnélción. En la iunta 

directiva participaron todos los partidos politicos registrados. un representante de ia 

cámara de diputados. uno de la cámara de senadores y un notario público. Por su 

parte, el Registro Nacional de Electores asumió funciones en materia de estadística y 

construcción del marco geoestadistico electoral del territorio nacional. 

La participación de los partidos políticos en la mesa de la Comisión Federal Electoral. 

tuvo un enorme significado político en los años posteriores. se abrieron los espacios 

formales para la discusión y negociación de reglas electorales más claras. Sin 

embargo en 1987 se presento un retroceso en la conformación de los órganos 

:·• Ricardt.."' Bccerr.:1. Pc:dr0 Salazar. Jl1'.'i¿. \\.oldc:nbc:rg. L:1 Rt.•for111:1 Eh.~cror:tl lk l 99b: l'.na Jc:~.:ripción general. 
Editorial FCE. ?\l~xk'o. }QQ7, p.~:\. 
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electorales, la mancuerna PRl-poder Ejecutivo federal. impusieron una reforma 

electoral en la que incorporaron el principio de la representación proporcional parn 

integrar el cuerpo colegiado de la Comisión Federal Electoral. Asi. los resultados de 

la votación de las elecciones de 1988. le permitieron al PRI designar a 16 

representantes y con ello seguir manteniendo el control del órgano electoral, el resto 

de los partidos junto con la representación del ejecutivo y iegisl.:itivo. acumularon 

sólo 15 representantes. 

La Comisión Federal Electoral tuvo a su cargo ta responsabilidad de organizar tas 

elecciones de 1988: los resultados han sido los mas impugnados en la histona 

reciente del pais. El régimen fue obligado a establecer las condiciones políticas 

mínimas para una verdadera contienda electoral equitativa y democratica. Los 

órganos electorales tenían que transformarse para garantizar absoluta imparcialidad 

Y transparencia en la preparación y organización de las elecciones. 

En 1990, se emitió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electornles 

(COFIPE). norma juridica que estableció cómo debin integrarse la nuev;1 institución 

pública, investida de autonomía. personalidad y patrimonio propio. responsable do 

organizar las elecciones, administrar y promover un sistema de partidos en un 

marco de respeto. equidad e imparcialidad. asi corno fomentar una cultura 

democrática en el pais. Nació un nuevo órgano electoral. el Instituto Federal Electoral 

(IFE). sus facultades pueden explicarse bajo las siguientes funciones Sl1stantiv;:is: 

1. Elaboración de un nuevo padrón electoral y la lista nominal de electores. 

2. Preparación de la jornada electoral. 

3. Realización del escrutinio, cómputo y otorgamiento de constancias. 

4. Asignación de la capacitación electoral y la educación civica. 

5. Impresión del material electoral. 

6. Atención a los derechos y prerrogativas de los partidos politicos30
• 

·'º lbid. p. ~7. 
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El Instituto Federal Electoral tiene su residencia en el Distrito Federal pero su 

cobertura y funciones abarcan todo el territorio nacional. Fueron instaladas treinta y 

dos delegaciones. una por cada entidad federativa, así como una subdelegación en 

cada uno de los 300 distritos electorales uninominales en que se divide el pais 

Entre las múltiples atribuciones que le confiere la Constitución Política y el código en 

la materia está la de incorporar un servicio profesional electoral permanente. que las 

elecciones sean organizadas por personal especializado. dedicado exclusivamente a 

esta tarea para garantizar la objetividad. certeza. profesionalismo e imparcialidad en 

el ejercicio de sus funciones en las diferentes etapas del proceso electoral. Se 

incorporó nsi un servicio profesional de carrera para formar las estructuras de mando 

Y técnicos que brinden plena confianza en su actuación frente 3 los diferentes 

actores políticos y sociedad en su conjunto. 

La participación de los partidos políticos en la estructura y funcion3miento del !FE·" 

les permitió ser actores directos en la toma de decisiones. asi como dar 

seguimiento, evaluar y monitorear cada una de las etapas del proceso electoral. La 

caja negra, el tabú de las elecciones, asi como el desempeño de los funcionarios 

electorales responsables de su organización era expuesto al escrutinio público 

Si bien la Constitución Política le daba plena 3utonomin 31 Instituto Federal Electoral. 

aún prevalecía la presencia 

Gobernación. quien presidia 

del poder Ejecutivo a través del Secretario de 

el Consejo General. Pnrticipnban ademas seis 

consejeros magistrados. dos diputados y dos senadores y un número variable de 

representantes de los partidos politicos. todos con derecho a voz y voto. Para 199-l 

en el seno del Consejo General los partidos politices tendrían un solo representante 

con derecho a voz solamente. La figura de los Consejeros Magistrados seria 

sustituida por Consejeros Ciudadanos propuestos ya no por el Presidente de la 

'
1 

.. La ..:rc:tción Jet IFE ;thrió la:-> C\.'mpucnas de- la l'rga1üz~1ción c..~lc-..:wral a (p.;. partid~ ..... p ... 1lit11:..:1-.; el aprc-nd1.."aJc: 
rc:alizado por clk'IS aün c:s UOl' Je los insumos m~i.s implln:mtc:s di.:' 1~1 ,·11..fa ckctoral ml.:'~11.:~111~1 { ""' .,.ók' p.lra la 
contención dC' pdcticas dish . .,rsionantcs o \·icillSas). y c:s. p1.."lr dio mi~nh."l. una ..:ausa píl'ltlOl1.."lra d1..· nu~\11...,:-0. 
..:ambio~ dcctorales··. lhid. p. ~S. 
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República, sino por un acuerdo de nombramiento por las dos terceras partes que 

integran la Cámara de Diputados. El presidente del consejo, el Secretario de 

Gobernación, perdió el voto de calidad. 

Sin duda, la exclusión de cualquier influencia partidista y del gobierno en la toma de 

decisiones del órgano electoral y la inclusión de ciudadanos en el Consejo General 

con probada solvencia moral, revolucionó el sistema electoral en nuestro país. El IFE 

se transformaba en su composición orgánica; la sociedad a través de los Conse¡eros 

Electorales tenia representación, ocupando los espacios mas importantes en la toma 

de decisiones del órgano electoral, de forma general y sistemática El gobierno 

perdia el control del proceso electoral, no tendría ya mas el monopolio de los votos 

El órgano electoral se ciudadanizó quedando en manos de los Conse¡eros 

Electorales la responsabilidad de organizar el proceso electoral. pero siempre bajo la 

vigilancia permanente de los partidos políticos. 

Así cada uno de los actores políticos asume su responsabilicjad en el eiercicio 

democrático. El poder Ejecutivo pierde influenci;:i en el consejo general': y con ello 

fortalece la autonomía del órgano electornl. Los partidos políticos aceptan su nueva 

tarea ser la instancia supervisora. fiscalizadora de todos los eslabones del proceso 

electoral. Los ciudadanos asumen la responsabilidad de actuar como ilrbitros 

imparciales en la toma de decisiones, su actuación debe regirse en estricto apego a 

los principio de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De esa 

forma se cimienta la via electoral. como el único método de convivencia civilizada y 

de competencia política. 

En 1996 el órgano electoral se sujeta él una nueva reestructuración. La presidencia 

del Consejo ya no es ocupada por el Secretario de Gobernación. Ahora es un 

consejero ciudadano nombrado por las dos terceras partes del poder legislativo con 

derecho a voz y voto. El Consejo lo integran. además del presidente. un Secretario 

Ejecutivo, a propuesta del presidente. y con la aprobación de las dos terceras partes 

': ...... l;1 rc:fi .. 1n11a de: )Q96 rro.~damó para :-.i un c:slabón adi ... ~i ... 'Ihll: ap~trt:ir .;11 Si:cr~1.1rii..."' di: G,)b~nl~tción dc:-1 ñr:,::ino."\ 
electoral. dl!' modo qu<!' su aut1.."lrtomi.i :oca plcn~t y no haya c:o"p.:u:ios p~lfa inrc:rfor.:ncia ni '.'.'>i...i..p~.:has d<' !'iU tr;1lia.i•"'··. 
lhid. p. J.:?. 
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del Consejo, ocho Consejeros Electorales electos por la propia Ciimara de 

Diputados, cuyo encargo dura siete años. Los partidos políticos mantienen su 

derecho de acreditar, cada uno, un representante con voz solamente. Se mantiene 

la presencia de Consejeros del poder Legislativo. uno por grupo parlamentario, con 

representación en el Congreso de la Unión. con derecho a voz. 
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2. LA REFORMA ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL 

2.1 Antecedentes 

En 1917, con la promulgación de la constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se rescata el régimen municipal para el Distrito Federal. el cual estaba 

vigente desde la constitución de 1857. Así la ciudad de México se integró por 

municipios, cada uno con su respectivo ayuntamiento. cuya designación de sus 

miembros fue por elección popular directa. En cuanto al gobernador del Distrito 

Federal. éste era nombrado por el presidente de la Republica y que a su vez tenia la 

facultad para removerlo. La norma constitucional no consideró al DF como un estado, 

en consecuencia careció de un órgano ejecutivo y legislativo propio. las funciones 

legislativas para la entidad eran del Congreso de la Unión. 

El régimen municipal en el Distrito Federal no alcanzó su pleno desarrollo debido 

básicamente a los constantes conflictos. resultado de la guerra intestinu que 

sostuvieron los caudillos políticos que emergieron del sector militar durante el 

movimiento armado que inicio en 1910. La lucha por el poder sólo provocó que la 

ciudad de México y el país se estancaran económicamente. generando dos 

problemas que resolver para el incipiente grupo gobernante: 

a) Aterrizar los objetivos y aspiraciones que se fijaron como proyecto de 

nación en la constitución politica. 

b) Iniciar la transformación del pais mediante acuerdos sóiiclos y permanentes 

entre los grupos políticos para garantizar la paz social e iniciar la 

reestructuración de las instituciones del Estado para restablecer la 

economía nacional. 

En 1928. el Distrito Federal fue sometido a un nuevo régimen político administrativo, 

desapareció el régimen municipal y la figura del gobernador. ahora el gobierno 
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del Distrito Federal quedaba a cargo del presidente de la Republica. quien lo 

ejercería a través de Jos órganos que estableciera la ley respectiva. Al suprimirse el 

régimen municipal en el Distrito Federal. la ciudad capital adquinó un régimen de 

excepción. se privó a la ciudadanía de sus derechos polit1cos más elementales. es 

decir, fue cancelada su libertad y opción de elegir a sus represcnt3ntcs populares en 

el ejercicio del poder político, en adelante les fue impuesta una nueva <1utoridad 

administrativa y de gobierno33
. La Ley Organica del Distrito y de los territorios 

federales que se emitió en diciembre de 1928 estableció al Departamento del D1stnto 

Federal (DDF). como el órgano administrativo a través del cual el Eiecutivo federal 

ejercería el gobierno de la ciudad de México. La cancelación del régime·n municipal 

tuvo sus causas en dos aspectos políticos trascendentales para la consolidación del 

sistema político mexicano: 

a) Quitarle contrapesos a la figura del Presidente de la Republica. para 

consolidar el régimen presidencial. 

b) Centralizar las decisiones políticas, para lograr la estabilidad social e 

impulsar el desarrollo económico, teniendo como eje rector la sede de los 

poderes federales, el Distrito Federal. 

El Distrito Federal se convirtió en el centro de las principales actividades económicas. 

financieras, políticas, sociales y culturales del país. La ciudad capital se trnnsformó 

en un departamento administrativo, cuyo titular era nombrado por el presidente de la 

República, sus ciudadanos quedaron al margen de procesos electorales locales. El 

ejercicio administrativo y de gobierno del nuevo departamento se reguló en la ley 

organica para el DDF, los municipios que lo integraron pasaron a ser delegaciones 

políticas cuyos titulares eran propuestos por el Jefe del Departamento del Distrito 

Federal o bien por recomendación directa del Presidente la República. su número 

tendría constantes modificaciones hasta 1970 en que se establecieron las 16 

,: .. La:-> cau!'>a:o- que ll<"\\ln'n a tL".,mar es.:i dl.'."i:1s11...ln pucd1..·n entcm.ii...•r:--1..• ~ .. m h-..da ..:I.1nJ.1 .. t P'-°'r su n.1rnr.d1..·.-:.1. 1~'' 
hJbüant~s de scch.'ln:s urb.ith.'S y en 1..•sp1..•1.:i.:il la P'-'hl.t..:h"ln dd Di,trtt0 Fc:Jcr~11. P•"'c.•i...·n unJ. tr~td1..:1r'n ~ una 
ti..""lrt~1k·za politica ~up~ri1..-ir a los de cualquii:r 1.,_"ltra Orl ... ita Je 1~1 RcpUhh.:a. o~ c..;.f~l :oioUCrtC J.1 C'\.l:--tcn..:1=t d~ 1..·kc..:11..'lh."' 

munidpah:s y dt: auwrida<l\.'s mun11.:1p~1ks. r1.:pn:sc:nt~1ba un ..:r'llllr.ipc!' .. , a 1~1 dd Pn::-.1J1.:nt..: Je: b Rc:puhti1.·a··. D1t:g'.1.' 
\·atadC~. Ln Constitudtln Rl'formada. lnsritut .. , d..: hl\c~t1g.J..:i1..,ncsJuriJ1..:a:-.. lJSA~l. J<.JS-:". p.11':' 
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delegaciones que existen hasta la fecha. En un acto de recompensar a los habitantes 

de la ciudad, la ley orgánica del DDF estableció la creación del Consejo Consultivo. 

compuesto de diversos sectores activos de la población. cuya función fue. en teoría, 

ser una instancia de representación ciudadana, en donde el nuevo órgano de 

gobierno se apoyaría mediante la consulta. asesoría y revisión para desarrollar los 

programas concernientes a la administración pública local. 

La creación del Departamento del Distrito Federal (DDF) y de los órg~mos político

administrativos (delegaciones políticas). tuvieron por objeto facilitar a los poderes 

federales, principalmente al Ejecutivo, la acción de gobierno en la capital del pais. sin 

la necesidad de contar con autoridades locales elegidas por el voto de los 

ciudadanos; "El problema central era precisamente que. más alla de su delimitación 

constitucional, el poder presidencial mostraría en las siguientes décadas una 

sostenida tendencia a la absorción de los otros poderes: el leg1slat1vo. el ¡ud1cial. los 

gobernadores, los legislativos locales. etc. Por la via de los hect1os et régimen 

político mexicano fue consolidando la noción de que. a fin de cuentas. todo otro 

poder en la república debía su existencia al poder presidenciar· 3
• 

Los ciudadanos del DF se quedaron en desventaja en relación con los del resto del 

país, ya que han sido tratados como ciudadanos condicionados porque se les niega 

la participación directa en la elección de sus autoridades locales. no podian opinar ni 

influir en la programación y elaboración de leyes que les <•taiien en forma directa. El 

régimen político c::onsideraba que era suficiente que los ciud<ldanos del Distrito 

Federal votaran en tos procesos federales. A partir de la derogación del régimen 

municipal en el DF y su conformación a departamento administrativo. ta ciudad de 

México registró un importante crecimiento pobtacional. urbano. económico y 

cultural, proceso que la convertía en el centro político por excelencia 35 situación que 

no correspondía a la inexistencia de procesos electorales locales. 

"'Pabkl J. Ucccrra Chá\CZ. La h.·~bl:1citín l'll•Cton1I dd l>isrritn F~'kral. Rcú:.t.1 p,,li:-. o~. L0A~l-Izt~1palapa. 
r~·9s..: . 

.. En i:fc::cto. c:I D.F. e:-:. el ~i1io dondi: :-:~ pr(•Cc:-'an ~ se ad1..1ptan dt.·.:i:.i ... 'fü.·:o: pt..'lill.:.J:-- qu~ se proyectan s0brc t1.::-J3 
la mldón Y eso le conticn: ¡\ la ~ntiJ.id. un pc::->o p1....,1üic\."' c:o:p·~dfiC(' que n ... , ti~nt'.' par-ag,ln en ninguna otra:· 
Jacqueline. Pc~dtan.J. l'na reforma 1>ara la ciudad c01pital. ("tl Re:\ i.:->ta d C0tidi..ith_"l S0. 54. t:A~l
Azcapo1zako. p.37. 
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Para 1970 la estructura político administrativa del Distrito Federal experimenta 

cambios significativos, su división territorial se incrementó de 11 a 16 delegaciones: 

en el reglón de la participación ciudadana se crean las juntas de vecinos y juntas 

delegacionales, mismas que se incorporaron al organigrama del Consejo Consultivo. 

cuyas facultades le fueron ampliadas, en adelante podria someter a consideración 

del titular del Departamento del Distrito Federal proyectos de leyes y reglamentos asi 

como reformas o derogaciones a las vigentes e informarle de las deficiencias 

detectadas en la administración pública y en la prestación de serv1c1os públicos 

2.2 El Distrito Federal en el contexto de la reforma política de 1977 

En 1977, el sistema político era cuestionado por el conjunto de la sociedad. 

principalmente aquellos sectores que se agrupaban en los partidos políticos de la 

izquierda, mediante la movilización social principalmente en el Distrito Federal36
• 

exigiendo la apertura de canales institucionales para la participación ciudadana. En 

ese mismo año, se planteó una nueva reforma política nacional; respecto al Distrito 

Federal, la reforma introdujo en forma muy timida modificaciones que. además de 

estar acotadas, su ejecución dependía de la buena voluntad del poder ejecutivo. En 

el articulo 73 constitucional. en su fracción VI, se estableció el derecho de los 

ciudadanos capitalinos de "participar en la aprobación e inici<~ción de leyes o 

reglamentos relativos al Distrito Federal que la ley en la materi<:i se determinen, 

mediante la instrumentación de un referéndum o bien podrian ser objeto de iniciativa 

popular, conforme al procedimiento que la misma seña!ará'. 3 ~ 

La incorporación de estas dos instituciones de participación ciudadana. pretendieron 

conciliar, a falta de u régimen municipal. Jos derechos politices de los ciudadanos del 

Distrito Federal. Sin embargo dada la forma clientelar y corporativa que prevalecía 

para organizar a los diversos sectores sociales desde la mancuerna PRI- Gobierno. 

el referéndum como instrumento de participación ciudadana se insertó en una 

l,. '"E'\i~lc un acuerdo gcncraliz,;1dc1 ('n identificar J J.1 refl_,nna p0liti.:a de 1 lJ7- ~n c.inw rc .. plh.·:-.t.1 ~.h .. ·! gl'hi .. :nw ~ 
un Cl"'•n_iumo de prc~il..1nes :-;.0ciaks. C0111L' el m0mcntn que .:1bri~l )Js pui:n.1:-0 m.h unp\."'rt.lnh:' lh.· nuo;.•:--tr.1 "11 .. t.1 
pL1litii.:a contcmporanea. ~I "'""ll\"enlr a la arena dcctoral en d lug.lr par~1 d1r11111r d1t'.·rcni.:1.i.;. ~ntr~ !.v .. :;n1f''" ~ 
fü~rz3:-o. P"-llítkus ... ··. lbidcm. 
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'estructura participativa institucional. que desde 1928 se denominaba Consejo 

Consultivo, el cual se vino integrando por las juntas de vecinos. las asoc1aciorws de 

residentes y los comités de manzana. Los mecanismos para su integración eran 

controlados por el gobierno del DDF y el partido oficial. en consecuencia sus 

funciones de representación, consulta y asesoría nunca operaron. 

La ley orgánica del Distrito Federal de 1978, establecía en su "articulo 53. El 

referéndum es un método de integración directa de la voluntad de los ciudadanos del 

Distrito Federal en la formación, modificación. derogación. o abrogación de 

ordenamientos legales y reglamentos relativos al Distrito Federal. " 3 ~ Las 

disposiciones normativas a través de las cuales se podría operar el referéndum y la 

iniciativa popular, se encontraban en los artículos del 54 al 59 de la misma ley 

orgánica. Para el caso del referéndum se establecía que los actores políticos 

facultados para prolT'overlo eran: el Presidente de la República. la Camara de 

Senadores a solicitud de la mitad de sus miembros y, la Cámara de Diputados a 

solicitud de la tercera parte de sus miembros. 

En cuanto a la iniciativa popular, se definía como una facultad exclusivamente de los 

ciudadanos del Distrito Federal iniciarla y cuyos alcances políticos eran los mismos 

que el referéndum, sólo que aqui, la iniciativa era aceptada para su aplicación 

siempre y cuando fuera apoyada por un mínimo de 100,000 ciudadanos. cuya 

representación estuviera dividida en al menos 5.000 firmas por cada delegación 

política. Estos instrumentos de participación ciudadana fueron derogados en la 

reforma constitucional de 1986, pero se mantuvieron vigentes en la ley organica del 

DF hasta 1994. 

-'"Diario Oficial de la Federación. 6 de Diciembre de 1977. 
·'s Ley Organicn del Distrito Fedt:ml. '17 de diciembre de 1978. p. 24. 
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La función real de estos órganos de colaboración vecinal y de participación 

ciudadana39
, fue meramente administrativa y nunca de representación política. 

convirtiéndose además en periodos de elecciones en la base operativa que cubria 

los puestos en las mesas directivas de casilla. cuyo beneficiario final era el Partido 

Revoluclonario Institucional. 

La tímida apertura que ofreció el régimen a los capitalinos. mostró señales muy 

claras de que era necesario dotar al DF de nuevas formas de participación politica. 

aunque nunca pretendió con ello iniciar un proceso de democratización. Sin 

embargo, sus efectos a mediano plazo sentaron las bases par;:i intensificar las 

demandas de reforma en la capital. obteniendo sus primeros resultados en 1986. 

2.3 Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) 

Con la reforma electoral de 1986, se creó por iniciativa del poder ejecutivo la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF). órgano de representación 

popular integr"Jdo por la vía electoral40 y cuyas f;:icultades fueron de 1r11c10 limitadas 

ya que no se le otorgó atribuciones legislativas. suscribiendose sólo a expedir 

bandos de policía. de buen gobierno. asi como de gestoria y de promoción de las 

demandas formuladas por los habitantes de la ciudad. principalmente en m::iteria de 

la prestación de los servicios públicos. A cambio. la reforma de ese afio mantuvo 

intacto el articulo 73 en su fracción VI, el Congreso de la Unión siguió legislando en 

todo lo relativo al DF. Tampoco cambió la estructura de 9obierno de la entidad. 

continuando a cargo del presidente de la República por medio del Jefe del DDF . 

. "1 ··L;i refonn.:1 politi..:a Ll\pc:z P'-"'rtilfo.ta de 197'7( LL"y rcdc.·ral de..· l)rg.1m7.:t.:ic•nc.,. Pc1 hric.1' y Pr(1.:c: .. 0:o" 
Ek..:tl..,rnlcs .. LOPPE) akanzó a l\."'~:tr lllU\' t~tn!.!enci.i1ml.'.'nte al Di,.tril\1 FcJc:r:.ll. ruc c:I Con-.~j0 C,H1..,uh1'-'-' d.:l 
Dbtriw Fedcr:.11 ''adercza,.h .... ·· Cün la ¡unta Je ........ ~inos. 1.1.;. aSl'CÍ,h.~it)llC's di..' n:s1JC'nh.~s' l'-'S Cl.ltnth:s J .. · m.:uu:~1n.1. la 
tl1rm.1 de ~xprcsil.)n in:o"tirucwnal qu~ se disefü\ desde ._ .. ¡ ~c1h1cnll.'. para ··.itcnJcr·· l .. ;~ dcmanJ;J.s d ... · part1.:1p~H.:i..'n 
pliliti..:01 d1rccrn de los hablt;mh:s de b ..:iu1.bll m;J.s pohl.1J.1 dd pai': l.1 ..:apu.il J.: b R'-"pUbh.:~1··. ~t.mud l.arn ..... :--.1 
llan.-.. El Distrito Fedl•r:.tl en 19'>5: L:.1s Eh.•cciones e.fo Cou"ejl•ro"" Ciudnd:11111~ dd 12 c.k :"ovil·mhrc. L"A~l
lztap~11apa. i\t.:~kl"'. )Ql)5. p.S·L 
~·' .. L.:i .·\samblca se intc-grar.i por rcprcscruantcs ckct1.l'.'> cn 'l.irn..:ú'n d1n:c(a y sc..::n.:t.1 dr: k1 .... ..:1udaJ.m\."S que 
residen en el Dis1rito fr.:d~ral"'. Articulo 367 del Códig1.."' Federal Elccwral. p.~tJ 1. 
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Para llegar a una verdadera reforma política en el DF era necesario. asi lo reiteraban 

los principales partidos políticos de la oposición represcntadil por el PAN, PDM. 

PSUM, PRT y PMT, la transformación del DF en el estado del Valle de l\1éxico. con 

un gobernador electo popularmente; transformación de l<i delegaciones politicas en 

municipios con sus respectivos ayuntamientos electos. creación de un poder 

legislativo local depositado en una cámar3 de diputados ql!e legislara planamente lo 

relacionado con el nuevo estado; integración de la cámara de diputados local 

mediante el principio de la representación proporcional. 

Pese a las consideraciones y propuestas de los partidos de oposición. fue la iniciativa 

presidencial la que prevaleció. La primer asamblea quedó instalada en 1988, se 

conformó de 66 representantes. 40 elegidos por el principio de representación 

mayoritaria y 26 por el principio de representación proporcional. Además se 

caracterizó por una marcada sobre representación del PRI. porque con el 27~·'0 de la 

votación (sólo ganó 24 asientos de mayori::i relativa). le fueron ;:¡signados el 51 % de 

las curules41
, es decir participó con 34 asambleístas. Su <ictu::ición h3st::i 1994. p::isó 

inadvertida para la mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal. sus limitad3s 

facultades pueden ser una respuesta más que lógica. adicionando que la m;:iyoria en 

el órgano representativo la tenia el Partido Rcvolucionmio lnstitucion<1I. 

Pero en lo que correspondió a la elección presidencial. el PRI perdió en forma 

contundente en el DF, situándose en segundo lugar con solo el 27°;;, de los votos 

frente al 35% alcanzado en ese entonces por el Frente Democrático Nocional. ":Los 

resultados de la elección en la capital del pais. reflejaron a una ciudadani3 que ya no 

estaba conforme con participar solo en elecciones federales. aspiraban tener 

verdaderos órganos de gobierno propios. 

"
1 ··La ti.."lrmulad .. 'n dt..•l canJ.H..il' J1..• gobcn1abihdaJ. ~1..·g:Un d cual s1 mng.ün p:irtiJl' .;tl..:anl'al,,\ .:1 :' t ·l ro \.Íi;o la 

\·otaciún eti:ctiva del D.F. y nin~un1..' 11.:nia tant1..'S triunfr,:-- J1strítah.·:-. Cl'Ulr"' p~tr~1 t.'bt~nc:r b mtt.ld nü' un1..., .. k k':o. 
a~ambh:bt::is(33-1 =.34) c:nHJnccs el parti<ll' con nds CL'tbU.ncias dt.." may1....,ri.:tttnunf1.._,:- <li:-tri1.1lc:-.l k· Jd·,cri .. 1n :-\.."r 
a:-ig.nados tantos nsambl-=isrns p1....,r el principiü de rcprc.:-:-\.."ntación proporc11.. ... na1 C''mn fui:ran ni:...:i:-..tri." p.1r~1 
alcanzar la mavc...,ria absoluta dt.." la asamblea". l.ibr1...., 1lln.·1..·no del Códn:o h:dcral Ek~toraltfi de cncr...' Ji: l llSS l ~n: 
Pablo J. B!!cc~ Ch<ls~z. Ln lc~ish1ción t.•lt. .. cton1I. ... p. IOS. -
., lbid. p.109. 
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Frente a esta nueva coyuntura política. las estructuras del gobierno capitalino 

representadas en el entonces llamado Jefe del Departamento del Distrito Federal y la 

ARDF operaron bajo una legitimidad artificial~ 3 ya que por un lado. In Asamblea de 

Representantes no fue resultado de una reforma consensuada entre todos los 

actores politicos. sino que fue una imposición unilateral del PRI y de la jefatura del 

gobierno capitalino. y por el otro. la ciudad siguió gobernada por un Presidente que 

perdió la elección en forma categórica en el Distrito Federal, situación que ya no 

correspondía a la nueva realidad política en la capital del país. 

La reforma electoral de 1989-90 que condujo a la pérdida de vigencia del Código 

Federal Electoral y su transformación en un nuevo ordenamiento que se denominó 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales(COFIPE). no modificó 

el status político del DF. se mantuvo igual la composición de la Asamblea. El Jefe del 

Departamento del Distrito Federal seguía siendo nombrado por el presidente de la 

República. La única modificación fue adecuar el principio de la clausula de 

gobernabilidad establecida para la cámara de diputados a la ARDF. en donde el 

partido político que obtuviera al menos el 30% de la votación y el mayor número de 

constancias de mayoria relativa en el DF le serian asignados tantos asambleistas 

como fueran necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. ademas por cada cuatro 

puntos porcentuales que excediera del 30% de su votación. teniendo derecho a un 

asiento más, teniendo como tope máximo 43 asambleistas. 

2.4 Plebiscito 

En 1992, se lleva a cabo por iniciativa del Ejecutivo federal e instrumentada por el 

regente del Distrito Federal una consulta popular como parte de los trabajos de 

concertación para la reforma política del Distrito Federal. los resultados fueron 

.n .. La pCrdida dd candidato presidencial dc:I PRI en 1 ass a.:dc:ró tl Jem;.rnJ.J. Je l.1 r1.."fon11.1 r('lith.·a cap1t.1l1r1.1 
p1._1rqui: cul!stionó los fundamcnt"s misrmJs de la lc:git1m11.fad de: l.1 c:stru.;t\lra dt: ~,,b11..·n11..1 c.1pitJhm .. ' 
Cl'lt:-.tilucion.ilmc:nte cstablei:ida. A partir di!' l1..1s n::--uha1..h1s de la CllntH.·n .. fa de ~S. el D r .. ~rL1 gol..,1..•n1aJ,, f'L'r un 
fl1111.:it.'nario designado por el Pr'°sidc-nte P('í t.•I que!' h-..'.'o c~1rit~'ltrH.':o- no ~1..· h.1bi.rn ~r1'nun..:1.h.h' l'lhlY'°,n1an.1mi:n1c. ,_ 
:--u órgano d~ n:pn:scntac1l,n-la As~unbk·a dc Rcprcs1..•ntan1cs dd D1 ... tril1..' f1..•1..kr.tl·o.i...tPlt.·1...·cri.t 1..k· una man.:o.1J~1 
S1.."'bn.:rcprc~cm;1ci<.ln del PRI. porque C(.'10 <'I :!óºo d1..• 11..lS '\l"'l(t,lS h.:tbia ~h:..:cJ1J1.."'I a .5 l '1 ,, J1..· 1<:-. ... ª'H:ntos··. Ja..; .. ¡udmc. 
p¡,:.;i;hard. l'na rcfornm para ... op. cit .. p.3S 
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resumidos en una propuesta oficial de cuatro puntos para su negociación y consenso 

entre las diferentes fuerzas políticas: 

1) Transformación de la ARDF en ;.m órgano legislativo. 

2) Instalación de Jos Consejos Ciudadanos delegacionales electos 

democráticamente con funciones de supervisión presupuest<1I y de 

desarrollo de programas gubernamentales. así como de la operación de los 

servicios públicos en las delegaciones politicas. 

3) Elección indirecta del jefe (regente) del Departamento del Distrito Federal. 

del partido político que obtenga el mayor número de asientos en la ARDF. 

el Presidente de la República nombraría al candidato para ocupar el cargo. 

4) Una reforma administrativa con elementos para Ja descentr<iliz;ición, que 

se traduzca en una mayor autonomía de gestión para los delegados 

políticos y que Ja ARDF participe en su ratificación. 

Los partidos políticos opositores insistieron. con diferencias de matiz. en sus 

propuestas para Ja transformación de la entidad en el estado 32 y Ja elección popular 

de sus autoridades. La posición del gobierno capitalino era la de abrir nuevos 

canales institucionales de participación ciudadana en elecciones de car<icter local 

pero sin llegar al extremo de cambiar el régimen iuridico y administrativo del DF. es 

decir, se opusieron rotundamente a la creación del estado 32. En la mesa de 

negociaciones tanto el PRI como las autoridades de J3 ¡efatura local. no cedieron 

ningún punto que pusiera en riesgo la pérdida del control político que mantenían en 

la ciudad, por lo que el PRD se retiró de la mesa. 

Como contrapropuesta a la reforma politic3 planteada por el poder ejecutivo a través 

del regente de la ciudad. el 21 de marzo de 1993 se llevó a cabo una consulta 

popular con el carácter de plebiscito. ejercicio inédito en la capital del país. en la que 

participaron a titulo personal al menos nueve asambleístas de los partidos políticos 

que integraban Ja ARDF. además. de organismos no gubernamentales e 

intelectuales que simpatizaban con una nueva forma de organización política para la 

ciudad de México. Asistieron a las urnas 331 .667 ciudadanos. de éstos. el 66.87% 
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estuvo de acuerdo en transformar al DF en el estado 32; el 84.80% a favor de elegir 

por medio del voto al Jefe de Gobierno del DF y el 84.28% se pronunció a favor por 

que el DF contara con un congreso local 

El resultado del plebiscito reflejó las opiniones y expectativas reales de los 

capitalinos sobre como debe regirse la vida política en el Distrito Federal. mismas 

que se resumieron en cuatro temas trascendentales: 

1) Restitución plena de los derechos politices de los ciudadanos. 

2) Transformación del Distrito Federal en el Estado 32 de la federación. 

3) Celebrar elecciones directas para elegir las autoridades politicas del Distrito 

Federal: Jefe de Gobierno. Diputados y Jefes Delegacionales. 

4) Establecimiento de un órgano legislativo propio para el Distrito Federal. 

De las propuestas presentadas por el gobierno del DF y las del plebiscito 

respectivamente, sólo hubo un punto de convergencia para la discusión de la reforma 

política: transformar Ja ARDF en un órg;mo de representación popular con 

atribuciones legislativas. En el marco de propuestas. consultas publicas y 

negociaciones para restituirle sus derechos politicos a los ciud<Jdanos. los partidos 

políticos con excepción del PRI, integraron un bloque comCm para demandar un 

nuevo régimen político para la ciudad: 

1) El PRO estableció la creación de un congreso local y gobiernos municipales 

dando origen al estado de Anahuac. 

2) El PAN insistió en la creación del estado 32. 

3) El PARM propuso la sustitución de las delegaciones políticas por 

municipios. 

Si bien, los resultados del plebiscito no tuvieron un caracter vinculatorio por carecer 

de marco normativo y por tanto, no obligaba al gobierno ni a los miembros de Ja 

mesa de concertación incluirlos en la negociación, si fue un mecanismo que logró 

quitarle por un momento el poder de convocatoria y de acción política al gobierno y 
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partidos políticos, reactivando en forma importante el proceso de reforma que se 

había. iniciado para la capital del país. teniendo como resultado en i 993-1994 una 

redefinición de las estructuras de gobierno bajo un nuevo esquema de organización 

política y administrativa regulado por el primer Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, EGDF. 

Así, el Congreso de la Unión promovió un debate en torno a la factibilidad de diseñar 

un Estatuto de Gobierno que estableciera las instituciones que regulen las prácticas 

democráticas en ámbito local. es decir los espacios legales. en donde los ciudadanos 

de la capital puedan expresar sus preferencias polit1cas permitiéndoles elegir a sus 

representantes populares en los órganos legislativo y eiecutivo respect1v<:Jmente. 

2.5 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (EGDF) 

La reforma electoral del 25 de octubre de 1993 introdujo finalmente modificaciones 

significativas para la vida política del DF y sus habitantes. en el marco normativo 

tanto de la organización del gobierno local como de la elección de sus autoridades 

detalló en el articulo 122 com:titucional las facultades del Congreso de la Unión para 

expedir el Estatuto de Gobierno para el DF. Corno órganos de gobierno locales se 

señalaban al Jefe del Distrito Federal. la Asamblea de Representantes y el Tribun<1I 

Superior de Justicia. Sin embargo. se mantuvo la facultad presidencial de continuar 

nombrando al Jefe del DF, pero ahora con una restricción. el candidato <1 ocupar la 

jefatura deberla salir del partido politico que obtuviera el mayor número de escaños 

en la ARDF, esta última se vio fortalecida ya que fueron ampli¡:¡das sus facultades 

para la revisión y aprobación del presupuesto de egresos. la cuenta pública y en la 

ratificación del Jefe del DF. También se le doto de las primeras facultades legislativas 

en materia de la Administración Pública local. 

La elección indirecta del Jefe del DF se presentó como una manifestación. aunque 

tímida, de apertura política del régimen presidencial. La inercia implícita de la reforma 

política estableció la necesidad de otorgarle al DF órganos de gobierno propios. El 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal pretendió ser una forma novedosa de 
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organización politica para la capital con una estructura similar a la de una 

Constitución local, pero con limitaciones significativas ya que el DF mantuvo su rango 

de entidad, más no estado. por lo que el Estatuto es un ordenamiento de excepción 

que fue expedido por el Congreso de la Unión y no por un órgano legislativo local. 

Con la aprobación del Estatuto de Gobierno en 1994•·•. se est3bleci.-i para los 

ciudadanos una nueva modalidad de participación para la gestión. superv1s1ón, 

evaluación y en su caso consulta o aprobación de los progr<unas delegacionales. 

tareas a desempeñar por las nuevas figuras polit1cas. los llamados Consejeros 

Ciudadanos. Su organización fue a través de los Consejos C1udad;:mos que se 

instalaron en cada delegación politica y areas vecinales. tenían In facultad de 

conocer y aprobar los planes operativos de gobierno. específicamente lo referente a 

la atención de los problemas del uso de suelo. seguridad pública. protección civil, 

equipamiento urbano, gestoría y quejas. 

En la estructura juridica del Estatuto de Gobierno. la ARDF recibió mayores 

atribuciones de tal forma que todas sus resoluciones tuviemn canicter de ley o 

decreto. En sus apartados incluyó la elección de los Consejeros Ciud;idanos y las 

funciones a desempeñar como órganos de participación ciudadi:tna. siendo regul;:idil 

su integración y operación por una ley secundaria denominada Ley de Participación 

Ciudadana. En ella se estableció la participación de los pilrt1dos politices con registro 

nacional. Sin embargo. los asambleístas del PRI mayoritearon liJ ley sin importarles 

alcanzar el consenso que dejara satisfechos a todos los partidos políticos. Estos 

últimos rechazaron en bloque la LPC, demandando que habían sido excluidos para 

proponer candidatos en la elección de consejeros ciudadanos. 

Los candidatos debían ser propuestas de los ciudadanos e independientes de los 

partidos políticos. se pretendió con ello la ciudadanización. no porque asi lo 

concibiera el PRI. sino era claro que la participación directa de los partidos políticos 

de la oposición. ponía en riesgo el control político que aún ostentaba el PRI sobre la 

u·· l;na ,.~z ¡1pn .. "lb;.1da la r ... ·fonn.a Pl'lüi1..'a dd D.F."'S,1lini:--l~1 -Camad11sra··. la cual .:1J1.Jp1~~ l..i C'Xprc,1ón jurú .. iit .. ·a 
dd Es1atuto de Gobierno del D1stnt1..' Fcdl.'.'ral. se fiJo la ti:cha p.:ir.i cd ... ·br~ir l.:Js d~..._·;;:u,111..•.,. de: C"m"'cjcn.'"
Ciu1.fad.:inos para el me:.;. d~ junio c.h: l ")1.)5 ..:on d tin .. te: inh:g:rar lo~ C(m.;.c:jt."~ C1L1Ja .. btw1.;. r..•n d ml.7':-. de: ª:!t.htO d1.·l 
mi:'ntO ;iiJo (.·\.rt. 1:?5 dl.!'1 EG) ·· .. ;\lanur..•l Larro:.;.a H.ir .. '. El l>hrrito Fl.•tkrnl l.·n 1995 .... p.Sr.... 
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ciudad de México. La Ley de participación ciudadana que regularia su elección y 

organización fue aprobada por la mayoria priista en el mes de enero de 1995. 

Tanto la Asamblea de Representantes como el nuevo órgano de participación 

ciudadana: los Consejos Ciudadanos, son el resultado de un proceso tardio de 

liberación politica en el Distrito Federal y cuyas funciones se delimitaron a ser sólo 

gestores, situación que los convirtió en figuras apéndices. por un lado. del Jefe del 

Departamento del Distrito Federal y, por otro, de la autoridad administrativa 

delegacional, respectivamente. 

La ley de participación ciudadana estableció que los Consejeros ciudadanos 

quedarían integrados en 16 Consejos, uno por cada delegación politica. divididos en 

un total de 365 áreas vecinales para efectos de la elección popular. En el pnmer 

semestre de 1995 y en su calidad de tener la ma1,-oria en la ARDF. el Part1d0 

Revolucionario Institucional decidió reformar el Estatuto de Gobierno. el obiet1vo fue 

impedir que Jos partidos politicos presentaran c<Jndidatos. Asi el 9 de junio de 1995. 

sin la presencia de los partidos politicos de oposición. los asambleístas del PRI 

aprobaron las reformas al Estatuto de Gobierno, modificando la fecha de l;i elección. 

la cual estaba programada para junio y se llevó a cabo hast<i el mes de noviembre 

del mismo año. 

La participación de los partidos politicos de oposición•s se limitó dentro de la 

normatividad de la ley de participación ciudadana. sólo a la conformación de la 

estructura orgánica del Consejo Central y de los Conseios delegacionales 

encargados de organizar la elección, permitiéndoles también por omisión en la ley. 

asesorar, promover y financiar las candidaturas de los Consejos. 

"" .. El C\"entl."'I mas signiticatin.1 1..h.· CSh! c-pisl.,Jll'I IU\ o lug.1r a ra1z Je 1.1 dc:1nanJa J.c: ltK('rbt1tu.;1llll.llid.1ú l .-\.n. ""'1 
Y 122 constilllcionalc.:os) en Ct'ntr~1 de la L~y de par11.:ir~1cú."'n ciuJ~tdan.;¡ mtC'f1'UC .. ta pc>r el P .. 1n1d,• A.:ch.'11 
Nacional. Panid\."I de la Re,·olui:1ón Dcm'-..,crática y PJrtiJc• dd TrabJ_1,.., ante la Suprcm .. 1 C<'rt..: Je Ju ... ui..:1a J.: la 
Nación. d..:bido a la c~clusión de- Jo:;. part1J0s p1..,li1ict..'IS de: prcscnt.1r c.\ndid.ltl..,.., c:n d pr._t~~~'-' d'-·i:tl'ral parJ 
integrar los COO$Cjo!" (An.1.:!J dd E~tatUh.."1 Je Gl.,b1enh."' u:·fom1a .. k"'). La JcmJ.nJ.1 fui: dcsc..:h:.J.da l-""-'r l.1 Suprema 
Corte de Jus.tida. arcumentandl' la impo~ibilidaJ de intcn.cnir c:n asunt1.._"ls de c1.._'l\tn.."'crsia c:lc:..:h.'ral P'-'r el H't1..' de 
:;cis de once n1agis.tr;dO$ ... lhid. p.Si 
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El 12 de noviembre se realizó la elección de los Consejos Ciudad.:rnos en donde el 

Instituto Electoral Federal, IFE. tuvo una participación sustantiva. en la medida que 

asumió el control técnico de los comicios. Su presencia fue respaldada por acuerdo 

de Jos miembros del comité central y el Gobierno del Distrito Federal. pretendiendo 

con ello, dar una imagen de ciudadanización en la organización del proceso electoral 

Sin embargo, los resultados que arrojó la elección mostraron nuev<1mente la 

manipulación política del binomio PRI y el poder Ejecutivo a través del regente de la 

ciudad. Ante este escenario la tendencia era previsible. el PRI obtuvo 263 c!e 365 

puestos. el PRO alcanzó 68, el PAN con 29. el PT y PVE sólo obtuvieron 1 puesto 

cada uno46
• De los 5'439,687 ciudadanos inscritos en el padrón electoral. votaron 

sólo 1'115,455 ciudadanos. es decir, participó únicamente el 21.24 por ciento del 

universo del padrón electoral. 

La elección fue un rotundo fracaso para las aspiraciones de la reforma política en el 

DF ya que hubo un elevado abstencionismo cercano a casi el 79% de la lista nominal 

de electores y representó una muestra clara de rechazo a la imposición del gobierno 

local y del PRI. 

2.6 Órganos de gobierno locales 

En la reforma política de agosto de 1996. que precedió a las elecciones de 1997. la 

cual también fue aprobada únicamente por el partido en el poder. el PRI. las 

atribuciones y ámbito de competencia de la ARDF se ven ampliadas 

sustantivamente. transformándose en un órgano legislativo local. El Estatuto de 

Gobierno del DF es reformado en diciembre de 1997. en adelante sus asambleístas 

serán diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ALDF. 

"' lbid. p.SS 
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Una de las facultades más importantes del nuevo órgano legislativo es lzi de 

establecer la normatividad en materia electoral para llevar a cabo los comicios de 

carácter local para renovar la ALDF, asi como elegir al Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal
47

, se consagra la creación de un Instituto Electoral con plena autonomiG que 

se encargue de la organización de las elecciones locales. Otras facultades no menos 

importantes que merecen ser enunciadas son: 

a) La Asamblea podrá nombrar a quien deba sustituir en caso de falta 

absoluta. al Jefe de Gobierno del DF. Sin olvidar que la facultad para 

removerlo se mantuvo en manos de la Cámara de Senadores 

nombrando a propuesta del Presidente de la Republ1ca un sustituto 

b) Legislar a partir de 1999, en las materias civil y panal 

e) Legislar en materia de adquisiciones y obra pública 

d) La iniciativa de leyes y decretos ante la ALDF corresponde a los 

diputados de la propia Asamblea y al Jefe de Gobierno del DF. 

Las modificaciones al Estatuto de Gobierno del DF. derivado de l<Js reformas al 

artículo 122 constitucional del 22 de agosto de 1996. definieron por primera vez a las 

autoridades locales del gobierno capital del país: de un Jefe de Gobierno que tendría 

a su cargo el órgano ejecutivo de carácter local y de la administración plibl1ca de la 

entidad; será elegido por votación universal. libre. secreta y directa. el encargo tendra 

una duración de seis años; de una Asamblea Legislat1vél cuy;i renovación será cada 

tres años: y de un Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Sin duda, la reforma electoral de ese ario modificó en forma sustanci¡~I las 

estructuras de gobierno del DF y el sistema electoral local que en las anteriores 

reformas habian sido tocadas con gran timidez. La reforma electoral estableció la 

elección de manera universal. libre secreta y directa del Jefe de Gobierno del DF. 

como de los titulares de las demarcaciones político administrativas (Delegaciones 

... ~ ··La .-\sambka L~gi:ü:Hi\·a tiene: facuh;.h.k'S par•t. .. c.,pcJir las disrl"sicii."'n::-s que n:_!an la'!'> dc1..· .. ·H'nc:-. k-..::.-ik:--. ~·n 
el Di!itrito Fe-deral par-.1 Jefe de Gübicmo. Diput~11..ios ;1 la Asamblea Lcgisl.111\·a y rnulan:.,. de-).._,~ 1.lr~~Hh" pr1lit11:l'
administrativo~ de la~ demarcaciones ll!'rrth. . ..,rialcs."" Articulo 42 del E!-tatuh.~ J'-~ Gl'h1r:n10 ~.kl D1:o-rrih .. ' Fc ... kr.it. 
1Cl'l6. p.15. 
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políticas) en que se divide el DF; pero un artículo transitorio difirió su aplicación hasta 

el proceso electoral a realizarse en el año 2000. 

Las primeras elecciones celebradas en el año de 1997 en el Distrito Federal 

confirmaron las aspiraciones y preferencias políticas de los capitalinos. En forma 

contundente dieron el triunfo inusitado a los candidatos del Partido de la Revolución 

Democrática para ocupar la Jefatura de Gobierno local y la mayoria absoluta en la 

ARDF, ocupando 38 curules de un total de 40. En este nuevo marco de aperturn 

democrática. el Distrito Federal inició en formo vertiginosa cambios en su régimen 

politico e institucional, en donde la sociedad civil adquirió un papel fundamental. la 

independencia y autonomío que había logrado frente a los esquemas corporativ1stas 

del Estado. la transformaron en una ciudadania más participativa para incidir y 

decidir su propio gobierno. 

Frente a los avances de apertura politica y de transición democrática que 

manifestaba el DF, se encuentran candados que impiden alcanzar la plena 

autonomia del poder ejecutivo y legislativo locales. la Cámara de Senadores 

mantuvo la facultad de remover al Jefe de Gobierno y ordenar su sustitución a 

propuesta del Presidente de la República, ello enfatiza con toda clarid.id que el Jefe 

de Gobierno no es un gobernador equiparable a los titulares del poder ejecutivo de 

los 31 estados de la República. En el reglón financiero. la ALDF no tiene atribuciones 

para determinar los montos de crédito( endeudamiento) que necesitan las tareas de 

gobierno en la capital del pais, tampoco tiene facultades para realizar en forma 

directa reformas al Estatuto de Gobierno. atribución que compete al Congreso de la 

Unión, limitaciones que vulneran su autonomia como órgano legislativo. 
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3. INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL (IEDF) 

3.1 Integración del órgano electoral 

La creación del Instituto Electoral del Distrito Federal, es resultado de la evolución 

política que en los últimos veintitrés años ha experimentado el pais y en particular la 

ciudad de México. Esta ciudad ha sido el centro politice por excelencia. aqui se inició 

a partir de 1977 un proceso de apertura politica en la que se incorporan nuevos 

actores a la contienda electoral. principalmente partidos politicos de izquierda que se 

pronunciaban por restablecer el régimen municipal para el Distrito Federal. suprimido 

desde 1928. Así, en 1986 se llega a una segunda reforma elector~1I feder;:il en cuya 

agenda se incorpora al Distrito Federal restituyendo en forma parcial los derechos 

político electorales de sus ciudadanos para elegir órganos de representación popular 

locales. Su primer ejercicio fue la elección de candidatos par<i ocupar 1<1 primera 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal. que si bien no tuvo el carácter de 

un poder legislativo local. si fue el inicio de un camino parn la llegad<i <iiios después 

de nuevas formas de representación politica en l;1 ciudad de México. que t11cieron 

posible la celebración de elecciones locales. 

En 1993 la constitución politica fue reformada para permitir que el Congreso de 

Unión formulara el Estatuto de Gobierno para el DF. en el cual se establecieron las 

bases para modificar la organización politica de la capital del país. El Estatuto de 

Gobierno se expidió en 1994. dotando al gobierno de la ciudad de mayor autonomía 

frente al Ejecutivo federal. ya no sólo se limitó a funciones meramente 

administrativas. sino que ahora sus órganos de gobierno y el conjunto de sus 

instituciones. presentan características similares al resto de los estados de la 

República. El nuevo status politice del DF se ve fortalecido con la reforma electoral 

de 1996, en ella, fueron ampliadas las facultades de la Asamblea. transformándose 

en un órgano legislativo integrado por diputados con atribuciones suficientes para 

crear Y modificar los ordenamientos legales que norman la vida politica y social de 

los capitalinos. 
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La reforma electoral de 1996. fue trascendental porque modificó las estructuras de 

los órganos de gobierno del DF. su contenido determinó que a partir de 1997 el Jefe 

de Gobierno seria electo mediante el voto universal. secreto y directo de los 

ciudadanos, igual destino tendría la elección de los 16 Jefes Delegac1onales en el 

año 2000. 

Con la presencia de autoridades en los órganos de gobierno E1ecutivo y Legislativo. 

emanadas por primera vez de un partido politico de la oposición. In reformn polit1cn 

para el Distrito Federal tuvo un impulso sin precedentes; en 1997 In ALDF aprobó y 

envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Estatuto de Gobierno. 

misma que fue aprobada a finales del mismo año. El nuevo Estatuto sentó las bases 

para la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana y del Código Electoral del 

Distrito Federal. ordenamientos que rigen y dan vida al Instituto Electornl del Distrito 

Federal. 

Por mandato del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa 

estableció la normatividad electoral mediante la aprobación. el 15 de diciembre de 

1998, del Código Electoral del Distrito Federal (CEDF). Cabe recordar que un ario 

antes el Partido de la Revolución Democrática obtuvo el triunfo en 38 de 40 curules 

que conforman la ALDF ostentando la mayoria absolut;:i. también habia 

representación del PAN, PRI, PVEM, y del PT. El rcsult<ido de la votación p;:ira 

aprobar el CEDF fue de 53 votos a favor en lo general y en lo p<irticular del dictamen. 

contra 11 votos en contra48 emitidos por la fracción priista. Su ;:-irgumento en contra 

del dictamen puede resumirse en los siguientes puntos norm;:-it1vos· 

e) La existencia de partidos politicos locales y agrupaciones polit1cas 

locales. 

f) La facultad de los miembros del Consejo General del IEDF para 

determinar y aprobar el ámbito territorial de los distritos electorales 

uninominales. 

g) La inclusión de las mesas de casilla como parte de la estructura del 

IEDF . 

.i'4 Dc!barc: del CEDF. \C:rsión c:-o.1cnol!r~Hica de b :'-c:-:iC.11 cd~hrad.l el 15 d~ "h..:1~mbri: de t.:)9S .. ·\ir.a1nbk::s 
L~gislntiv:• del Distrito Feder::sl. 1 I.egisl.:uura. p.55. 
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h) La facultad del Consejo General del IEDF para proponer a la ALDF 

reformas a las leyes en materia electoral. 

i) La fórmula para integrar los Consejos de Gobierno de los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones territoriales. 

entiéndase como delegaciones políticas 

j) La facultad del IEDF. en tiempo electoral. par<i solicit0r las 

autoridades federales la suspemdon de campañas de pubhcid0d de 

programas y acciones gubernamentales cuya difusión no sea 

necesaria. 

k) La facultad del IEDF para anular la votar.ion de un partido politice 

que haya rebasado los topes de campaña. 

1) El Consejo General del IEDF a petición de los partidos politices. 

puede firmar convenios de asesoria y apoyo logístico para el 

desarrollo de sus procesos internos: renovación de cuerpos 

directivos y de selección de candidatos a puestos de elección 

popular. 

La publicación del CEDF en la gaceta oficial del Distrito Federal apareció el 5 de 

enero de 1999. Sin embargo, en los meses de septiembre y octubre del mismo año la 

ALDF realizó un proceso de reformas. adiciones y derogó diversas disposiciones del 

Código Electoral del Distrito Federal. Lo anterior fue resultado de una revisión 

minuciosa por parte de los miembros de ALDF y de negociación con la frncción 

priista. Se incluyeron en la agenda los puntos que arriba se mencionan. donde la 

fracción priista voto en contra. siendo reformado el P';;nto a) en donde se excluye a 

los partidos políticos locales. pero se mantiene la figura de las agrupaciones políticas 

locales; en el punto e) que se refiere a la fórmula de integración de los Consejos de 

Gobierno, este se reformó sustituyéndose por la figura de Jefe Delegacional, 

respecto al último punto h) que se refiere a la firma de convenios entre el IEDF y 

partidos políticos, fue derogado. 
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El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece en su articulo 123 que•' ··1a 

organización de la elecciones locales es una función estatal que se realiza a través 

de un organismo público. autónomo denominado Instituto Electoral del Distrito 

Federal (IEDF) ... "; contará en su estructura con órganos de dirección. ejecutivos. 

técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y 

se integrará por un Consejero Presidente y seis Conse¡eros Elector<iles a propuesta 

de las fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativ;:i y. de representantes. 

uno de cada partido politice (articulo 124 )50
. La elección de los Consejeros 

Electorales fue un proceso abierto mediante el cual las fracciones de los particlos 

políticos representados en la ALDF tuvieron la facultad de proponer tcrn;:is de 

candidatos que serian seleccionados de entre las mism;is propuest3s. p;:ira su 

posterior aprobación. por única ocasión. de las tres cu<irté1s partes de los diputados 

presentes en sesión del órgano legislativo. 

A más tardar en la segunda semana efe enero de 1999 deberia quedar mstalado el 

Consejo General. Los ciudadanos para ocupar los cargos de Conse¡eros Electorales 

fueron nombrados en el siguiente orden: Consejero Presidente. Javier S3ntiago 

Castillo; Consejeros Electorales propietarios: Ecfuarcfo R. Huchim l\1<iy. David !borra 

Muñoz, Rodrigo Morales Manzanares. Rubén Lara León. Leonardo Valdés Zunta. 

Emilio Álvarez !caza: Consejeros Electorales suplentes: José Antonio Crespo 

Mendoza, Rosa María Mirón Lince y Juan Francisco Reyes Campillo Lona."' fueron 

aceptados por 55 votos a favor. cero en contr<i. cero abstenciones. En la torna de 

protesta ante la ALDF, los Consejeros Electorales se presentaron con excepción del 

C. David !barra Muñoz quien declinó el nombramiento. siencfo sustituido 

posteriormente por la C. Rosa Maria Mirón Lince. 

El CEDF norma la organización y funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito 

Federal en cuya responsabilidad recae la preparación, desarrollo y vigilancia de los 

procesos electorales5~ para renovar a los integrantes de los órganos de gobierno 

P Eslatuh.) Je: Gl'b1c:n1'..) dd Obtnto Fcl'kr~tl. p.J7. 
~ .. lhid. p. J7. 
·'

1 Díaril-, de: sesionc:s de Ll .·\sambh:a Lc-gislati\·a dd Distrito fc..·dc:ral. 1 Lc~islamra. Ot.•si~nnción ch.' lo~ 
Con~t.·jt.•ros Eh.•ctoraks t.kl Instituto Eh.•ctoral del Distrilo F~d~ral. ~c:sión dd 15 de: t."nc:ro Je t 99Q. p.4. 

j;: Articulo 52 del CEDF. p.-1-1. 
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Ejecutivo y Legislativo, así como de establecer los procedimientos de participación 

ciudadana y de representación vecinal como es el plebiscito, el referéndum y la 

elección de los comités vecinales. Estas atribuciones. que el Estatuto de Gobierno 

del DF y la Ley de Participación Ciudadana otorgan al IEDF. lo convierten en una 

institución novedosa e inédita en la historia político electoral del pais. Es de los 

pocos, sino es que el único. en contar con herramientas de elección indirectél que 

permiten la participación ciudadana. El IEDF tiene caracter permanente. esta dotado 

de personalidad jurídica propia y es independiente en sus decisiones. autónomo en 

su funcionamiento y profesional en su desempeño. 

3.2 Estructura funcional 

De la revisión a la estructura organica del Instituto, se puede establecer que cuenta 

con cinco áreas sustantivas: 1) Una área politica que recae en el m<1ximo órgano de 

dirección que es el Consejo General, tiene como objetivo primordiéll ofrecer a todos 

los actores políticos que interactúan al interior del mismo y a todos los ciudadanos. 

actitudes de absoluta imparcialidad en la toma de decisiones. ello conllev<i mantener 

un equilibrio político entre sus integrantes que le permita alcanz¡¡r los consensos 

necesarios en la formulación de acuerdos, lineamientos normativos y políticas de 

operación, logrando así. alcanzar los fines que la ley elector¿¡! le ha deterrrnnado en 

los siguientes rubros: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democratica en el Distrito Federal. 

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

c) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos politico 

electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

d) Garantizar la celebración periódica y pacifica de las elecciones para 

renovar a las autoridades de los órganos de gobierno representados en 

el poder ejecutivo, legislativo y delegacional. respectivamente. así como 

la organización e instrumentación de los procedimientos de 

participación ciudadana. específicamente los que se refieren a la 
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elección de comités vecinales, el plebiscito y el referéndum. cuya 

regulación se establece en la Ley de Participación Ciudadana. 

e) Preservar la autenticidad del sufragio y, 

f) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la 

cultura democrática. 

2) Una área ejecutiva. misma que recae en figura del Secretario Ejecutivo. el cual 

dispone para la realización de sus funciones de órganos técnicos. representados en 

cinco direcciones generales. responsables de desarrollar las actividades relativas a la 

capacitación y educación cívica. elaboración del padrón electoral y la lista nominal 

de electores. de la geografía electoral. promoción y protección de los derechos y 

prerrogativas de los partidos políticos. organización de la ¡ornada electoral. el 

cómputo de los resultados electorales. declaraciún de la validez de la elección. 

otorgamiento de constancia a los candidatos electos. así como la observancia de la 

regulación electoral, la aplicación de encuestas o estudios de opinión en materia 

electoral. 

3. Una área desconcentrada, dividida en 40 direcciones distritales a razón de una 

dirección por distrito electoral uninominal en que se divide el DF, éstos órganos 

desconcentrados son los responsables en forma de directa de organizar las tareas 

específicas de cada una de las etapas del proceso electoral. 

4. Órganos de Vigilancia. que se integra por el Comité de Radiodifusión que es 

presidido por el Consejero Electoral de Ja Comisión del Consejo General de 

Asociaciones Políticas. el Director de Asociaciones Politicas que participa como 

Secretario Técnico. asi como un representante de cada partido político. Asi como de 

los Comités Técnicos y de Vigilancia del Registro de Electores. lo preside a nivel 

central el Director Ejecutivo del Registro de Electores del Distrito Federal. en los 

óranos desconcentrados son los Directores Distritales del Registro de Electores. En 

ambas instancias. los partidos políticos también participan nombrando a sus 

representantes acreditados. 
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5. Mesas de Casilla, son órganos electoralf's que se integran por ciudadanos y que 

constituyen la autoridad electoral el dia de las elecciones. su función primordial es la 

recepción de la votación. 

Con base en la norma electoral, el IEDF ha sido dotado con la estructura siguiente: 

1. Un Consejo General, quien representa la máxima autoridad del Instituto, se 

integra por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electornles con voz y 

voto, elegidos por la ALDF para ocupar el cargo durante siete años 

imprqrrogables53
• garantizando así una renovación permanente de sus 

miembros impidiendo con ello la creación de feudos de poder que pudiesen 

violentar los principios rectores del órgano electoral. El Consejo General 

también está integrado por un Secretario Ejecutivo y un representante de cada 

fracción partidista representada en la ALDF. ellos cuentan sólo con voz ante el 

Consejo. El Candidato a ocupar el cargo en la Secretaria Ejecutiva es 

propuesta del Presidente Consejero para su evaluación y ¿iprobación por 

mayoría calificada del Consejo General. 

Para el desempeño de sus atribuciones. el Consejo General cuenta con seis 

comisiones permanentes, presididas por los Consejeros Electorales: Asociaciones 

Políticas; Fiscalización; Administración y Servicio Profesional Electoral. Registro 

de Electores del Distrito Federal; Capacitación Electoral y Educación Cívica, y 

Organización Electoral5 ''. En estas comisiones se establecen las políticas, los 

lineamientos y los programas operativos relativos a las actividaoes sustantivas del 

Instituto para cada una de sus areas ejecutivas. técnicas y desconcentradas 

2. La Secretaria Ejecutiva del Consejo General es un órgano de dirección y de 

coordinación de los trabajos de las direcciones ejecutivas y técnicas que operan 

a nivel central y de los órganos desconcentrados que están instalados en los 40 

distritos electorales locales en que se divide el Distrito Federal. informando 

'' Aniculo 55 del CEDF. p, -13. 
"Véanse tos aniculos: 65.66.67.68.69 y 70 del CEDF. p.5~-55, 
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permanentemente al Presidente del Consejo General. El Secretario Ejecutivo 

dura en su cargo siete años. 

3. Para cumplir con las responsabilidades encomendadas. la Secretaria Ejecutiva 

cuenta con unidades técnicas y de apoyo. cuya creación se sustenta por 

acuerdo55 del Consejo General: 

Secretariado 

Asuntos generales 

Comunicación Social 

Documentación 

Informática 

Contraloria interna y, 

Coordinación y apoyo a órganos desconcentrados 

4. La Secretaria Ejecutiva también dirige y coordina los trabajos de las 

Direcciones ejecutivas. mismas que están determinadas en la ley513 como: 

Asociaciones Políticas 

Administración y Servicio Profesional Electoral 

Registro de Electores 

Capacitación Electoral y Educación cívica y, 

Organización Electoral 

5. De igual forma lo hace para los órganos desconcentrados integrados por un 

Consejo distrital, el cual se instala cuando hay proceso electoral. y de 

direcciones distritales que ejecutan los programas permanentes del Instituto. 

Su estructura se compone de una: 

Coordinación distrital 

Dirección de Registro de Electores 

Dirección de Organización y Capacitación Electoral 

!-!- Acuerdos ~o. 3 t y 77 dd 31 d~ marz1..' y OS Je junio de l OQ9. n::-pi..'t.:11\amc-m.:. Centro di!' Dcxurn~ntación del 
IEDF. 
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Secretaria Jurídica 

El organigrama es similar al de la direcciones ejeculivas centrales. con excepción de 

que a nivel distrital las funciones referidas a capacitación electoral. educación cívica 

y organización electoral se concentran en un solo puesto de dirección. La estructura 

operativa de los Consejos distritales se conforma de: 

Un Consejero Presidente con voz y voto 

Seis Consejeros <:électorales con voz y voto 

Un representante de cada partido político sólo con voz 

Un Secretario Técnico sólo con voz 

La integración de los Consejos distritales como se observa es a imagen del Consejo 

General, lo que en la práctica también se convierten en áreas políticas. en donde se 

van aprobando y legitimando cada una de las actividades que conciernen al proceso 

electoral en el ámbito distrital. 

Por lo anterior. puede establecerse que los órganos ejecutivos. técnicos y 

desconcentrados son los brazos operativos del IEDF. responsables en forma directa 

de la preparación, desarrollo y administración de los procesos electorales y de la 

elaboración de los procedimientos para la participación ciudadana. permitiéndole al 

Instituto alcanzar sus fines mediante la aprobación de todos los actores políticos que 

integran el Consejo General. El Instituto esta obligado a ofrecer a todos los actores 

políticos garantías de absoluta imparcialidad en todos sus actos. es decir. su 

responsabilidad sera lograr el maximo equilibrio polit1co para que sus decisiones 

sean la suma de los consensos. acuerdos y pactos entre las posiciones e intereses 

distintos, que participan en el Consejo General del Instituto. actitud que sin duda 

creará un ambiente de credibilidad ante la ciudadanía del Distrito Federal. 

Desde su instalación el 15 de enero de 1999 y hasta octubre del 2000. el Consejo 

General logró alcanzar 273 acuerdos que le permitieron organizar la elección de los 

comités vecinales y el proceso electoral para la renovación de los integrantes de los 

~{J Véanse los artículos: i5.76.7i.78.79 y SO del CEDF~ p. 60-65. 
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órganos ejecutivo, legislativo y por primera vez la elección de los jefes 

delegacionales en las 16 demarcaciones politicas administrativas que conforman el 

Distrito Federal. 

3.3 Funciones de las áreas operativas 

El análisis y la descripción de las funciones que tienen encomendadas los órganos 

de dirección, ejecutivos.· técnicos y desconcentrados que integran el IEDF. se 

enfocará sólo en las más importantes que tienen que ver con el desarrollo de cada 

etapa de la administración del proceso electoral. 

Órganos Ejecutivos, cuya coordinación recae en el Secretario Ejecutivo. esta figura 

es muy significativa ya que representa legalmente al Instituto Electoral del Distrito 

Federal ante cualquier autoridad administrativa o judicial. o ante particulares: el 

nombramiento es propuesto por el consejero Presidente ante el Consejo General. 

Dentro de sus atribuciones básicas están las siguientes: 

Cumplir e informar sobre los acuerdos que se emitan er1 el Consejo 

General. 

Apoyar al Consejo General. al Presidente del mismo y a las comisiones 

que presiden los Consejeros electorales. 

Coordinar los trabajos de las direcciones Ejecutivas. de los órganos 

distritales del Instituto e informar del desarrollo y avance de los mismos al 

Presidente del Consejo General. 

Apoyar la realización de estudios o procedimientos sobre las tendencias 

electorales. asi como implementar el sistema de información que perrrnta 

recabar, procesar y difundir de forma inmediata los resultados de la 

elección. 

Administrar el archivo general del Instituto y expedir copia certificada de 

aquellos documentos que obran en el archivo. 

Recibir, sustanciar o tramitar los medios de impugnación competencia del 

Consejo General, preparar el proyecto de respuesta correspondiente. asi 
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como informar al Consejo General de las resoluciones que emitan los 

Tribunales Electorales. 

Recibir los expedientes con las actas de cómputo por Delegación y Distrito 

uninominal y presentarlos oportLmamente <:il Conseio General. 

Por último, preparar el orden día del Consejo General. declarar la 

existencia del quórum. dar fe de lo actuado en l<:is sesiones. levantar el 

acta correspondiente para su revisión y. en su caso. aprobación por parte 

del Consejo General. 

Para atender en forma expedita las múltiples funciones que le confiere el Cédigo 

Electoral del Distrito Federal, el Presidente del Consejo es asistido por el Secn~tario 

Ejecutivo, el cual a su vez se apoya en cinco Direcciones Ejecutivas: 

1. Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica: tiene a su 

cargo el diseño y elaboración de los programas de educación cívica y 

capacitación electoral del Instituto, asi como preparar el material didáctico y los 

instructivos electorales para llevar a cabo la capacitación a los ciudadanos 

seleccionados como funcionarios electorales para integr<ir las mesas directivas 

de casilla durante la jornada electoral. en cada casilla deberii haber un 

presidente. un secretario y un escrutador. quienes seran los responsables de 

recibir y realizar el cómputo de cada uno de los votos que la ciudadanía emita: 

también deberá establecer las acciones necesarias para exhortar. motiv<ir e 

invitar a los ciudadanos al cumplimiento de sus obligaciones y derechos politices. 

2. Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas: área responsable de tramit<lr las 

solicitudes de registro que formulen las diversas organizaciones de ciudadanos 

que pretendan constituirse como agrupaciones politicas locales: administra y 

asigna los recursos públicos al que tienen derecho los partidos políticos: apoya 

las gestiones de éstos para hacer efectivas las prerrogativas en materia fiscal. 

su acceso a la contratación de tiempos en radio y televisión, para que expongan 

sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales: 

administra el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de las 

agrupaciones políticas y de sus representantes ante los órganos del Instituto. asi 
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como, de Jos candidatos a los puestos de elección popular. También se encarga 

de expedir las acreditaciones de los representantes de Jos partidos políticos que 

estarán el día de la jornada electoral en las mesa directivas de casilla. 

3. Dirección Ejecutiva de Organización Electoral: proporciona la informacion 

necesaria para la impresión de la documentación y materi<1les electorales 

autorizados, que serán utilizados durante la jornada electoral. solicita e integr<1 de 

los órganos desconcentrados los expedientes documentados para que el 

Consejo General efectúe los cómputos que. conforme al Código Electoral. debe 

realizar; acopia, procesa y elabora la estadistica de los resultéldos que generan 

las elecciones en el Distrito Federal. provee a los órganos del instituto de los 

elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. prepara el proyecto 

de calendario para la elaboración de elecciones extraordinarias. asi corno de los 

procedimientos de participación ciudadana. 

4. Dirección Ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral: elabora 

y formula anualmente el presupuesto del Instituto ante la Comisión de 

Organización; el presidente del Consejo GenerCJI y el Secretario Ejecutivo. 

ejercen las partidas del presupuesto aprobado conforme al programa operativo 

anual. respetando en todo momento la norrnatividad que se establece para la 

administración de los recursos financieros; atiende las necesidades 

administrativas de los órganos del Instituto; integra un informe anual del ejercicio 

presupuesta! para la presentación al Consejo General por conducto del Secretario 

Ejecutivo; vigila el cumplimiento de las normas y procedimientos del Servicio 

Profesional Electoral; diseña y formula los programas de reclutamiento. selección. 

formación y desarrollo del personal adscrito al servicio profesional. 

conjuntamente con el Secretario Ejecutivo expide los nombramientos a los 

integrantes del Servicio Profesional del Instituto. 

5. La Dirección Ejecutiva del Registro de Electores del Distrito Federal: tiene a su 

cargo la prestación de los servicios en materia registra!, función que la obliga a 

integrar el catálogo general de electores mediante la aplicación de la técnica 
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censal total o parcial, conformar el padrón electoral. la lista nominal de electores 

Y expedir la credencial para votar con fotografía. Participar en los convenios que 

celebra el Instituto con las autoridades competentes respecto a la información 

relativa al registro de electores del Distrito Federal para los procesos electorales 

locales. Así mismo. establece, con las autoridades en el ámbito federal. estatcil y 

municipal. la coordinación necesaria para obtener la 1nform;1ción re'3t1va al 

número de fallecimientos de los ciudadanos. o sobre pérd1d<1. suspensión u 

obtención de la ciudadanía, hechos que inciden de forma s1gnif1cat1va en la 

dinámica de integración y mantenimiento al Padrón Electoral 

Apoya también a los órganos competentes del Instituto Electoral del Distrito 

Federal y a los representantes de los partidos políticos participantes en cada una 

de las etapas en que se desarrolla el proceso electoral. entrega a los partidos 

políticos las listas nominales de electores un mes antes de 1<1 jorn.:;1da electoral. 

recibe de ellos las observaciones que le formulen a las listas nominales. mantener 

actualizados los productos cartograficos geoelectorales del Distrito Fedeml. 

clasificándolos por distrito. delegación. localid<1d. sección electoral y manz;ma: 

establece los criterios normativos para que los Comités Técnicos y ele Vigilancia 

al Padrón Electoral. representados por los partidos politicos se integren. 

sesionen y funcionen en forma eficaz en los cuarenw órg<1nos dcsconcentrados 

(Consejos distritales) en que se divide el Distrito Federal. 

El éxito de todo proceso electoral se alcanza en la medida en que los órganos 

electorales que se han consolidado en el país. dispongan ele una administración 

integrada por personal profesionalizado. bien equipado y adecuadamente retribuido. 

El IEDF como órgano electoral permanente, requiere la instalación de un Servicio 

Profesional de Carrera. es decir. un sistema de carrera para empleados 

especializados, cuyo objetivo primordial sea formar personal calificado para atender 

las necesidades del servicio electoral, en donde su actuación debera regirse 

mediante actitudes de compromiso institucional y apego a los principios democráticos 

que dieron vida al Instituto. Así, el sistema establece que sus miembros asistirán a 

cursos diseñados para fortalecer sus capacidades en el desempeño de sus tareas en 
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forma individual, en equipo e institucional, de tal forma que sus resultados deben 

reflejarse en la profesionalización del trabajo del Instituto. 

La aplicación de los ordenamientos que establece el Código EleGtor¡1I del Distrito 

Federal en materia del registro de electores. está suspendida en virtud do que el 

IEDF no cuenta con sus propios instrumentos electorales corno lo son el catalogo 

general de electores. padrón electoral, lista nominal y credencial par¿¡ votar con 

fotografía, asi como la cartografía electoral. los cuales son administrados por el 

órgano electoral federal (IFE). situación que obligó necesariamente al IEDF ha 

establecer un convenio de apoyo y colaboración con el Instituto Fedoral Electoral':. 

en el que se estableció la prestación de los productos electorales para su ut1l1zación 

en la elección de comités vecinales que se celebró el 4 de ¡ulio de 1999. y del 

proceso electoral local del 2 de julio del año 2000. 

Una vez concluido el proceso electoral local. el Consejo Gener;1I del IEDF determinó 

mediante un acuerdo58 que la Secretaria Ejecutiva por conducto de 1a Dirección 

Ejecutiva del Registro de Electores del Distrito Federal el<1borará una propuesta con 

la metodología para ser utilizada en la nueva conformación de los distritos electorales 

uninominales en que habrá de dividirse el territorio del Distrito Federal. La 

información básica para el diseño de la metodología serón los resultados del Censo 

de Población y Vivienda del 2000. De forma p.:iralela al proyecto y;:i enunciado, 

también se requirió un estudio técnico y financiero que le permita ;11 IEDF evaluar la 

factibilidad de diseñar y generar sus propios productos electorales. 

Además de administrar el proceso electoral en todo el territorio correspondiente al 

Distrito Federal, el IEDF deberá contribuir al desarrollo de una cultura democratica 

en la capital del pais. fortalecer el naciente sistema de partidos políticos. en donde s1 

bien, sólo participan aquellos con registro nacional. en el mediano plazo deberán 

incorporarse organizaciones políticas locales que se identifiquen con las necesidades 

_.;·.-\cuerdo :"o.t t dd C\,11:.:t.•j\., General Jr..·I IEDF i.:on fcdu dd 1-i Je m.-:irn"l Je IQl.)ll. Ccruro de D<.."'..:umcn1.id1."11 
dd IEDF . 
.... .-\cu..-rdu :\"o. 27J dd Conscj1..' Gcn~ral con t~~ho.1 dd 27 J~ o.;tubrc de ~OOU. Cc:mn.1 1.k l) ... ~i:um1..·nr.1i:ü . .:.n d~·l 
IEDF. 
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e intereses de los capitalinos. hacer de la contienda electoral la única via legitima e 

institucional de acceder y transferir el ejercicio del poder en fonna pacifica. 

En el sistema electoral del DF. se deberá consolidar un sistema de partidos políticos, 

en cuya relación debe imperar el respeto a la pluralidad de ideas. instituciones que 

juegan un papel. el más importante en un régimen democrático ya que la 

competencia electoral sólo es posible si existen los partidos polit1cos. a través de 

éstos la sociedad fragmentada en diferentes intereses trasladan el poder mediante 

la conversión de sus votos a puestos de elección popular. En esa medida. el Instituto 

Electoral del Distrito Federal debe garantizar a los partidos politicos y ciudadanos. 

el ejercicio pleno de sus derechos político- electorales. así como. vigilar que 

cumplan en un orden de equidad con sus obligaciones. 

3.4 Proceso Electoral 

Cada una de !as áreas técnicas, normativas, ejecutivas. jurídicas y de vigilancia. en 

las que se integra el Instituto Electoral del Distrito Federal se incorporan a una 

dinámica importantísima, ya que ponen en práctic<1 el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución Política, el Estatuto de Gobierno y el Código Elector<il del Distrito 

Federal para garantizar la realización de los trabajos inherentes a la prepnrélción. 

organización, conducción y administración del proceso electorLJI. cuyo fin es la 

renovación pacífica y periódica de los poderes locales concernientes a la Asamblea 

Legislativa, Jefe de Gobierno y Jefes Delegacionales. 

Previo a la ejecución del proceso electoral, existe una fase intensa en la cual se 

establecen los requerimientos financieros, materiales y humanos minimos necesarios 

para alcanzar los objetivos que plantea la organización de las elecciones. Asimismo. 

hay una ruta programática en donde se determina y clasifica cada una de las 

actividades con sus respectivos tiempos para su ejecución, siempre en función de la 

norma, que marca el Código Electoral del Distrito Federal. De conformidad con este 
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. ordenamiento jurídico, el proceso electoral ordinario59 se inicia en el mes de enero 

-del año en que se celebra la elección, su aplicación y desarrollo se compone de tres 

etapas: 

1. Preparación de la elección. 

2. Jornada electoral. 

3. Cómputo de resultados y declaración de validez de las elecciones. 

Cada una de las etapas conlleva una serie de actividades que se van enlazando para 

dar término a una e iniciar la siguiente hasta la culminación del proceso. a 

continuación se analizan cada una de las actividades mas sustantivas de cada etapa. 

que permitan entender la organización del proceso electoral. 

1 . Preparación de la Elección 

Se inicia con la primer sesión del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito 

Federal, durante la primer semana del mes de enero. por única ocasión en la 

elección del 2000, se llevó a cabo en la segunda semana de enero y concluye al 

iniciarse la jornada electoral. La ejecución de cada una de las act1vidéldes 

corresponden al marco legal en la materia, su realización se acuerda en el m<iximo 

órgano de dirección que es el Consejo General e instruyendo a l;is áre;is ejecutivas y 

técnicas para su cabal cumplimiento. 

a) Instalación de los Organismos Electorales. El Instituto Electoral del Distrito Federal 

tendrá como órgano permanente al Consejo General. el cual dur.:mte el proceso 

electoral deberá sesionar por lo menos una vez al mes o bien el presidente del 

Consejo podrá convocar a sesión extraordinaria cuando le estime necesario o a 

petición de la mayoría de los consejeros electorales o de los representantes de los 

partidos políticos. Todas las resoluciones del Consejo General se acuerdan por 

mayoría de votos . 

•. , .. El procc:so clcclor~11 on.hnan(1 !'>C: inicia c:n la rnml.!'rJ. sc:m.ma dc:l 1111. .. ·s di: C:llCít"I Jc.·I a1l1..l de.· 1., ~lc..·cci1..'n ~ 
í.'.'onduyc una \'CZ '-l.U~ !i!l Tribunal Ek·ct1..,r;1I dc.•I Di·otnh' Fc-Jc.·ral haya r1..·sudt1....., d Ultinh-. 1..k (Q:"i mc:l.ll1.. ... , 1.k 
impugnai.:ión qu~ se: hubi~rc:n interpuesto ll cuandf1 se: L~ng:a C('lflst.tnda dc.• que: 1w• sc prc.·..;c.·nt1..' ningu1h, ... :\rr. l.'.\7 
del COJ.igo Eliectoral dd Distrito Federal. p. I 06. 
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Como organismos temporales, se consideran los 40 Conse¡os d1stritales locales. sólo 

funcionan durante el proceso electoral. sesionan 3 partir de la primer<J semana de 

febrero del año en que se celebra la elección. Desde el momento de su instalación. 

tienen que sesionar por lo menos una vez al mes hast;:i el término del proceso 

electoral, las resoluciones que tome el órgano colegiado deben hacerse por mayoria 

de votos y, en caso de empate, el voto de calidad lo otorgara el presidente del 

Consejo. Los Consejos distritales durante el proceso elector<il realizan las 

actividades siguientes: 

Insaculación de ciudadanos. Para que se desempeñen como 

funcionarios electorales en las mesas directivas de casilla con base en 

el Padrón Electoral. Este se integra por el universo de ciudadanos que 

solicitaron su inscripción al Registro de Electores. Se lleva a cabo un 

sorteo para seleccionar aquellos ciudadanos que potencialmente 

podrán participar como funcionarios electorales el dia de la ¡ornada 

electoral. La selección se realiza en medios inforn1i1ticos utilizando la 

base de datos del Padrón Electoral. Particip;:rn en el desarrollo ele la 

actividad los representantes de los partidos politicos acreditados en los 

40 Consejos distritales. Al término de la selección e impresas las listas 

de candidatos, cada partido tiene el derecho de solicitar un;i copiil. Su 

participación directa en el sorteo tiene un significado import.:rntis1mo 

darle absoluta transparencia y legitimidad a esta etapa del proceso 

electoral. 

Definición del numero y ubicación de las mesas directivas de Casilla a 

instalarse en el distrito electoral. Con base al Listado Nominal de 

Electores. el cual se integra por el conjunto de ciudadanos inscritos en 

el Padrón Electoral y que ya cuentan con su credencial para votar con 

fotografía. se determina cuantas mesas directivas de casilla habrán de 

instalarse el dia de la elección en el distrito electoral. Esta actividad 

que podria clasificarse de planeación, también es supervisada por los 

partidos politicos mediante la revisión y validación en la sesión del 
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Consejo distrital que se celebre en la última semana de abril. realiz.:indo 

las visitas de los domicilios ya sean públicos o privados donde el 

Consejo distrital logró la anuencia del propietario para instalar la casilli:!. 

Registro de las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de 

mayoría relativa. Para el caso de los d1stntos electorales que son 

Cabecera Delegacional. el Distrito Federal se compone de 16 

Delegaciones Políticas: Álvaro Obregón. Azcapotzalco. Benito Juárez. 

Coyoacán, Cuajimalpa de More/os. Cuauhtémoc. Gustavo A. Madero. 

lztacalco, lztapalapa. Magdalena Contreras. l\11guel Hidalgo. Milpa Alta. 

Tláhuac. Tlalpan. Venustiano Carranza y Xochimilco . registran las 

fórmulas para Jefe Delegacional. 

Recepción de los paquetes electorales. Al final de la jornada electoral. 

reciben de los funcionarios de casilla los paquetes elector<1ies que 

contienen las actas de cómputo y escrutinio con los resultados para 

Jefe de Gobierno. Jefe Delegacional y diputados ¡:¡ /¡:¡ Asamblea 

Legislativa. Realizan el cómputo distrital de la votación. emiten Jos 

resultados y entregan las constancias a los candidatos a diput<idos a la 

Asamblea por el principio de mayoría relativa que ganaron en la 

contienda electoral. Acreditan a los ciudadanos interesados en 

participar como observadores en el proceso electoral conforme a los 

requisitos que marca la ley electoral. 

Las actividades inherentes a la preparación de la elección tiene como objetivo final 

garantizar que el dia de la jornada electoral todas las mesas directivas de casilla que 

se determinaron en los 40 distritos electorales sean instaladas por los .funcionarios 

que previamente fueron seleccionados y capacitados: presidente. secretario y 

escrutador. Las mesas directivas de casilla son los órganos electorales formados 

por ciudadanos que se constituyen como autoridad electoral. Su función se convierte 

en la más importante del proceso ya que reciben de manera directa la voluntad 
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popular materializada en Ja votación. Son Jos funcionarios de casilla los primeros en 

exhibir los resultados de la votación ante la opinión pública y ciudadania en general. 

Los funcionarios de casilla deberán instalar y clausurar la mesa de votación al final 

de Ja jornada electoral. Asimismo harán que se respete la libre emisión y efect1v1dad 

del sufragio, garantizando el secreto del voto. Si algo o alguien perturbara el 

ejercicio del voto en la casilla, el presidente tiene toda la autoridad para llamar a la 

fuerza pública y restablecer el orden. En los trabajos de cómputo y escrutinio al 

final de la jornada electoral. la presencia de los representantes <1cred1tados de los 

partidos políticos es de gran importancia. De ellos depende en buena parte la 

aceptación inobjetable de los resultados y del desempeño de los funcionarios de 

casilla. 

La instancia formal en la que los ciudadanos pueden aspir<Jr y competir por un 

cargo de elección popular es a través de los partidos políticos con registro nacional. 

Con base en el articulo 143 del Código Electoral del Distrito Federal las fechas 

para el registro de candidatos son: 

Puest;od:u~~~cción rcríodo doinscrTpciónT ______ ó~::p:::~:~ral ___ ---, 
--------1 29 de marzo-al4~------- --- - - --- - -

Jefe de Gobierno 1 Consejo General del IEOF 

1 abril --------· 
Diputados a la Asamblea 1 , 

Legislativa por el Principio de i 29 de abril al 5 de mayo j Consejo Oistnlal 

Mayoría Relativa _J__ 1 

¡----~~:-gacion:~- /1 29 de abril al s de mayo /¡--Consejos Distntales ____ -· 
! Cabecera de Delegac1on 

------ --- ·~----- -----~ 

1 

Diputados a la Asamblea 

Legislativa por el Principio de 6 al 12 de mayo Consejo General del IEDF 

Representación Proporcional 
--''-------------~---------------· 

Las fechas que señala el calendario se refieren al año de la elección ordinaria. Una 

vez registrados formalmente los candidatos a los diferentes puestos de elección. 
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iniciaron sus campañas y concluyeron tres días antes de la elección. P::ira la elección 

del año 200, el Instituto Electoral del Distrito Federal puso en práctica In ministración 

de los recursos financieros para las campañas y material•zó los élcuerdos en el rubro 

de medios de comunicación para que tuvieran acceso los once partidos politices 

contendientes: Partido Acción Nacional(PAN) y el Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM) se registraron como coalición. la ley elector;:il local lo contempla. 

denominada "Alianza por el Cambio." En tanto el Partido de I~• Revolución 

Democrática (PRO), del Trabajo (PT). Convergencia por la Democraci3 Partido 

Político Nacional (CDPPN), del Centro Democrático (PCD). de la Sociedad 

Nacionalista (PSN) y Alianza Social (PAS). registraron una candidatura comém para 

Jefe de Gobierno; el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Partido Auténtico de 

la Revolución Mexicana (PARM) y Democracia Social Partido Político Nacional 

(DSPPN), registraron candidatos propios. 

De nada serviría todo el esfuerzo, todo el trabajo extraordinario que re<ili.::an las 

áreas ejecutivas. técnicas y jurídicas. así como los acuerdos alcanzados en un 

amplio consenso al interior del Consejo General y los Consejos distritales con 

respecto a la organización de las elecciones. si el padrón electoral y la lista nominal 

de electores no satisficieran los niveles mínimos de cobertur<i. calid;:id y 

confiabilidad que han alcanzado y que al día de hoy ya no son motivos de 

descalificación e impugnación del proceso electoral. En la elección del 2000, el 

Instituto Electoral del Distrito Federal estableció un convenio interinst1tucion<1I con el 

Instituto Federal Electoral. el cual se sustentó en el articulo décimo primero 

transitorioºº del Código Electoral del Distrito Federal. para utilizar los insumos 

electorales de carácter federal: padrón electoral, lista nominal. credencial p.:ira votar 

con fotografía y cartografía electoral. en la elección local para elegir jefe de gobierno. 

jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

La integración del nuevo padrón electoral se inició en 1991. Fue un esfuerzo técnico 

tanto para el órgano electoral responsable de su diseño y creación. como para la 

'"·
1 

··Par¡1 los procesos cli:ch .. "'ralcs y d!O!' particip.1cilln cmd:id.ma a 1.·ckbrar'c d at~~l' 2000. Pl'r Padrón Fk·cti..1ral. 
List=i Nominal y credencial para \'Otar cc1n ti...1t1..,~rafi~1 :-.e C1.."'n:-.1Jc:r.u.in lo:-> in:-.umos rdati\\..'" del Rc~i:-.tfl.1 r~J~ral 
de El~clorcs.:· Articulo Dé-cimo Primero Transitorio dd C"""'di~o Ekct"""'ral d.: D1~tnh.1 Fi:J1.:ral. p. 21 l. 
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sociedad en su conjunto. El padrón electoral se actualiza permanentementeº' por 

todos los actores participantes: partidos politices. órganos electorales y ciudadanía 

Para la elección del pasado 2 de julio del 2000 en el Distrito Federal se tuvo un 

Padrón Electoral de 6'352.203 ciudadanos inscritos y una lista nomin¿¡I de 6'257.348 

ciudadanos que contaban con su credencial para votar con fotograíia. esto equivale 

a que de cada 1 O ciudadanos inscritos en el padrón. 9 tenían su credencial para 

votar, es decir, la cobertura de la lista nominal sobre el padrón electoral fue del 98~·o. 

2. Jornada Electoral 

Es el dia en que se celebra la elección. la cual debe iniciarse a las 8:00 hrs de la 

mañana del primer domingo del mes de ¡ulio62
. Los funcionarios electorales: 

Presidente, Secretario y Escrutador de las mesas directivas de casilla, tendrán que 

instalarse en el lugar y domicilio que se determinó por el Conse¡o distntal respectivo 

con la presencia de los representantes acreditados por los partidos polit1cos que en 

ese momento concurran. Los funcionarios de casilla no podran retirarse. sino h<ista 

concluida la votación y realizados los cómputos. 

Ningún representante de partido politice presente durnnte et desélrrotlo de la jornada 

electoral podrá sustituir a algún funcionario de casilla que no se h3ya presentado. 

Se establece que en caso de ausencia tendrá que elegirse entre los ciud3danos que 

forman la fila para votar. Ahora bien si la casilla no puede instalarse en el domicilio 

que aprobó el Consejo distrital tendrá que buscarse otro lugar siempre que esté 

dentro de la misma sección electoral. la cual se define como la unidad minimn para 

confonnar los distritos electorales. Su expresión es geografica y se integra por 50 

electores corno mínimo y 1,500 corno máximo. El Distrito Federal esta dividido en 40 

1o1 ..... Entre 1991 v 1993 se habian n:aliz¡1Ú1.."l Jfl dh1.·rs'1"' ath.tit.....,ri.1s v vc:nfica..:tt'l1.:'S al p.h.1.n'n ú""ll d {'l'IJ<.."t'-'l di: 
mejorarlo e ir con~cicndo :-;u graJo de C\'lnJfabiliJ;;1<l. Com1..' n:suhaLh.-,."c:ll.is dc:tt:Tnml.ln•n que t:l pJdn.ln t11:11c: Oc,••., 
d~ consi~t~ncia". Jorg:t= CarpÍZl'. l..n rL•fornrn fed~ral electoral de 199-t '-'11: Ele1:don1.•s. dialogo ~- n•form;1. 
Editorial Nue\·o Horizonte. Tomo l. ~ti.!-xko.1995. p. 36. 

"'Articulo 187 del CEDF. p.142. 



distritos electorales uninominales. los cuales se integran por 5.535 secciones 

electorales. 

Durante la jornada electoral sólo pueden votar aquellos ciudadanos que tienen 

credencial para votar con fotografía y que aparecen en la lista norrnnal de electores. 

mostrando para ello su credencial a los funcionarios de casilla. Tanto las boletas 

electorales, lista nominal de electores y tinta indeleble que se utilizaron el dia de la 

elección tuvieron especificaciones técnicas que los hacen 1nfalsrf1cables. ofreciendo 

garantías de absoluta confiabilidad; en su formulación y diser1o participaron todos !os 

miembros que conform<in el Consejo General, maxrmo órgano de dirección del 

Instituto Electoral del Distrito Federal. 

La jornada electoral se clausura en cada mesa directiva de casilla a las 18:00 hrs. o 

bien cuando hay<i votado el último ciudadano formado en la fila o antes de la hora 

señalada, cuando se certifique que todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal 

de electores hayan votado63
. 

Al cerrar la votación, los funcionarios electorales de la mesa directiva de casilla 

organizan las boletas electorales por tipo de elección deposrtadas on las urnas para 

analizar y contar el número de electores que sufragaron. así como el número de 

votos que la ciudadanía decidió a favor de cada uno de los candidatos contendientes. 

Los resultados que arroje el cómputo de los votos deben ser avalados y firmados. sin 

excepción, por los funcionarios de casilla y los representantes de los partidos 

políticos que estuvieron presentes durante la jornada electoral. 

Los resultados que se obtengan en las mesas directivas de casilla son de vital 

trascendencia. De la aceptación por parte de los partidos políticos presentes. que 

ademas tienen derecho a una copia de las actas de cómputo y escrutinio64
• depende 

la credibilidad del proceso electoral y, en consecuencia, el fortalecimiento del órgano 

electoral. Se establece como una obligación del presidente de casilla fijar en un lugar 

.,i Arrículo 197 dl!'I CEOF. p. 150. 
i-4 Articulo 202 dd DEDF. p.153. 
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visible los resultados que arrojó la elección para que el público en general esté 

informado de forma oportuna65 . 

3. Cómputo de Resultados y Declaración de Validez de las Elecciones 

La etapa concerniente al cómputo de resultados y declaración de validez de las 

elecciones inicia con el traslado y entrega de los paquetes electorales por parte de 

los presidentes de casilla al Consejo rlistrital y concluye con el cómputo de resultados 

y la declaración de validez que realizan los Consejos del Instituto. o por las 

resoluciones que emitan en última instancia el Tribunal Electoral del Distrito Federal. 

El Consejo distrital realiza el cómputo de la elección. operación que se traduce como 

la suma de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 

casillas que integran cada paquete electoral''6 . En sesión permanente del Consejo 

dístrital como se vayan recibiendo los paquetes electorales. estos deben abrirse y 

extraer de los mismos las actas de cómputo y escrutinio. procediendo el presidente 

del consejo a dar lectura en voz alta en primer lugar a los resultados de l<t elección 

de Jefe de Gobierno, enseguida a los de Jefe Delegncion::il. y por último n los 

diputados a la Asamblea Legislativa, en forma sucesiv¡¡ hast;i su conclusión 

El Consejo General. que también estará en sesión permanente conocerá ese 

mismo día el desarrollo del cómputo en los 40 Consejos d1stntnles. asi como el 

comportamiento de la las tendencias electorales mediante In aplicación de 

encuestas de salida o bien mediante el acopio de los resultados obtenidos 

directamente de la casilla al término de la clausura de la jornada electoral. En los 

Consejos distritales se instala un programa de resultados preliminares que. mediante 

la captura de la votación que registra cada acta de cómputo y escrutinio. se transmite 

oportunamente al Consejo General. Al concluir el cómputo distrital. el consejo 

respectivo debe fijar en el exterior del inmueble los resultados de cada una de las 

elecciones en el distrito. para el conocimiento y consulta de los ciudadanos. 

l>$ Articulo 20..a del CEDF. p.154. 
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El Consejo distrital tiene la facultad de expedir las const<Jncias'" de mayori<1 a la 

fórmula de candidatos a diputados quienes hubiesen obtenido el triunfo. así como lél 

constancia del jefe delegacional electo por el principio de mayoría relativ3. al µcirt1do 

político o coalición que por si mismo hayél obtenido el mayor número de votos Por su 

parte el Consejo General tiene la atribución de llevar a cabo el cómputo total 

correspondiente a la elección de jefe de gobierno y de diputados por el pr.nc1pio de 

representación proporcional, expedir las constancias correspondientes al candidato 

del partido político o coalición que por si mismo haya obtenido el mayor numero de 

votos. Los resultados deben ser publicados en el exterior de las oficinas. sede del 

Consejo General. Sin embargo. la clausura del proceso electoral se declara una vez 

que son atendidas por IEDF. las resoluciones emitidas por el tribunal Electoral del 

Distrito Federal. 

Derivado de los puntos antes expuestos. se puede concluir que la administración del 

proceso electoral conlleva acontecimientos enormes y costosos. pero que son 

absolutamente necesarios para completar una amplia gama de actividades que 

involucran a toda una estructura operativa. cuyos miembros deben estar consientes 

de sus responsabilidades para alcanzar los fines y misión del órgano electoral. La 

actuación del IEDF como una infraestructura polit1ca y administrativa. es 

indispensable para apuntalar y fortalecer el incipiente sistema electoral de la ciudad 

de México a través del cual la ciudadanía capitalina recupero sus derecllos políticos 

para elegir a sus representantes populares en los órganos de gobierno. 

Unas elecciones creíbles. no ocurren sin la preparación y planeación de una 

administración electoral cuya actuación en todos sus actos se apegue al pnncipio de 

la legalidad y la imparcialidad frente a los actores contendientes al ejercicio del poder 

publico, desligándose en sus decisiones de cualquier injerencia por Pé!rte del poder 

ejecutivo, legislativo, partidos políticos u otros poderes que pretendan obstruir su 

organización y funcionamiento. 

h•• Artículo 208 dc.~I CEDF. p. I 55. 
,.- Articulo 213 del CEDF. p. l.5Q. 
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El proceso de democratización en el que viene transitando el país y en especial el 

DF, ha sido el resultado de la institucionalidad de órganos electorales dotados de 

autonomía, e independencia en su actuación y profesionalizados en sus estructuras 

operativas, generando certeza en la aplicación de los procedimientos implicitos en la 

organización de una elección, asegurando la competencia partidisl<1 por el poder 

político, bajo reglas mas equitativas y permitiendo la trasmisión del mismo en forma 

pacifica. 
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Conclusiones 

1. A partir de 1929. el régimen politice emergente creó un org<:misnio político, en 

donde se conciliaron y pactaron diferencias. aspiraciones e intereses de la clase 

política gobernante. siendo una condición necesaria para alcanzar la estabilidad 

social e iniciar con la reconstrucción económica del pais: nació el Partido 

Nacional Revolucionario (PNR). que años mas tarde en 1938 se transformó en el 

Partido de la Revolución Mexicana (PRl\1) y en 1946 como el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). su estructura piramidal se d1ser1o para servir 

como instrumento de legitimación política del Presidente de la República en turno: 

a través del partido mayoritario. el Eiecut1vo federal controló e 1nst1tucionalizó la 

lucha por el poder. El PRI fue uno de los pilares. el mas importante. en I;.~ 

consolidación del régimen presidencial en México. 

2. Las amplias facultades que le otorgó la Constitución Política. y en In ausencia de 

contrapesos políticos en el poder Legislativo. cuya integración por décadas 

estuvo dominado casi en su totalidad por el PRI. la institución presidencial 

instauró un régimen politico que se caracterizó por la preeminencia del poder 

Ejecutivo en todos los órdenes de la vida social del país En el renglón electoral 

hizo suya la facultad de controlar los procesos electorales. Previo a la creación 

del IFE. la organización de las elecciones se asumía como una función de 

gobierno y no de Estado, teniendo como dirección maximél ni Ejecutivo federnl. El 

sistema asfixiante en donde la competencia politica pam ocupar puestos públicos 

y de representación popular se daba sólo al interior de un solo partido. el PRI. no 

ofreció hasta 1988, condiciones políticas para fil lucha electoral real. aunado a un 

proceso económico que se agotó a finales de los setentas, presentando su 

primera crisis política en 1976 donde sólo hubo un candidato para la presidencia. 

el del PRI. 

3. La apertura política que se inició en 1977 en el ambito electoral, no fue resultado 

de una voluntad real de la clase política gobernante por abrir los espacios de 

participación de Jos partidos politices opuestos al régimen. sino que obedeció 

fundamentalmente a una crisis politica que se gestó en la década de los 
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sesentas y principios de los setentas contra el sistema politice imperante. aunado 

a ello, el modelo económico que le garantizó al pais su desarrollo con estabilidad 

social se habia agotado. El consenso social que legitimó por décadas el régimen 

político prevaleciente. se desinfló. exhibiéndolo como un régimen presidencial 

autoritario. que presumia ser democratico. excepto el diél de lils elecciones. 

4. La reforma electoral de 1977. fue un proceso timido del cambio polit1co en el país. 

pero que en el mediano plazo se convirtió en la plataformél doncJe la incorporación 

de nuevos actores politicos a la competencia electoral. plante.:il1a la necesidad de 

establecer un sistema electoral y de partidos. miis acordes a l<J s1tu<1c1ón pol1tica 

que vivía el pais. volviéndose un proceso irreversible En el reacomodo · 

constitucional, por primera vez fueron reconocid<Js las fuerz<is politic<is disidentes 

representadas en los partidos políticos de oposición. estableciéndose como 

instancias de interés público que coadyuvan ¿¡! desarrollo de las prácticas 

democráticas y que por tanto adquieren derechos y obligaciones. principios que 

son básicos para la construcción de un sistema de partidos competitivo. que en el 

país era Inexistente. 

5. La reforma electoral de 1987. alcanzó sus primeros resultéldos en la elección 

federal de 1988, amén de que contribuyó en gran medida la crisis politica interna 

del PRI, la era del partido predominante. casi único. inició su fase terminal. La 

nueva conformación del poder Legislativo. que por primera vez. tuvo una 

representación plural. obligó al PRI. que si bien mantuvo la mayoria en el 

congreso, a negociar en adelante todas las iniciativas de ley con las fracciones de 

los distintos partidos de oposición. el control del legislativo y del órgano electoral. 

por parte del Presidente de la República se empezó a debilitar y en esa medida el 

presidencialismo vio restringida su exclusividad del gran legislador. 

6. La reforma electoral se convirtió en la arena política de la oposición. en su 

herramienta de lucha permanente cuyo objetivo central fue. así sucedió a partir de 

1990, convertir el proceso electoral en una función de Estado, ya no de gobierno 

como venia ejerciéndolo el Ejecutivo federal en comparsa con el PRI. mediante la 

creación de un órgano electoral autónomo responsable de administrar en forma 
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Imparcial los procesos electorales, en su diseño e integración participaron el 

gobierno federal, partidos políticos y ciudadanos. 

7. La creación del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990. revolucionó el sistema 

electoral y de partidos políticos en México. La norma constitucional estableció las 

bases para la creación de un órgano público. dotado de autonomía. patrimonio 

propio y con carácter permanente, su misión. ser el responsable de ejecutar la 

función estatal de organizar y administrar desde una óptica profesional e imparcinl 

los procesos electorales en el ámbito federal. El !FE. es el resultado del nuevo 

escenario político en el que transitó el país en la décadn de los noventas. In 

presencia de nuevos actores políticos en la composición de un Congreso más 

plural, obligó al Ejecutivo federal y a su partido el PRI a reglas más claras y 

equitativas para todos los contendientes en los procesos electorales. 

8. Todo el proceso de negociación en materia electoral que se alcanzó en 1990 con 

la creación del IFE y hasta 1996. se encaminó a fortalecer el órgano electoral 

mediante dos acciones trascendentales. primero se logro la exclusión del poder 

Ejecutivo en la dirección y control del órgano electoral. segundo todos los partidos 

políticos que tenian representación en el Consejo Generéll Liel Instituto. 

renunciaron a la facultad de votar en la toma de decisiones. para depositarla en el 

nuevo órgano de dirección representado por Conseiero~; ciudadanos. El Instituto 

Federal Electoral se ciudadanizó, permitiéndole actuar con plenn autonomi;i e 

independencia, teniendo como principios rectores 13 legalidad, imparcialidad. 

transparencia, certeza y profesionalismo en la administración del proceso 

electoral. 

9. En el contexto de la reforma político electoral de 1987, el Distrito Federal 

comenzó a experimentar cambios importantes en su estructura política y de 

gobierno. La creación del primer órgano de representación popular denominado 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, que si bien actuó con 

atribuciones muy limitadas. fue el primer ejercicio democratice para restituirle a 

los ciudadanos de la capital sus derechos políticos electorales. que desde 1928 
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se habían cancelado junto con el régimen municipal. y abnr el camino para buscar 

nuevas fórmulas de organización política para el Distrito Federal. 

10. En 1997 el régimen politice entró en un periodo de fase terminal. las elecciones 

federales intermedias celebradas ese año demostraron que el pais realmente 

está evolucionado a la construcción de prácticas democráticas. la oposición por 

primera vez desde 1929 a!c<:!nzó la mayoria en la Camnra de Diputados. 

concluyendo un;:i larga tradición de sumisión y obed1cnci<1 del poder Legislativo 

frente al poder Ejecutivo. En el Distrito Federal. I~~ <1pertura polit1ca en el reglón 

electoral se acentúo, resultado de la reforma electoral ele 1996, lci ARDF fue 

sustituida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la capital tuvo su 

primer Jefe de Gobierno, emanado de las filas de la oposición. La alternancia en 

el poder que se presentó en la ciudad de México. repercutió en el termómetro 

político nacional que sin duda. alteró la contienda polit1ca en los est::idos de la 

República, la oposición logró ampliar los espacios de representación en las 

legislaturas locales. en algunas es mayoria, gobierna en estados donde la 

contienda política la dominaba el PRI, y en un número s1~1rnficativo de municipios 

que por su desarrollo económico son importantes. 

11.Por la importancia política que revistió el triunfo de la oposición en 1997. la 

prospectiva de la competencia electoral pronosticó que en un corto tiempo la 

alternancia de partidos en el poder Ejecutivo federal. fuera una realidad. así el 2 

de Julio del 2000 se llevaron a cabo las elecciones federales más competidas de 

la historia reciente del pais, en donde predominoron tres fuerzas politic<:is 

representadas en el PRI, PAN y PRO. nadie aseguraba que la presidencia de la 

República quedará nuevamente en manos del PRI, sin emborgo. si hubo 

escenarios que adelantaban el triunfo de la oposición para continuar ocupando la 

mayoria en la cámara de diputados. seguir gobernando el Distrito Federal y 

alcanzar la Presidencia. Los resultados de la elección confirmarían el segundo 

supuesto el PRI perdió en forma estrepitosa la presidencia de la República. sin 

duda ello significó el fallecimiento de un régimen politice que ostentó el ejercicio 

del poder por más de setenta años y marcó el inicio de un nuevo milenio donde 
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la convivencia democrática aporte sus bondades que permitan la construcción de 

un régimen político cuyo motor y eje principal sea el equilibrio de poderes. 

12. La creación del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) en 1999 es el 

resultado de un largo proceso de reformas en el reglón electoral, particularmente 

la que se implementó en 1996 donde la Asamblea de Representantes se 

transformó en un órgano legislativo local. asumiendo facultades para expedir las 

disposiciones que rijan las elecciones locales. restituyendo los derecl1os politices 

de los ciudadanos para elegir sus órganos de gobierno y representantes 

populares en el ámbito local y. cuya organizacion del proceso electoral cstaria a 

cargo de un instituto electoral autónomo propio del Distrito Federal 

13. Además de administrar el proceso electoral para renovar a los intcgranlé:s de los 

órganos de gobierno locales, el IEDF está obligado a promover la partic1pac1ón 

ciudadana mediante la instrumentación de procedimientos que pcrm1t<1n su 

organización y funcionamiento. así como su relación con los órg:rnos de 

gobierno. La elección do comités vecinales. el plebiscito y el refcrcndum. son 

instrumentos de participación novedosos que estfrn en la norm¡:¡ elector¡:¡! del 

Distrito Federal, su inclusión aspira al fortalecimiento del e1ercicio democratice en 

la capital, el cual debera traducirse en un binomio donde conjuguen la 

representación y participación política. permitiendo la posibilidad do los 

ciudadanos no sólo a decidir quienes deben representar sus intereses y atender 

sus demandas en materia de servicios públicos. sino que también podréin evaluar 

e incidir en la gestión pública de sus representantes populares. 

14. En las elecciones celebradas el 2 de julio. los ciudadanos del Distrito Federal 

renovaron por segunda ocasión los poderes Ejecutivo y Legislativo locales. 

también por primera vez eligieron representantes de los órganos político 

administrativos de las demarcaciones territoriales en que se integra el DF. 

denominados genéricamente Jefes Delegacionales. En esta elección el Instituto 

Electoral del Distrito Federal enfrentó su primera prueba como instancia 

responsable de organizar los comicios en el ámbito local. Los resultados de la 
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elección fueron aceptados por todos los partidos politicos contendientes y de la 

ciudadanla en general. El IEDF demostró que su construcción e integración era 

necesaria para materializar las reglas del naciente sistema politico electoral que 

arribo a la ciudad de México. 

15. El reto a enfrentar por parte del Instituto Electoral del Distrito Federal. será 

entonces, la de consolidar una imagen propia ante la sociedad y los diversos 

actores politicos que conviven e interactúan cotidianamente en la capital. 

institucionalizar la via electoral como la instancia única en donde la contienda 

politica debe canalizarse en forma civilizada y pacifica. promover una cultura 

cívica y de valores democráticos que vayan desterrando la desconfianza y apatia 

de los ciudadanos hacia las instituciones del Estado. 
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