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TODO HOMBRE TIENE DOS 
BATALLAS QUE PELEAR: 

N SUEÑOS LUCHA CON DIOS; 

DESPIERI O, CON EL MAR. 

CAMINANTE, SON TUS HUELLAS 
EL CAMINO, Y NADA MAS, 

CAMINANTE, NO HAY CAMINO, 

SE HACE CAMINO AL ANDAR. 

AL ANDAR SE HACE. CAMINO, 
Y AL VOLVER LA VISTA ATRÁS 

SI:- VE LA SENDA QUE NUNCA 

SE HA DE VOLVER A PISAR. 
CAMINANTE, NO HAY CAMINO, 

SINO ESTELAS EN LA MAR. 

TODO PASA Y TODO QUEDA; 
PERO LO NUESTRO ES PASAR, 

PASAR HACIENDO CAMINOS, 

CAMINOS SOBRE LA MAR, 

ANOCHE SOÑE QUE 01A 
A DIOS, GRITANDOME: ¡ALERTA! 

LUEGO ERA DIOS QUIEN DORMIA, 

Y YO QUE GRITABA: DESPIERTA! 

ANTONIO MACHADO 
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INTRODUCC ION 

La creciente participación de la ciudadania en Un sinnúmero de nrocesós de la 

vida politica nacional, ha propiciado que actualmenie se haga necesaria 11n 

estudio más especifico sobre la participación ciudadana en órganos de gobierno e 

de gestión. Así, la incorporación del ciudadano a las estructuras electorales .no 

corno representante de algún partido politice, ni como representante de las mesas 

directivas de casilla- precisa una investigación más detallada. 

Por tanto, el objeto central del presente documento es el análisis de la 

participación ciudadana en los órganos electorales a través de la figura del 

consejero ciudadano de los Consejos Local y Distritales del Distrito Federal que 

participaron en el proceso federal de 1994. Asimismo, se hizo necesaria la tarea 

de determinar el perfil que presentaron estos "representantes de la ciudadanía" y 

su incidencia en las decisiones políticas de los mismos, permitiéndonos por último, 

ubicarlos en el posible proceso de transición hacia la democracia -electoral-. 

En el mismo sentido, se explica la coyuntura política en que surgió la figura del 

consejero ciudadano como representación política en los procesos electorales y 

el procedimiento de selección para ocupar el cargo de consejero, asimismo se 

determinó el carácter legal y político de éste, en el contexto de las reformas 

electorales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 

De igual manera se presenta el origen y peso político de la figUra del consejero 

ciudadano, así corno su función en los Consejos Local y Distritales, y por último, 

se incluye el perfil socioeconómico -en base a su escolaridad, ocupación, edad, 

sexo y lugar de origen- y su participación en los Consejos respectivos a partir de 

su asistencia, intervención y fortalecimiento 



Poi todo lo anterior, cabe sedalar que entre algunos de IOS temas de estudio y de 

investigación más importantes que se plantean actualmente para las Ciencias 

Sociales, está el proceso de construcción de una democracia que considere la 

participación ciudadana en distintos ámbitos 	ia vida nacional corno son su 

integración a grupas sociales en la gestión pública y en su participación dentro del 

ámbito de acción de los partidos políticos, por io que este trabajo nos permite dar 

cuenta de una nueva forma de participación ciudadana en los órganos electorales 

La principal aportación que intenta hacer esta investigación, es la de ordenar, 

explicar y analizar el contexto en que surge el consejero ciudadano, su 

impedancia en la vida del sistema electora!, y por ende su concatenación en un 

proceso tendiente a la democratización del sistema político mexicano. 

Esta investigación se divide en cinco capítulos los cuales se explican a 

continuación, 

En el primcro de ellos se tipifica al sistema político mexicano; a partir de variables 

especificas como son: el presidencialismo; el sistema dé partidos contemporáneo 

(dando mayor énfasis al Partido Revolucionario Institucional); el sistema -electoral 

contemporáneo; movimientos sociales (aqui se incluirá la defensa de los derechos 

políticos) y el problema de la democracia. 

La tipificación nos permite tener una base mas completa para poder comprender y 

ofrecer una explicación más amplia sobre los factores que habrán de influir en el 

presente terna, es decir, un estudio del ámbito electoral mexicano requiere del 

conocimiento de las variables que indirectamente inciden en SU desarrollo y 

funcionamiento. 

2. 



En el sc,vundo de los capítulos se explica la coyuntura politica-electoral que dio 

origen a la transformación del Código Federal Electoral en Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, ley que normo el proceso federal de 

1994 

Asimismo, se expusieron los principales ordenamientos, reformas y adiciones del 

Golpe que se dieron en el transcurso del sexenio de Carlos Salinas de Gortari; así 

como un esbozo sobre la creación, estructura, funcionamiento del Instituto Federal 

Electoral, 

En el torcer capitulo se determina el peso y origen político de los consejeros 

ciudadanos en los Consejos Local y Distritales -en el Distrito Federal- del instituto 

Federal Electoral, a partir de las propuestas de iniciativa de reforma al Código 

Federal Electoral, en 1990; resaltando las propuestas partidistas más importantes 

(PRI; PAN y PRD). 

En el capítulo curarlo se busca dilucidar los procedimientos, métodos o técnicas 

(legales o interpretativos) aplicados por las autoridades electorales para la 

selección-designación de los consejeros ciudadanos de los Consejos 1 ocal y 

Distritales en el Distrito Federal. 

En el quinto capítulo se define el término de participación (en general) hasta llegar 

a la especificación de participación ciudadana en órganos electorales, centrada en 

la figura del consejeros ciudadano De igual manera, se determina su perfil 

socioeconómico en base a cinco variables escolaridad, edad, sexo, ocupación y 

originario o residente del Distrito Federal; permitiéndonos, al mismo tiempo, llevar 

a cabo un análisis de las mismas; y con ello peder explicar su posible • incidencia 

en la toma de decisiones politicas en los órganos electorales. Del mismo modo; se 

procedió ha aplicar un cuestionario a los Miembros del Servicio - Profesional 



Electoral -funcionarios que estuvieron tin¿i.is cercanos a los consejeros cúidadanos-

del Instituto Federal Electoral, con el objeto de analizar la participacien de los 

consejeros ciudadanos durante el proceso electoral de 1994, en los Consejos 

Local y Distiltales en el Distrito Federal a partir de tres. variables: asistencia, 

intervención y fortalecimiento, para posteriormente ubicarlos en el marco do una 

posible transición a la democracia: 

Finalmente, en las conclusiones se incluyeron las principales aportaciones que 

surgieron de la presente investigación, es decir, se subraya la importancia de la 

participación ciudadana (a través de la figura del consejero ciudadano) en los 

órganos electorales, de manera no partidista. Empero, también se incluyó el 

resultado relativo al análisis cuantitativo y cualitativo de la información relativa al 

perfil socioeconómico y a la participación que detentaron y llevaron a cabo tales 

ciudadanos. 



CAPITULO I 

TIPIFICACIÓN DEL SISTEMA POLITIC,0 MEXICANO. 

Fi sistema político posrevolucionano es prootictr; de un Yergo procesó bistonuo, 

lleno de rupturas y transformaciones', como a continuación ver urnas 

A partir.  de la promulgación de !a Constitución de 1917, termina formalmente la 

revolución, dando inició ala "cliarquiaH. esta consistió en una relación entre el 

Poder Ejecutivo (lado formal de la diarquia) `y: el caudillo o jefe máximo (lado 

informal de la diarquia), donde este Último podio enfrentar, competir y cuestionar 

de manera más o menos abierta al Ejecutivo, con posibilidades de exilo. Esta 

situado!) trajo consigo un desequilibrio de ambas ltrerzas provocando 

inestabilidad y generando tensiones, hasta aproximadamente 1035. 

Ante la falta de un proyecto nacional, que concentrara las fuerzas políticas y 

lograra una articulación centralista de las instituciones, el ex presidente Calles 

(hombre que demostró su capacidad poliko-burociatice al someter a los líderes 

regionales a su radio de acción y al proponer el proyecto de partido), anunció el 1 

de septiembre de 1928, el jarcio de la institucionalización del pais -surge la idea de 

la creacion de un partido-, pero es hasta el 20 de enero de 19291  cuando aparece 

el instrumento político que le Permitirá ir concentrando el poder, sin que esto 

lepe: V:11,11-ané, las rupturas yIrz-.1,51Q11w,lici,,,nss 911., 	 (1`,C,  ¿Ole 
at,rinrIn de ,nentat,l'Iaac1 t.n.)n,;a 'int:991'1e; 
( 	 , apl,..a a marcada por ri  tnovi,,nionte, 	 cle 	 base.s 	control inlituro y 

numv,) („arni,  II.,  pata 113 C011:51.1111.M.Viri da i•-.1 111-;91!,11011i14 1,(11,tica 	cia,utr, 	1.1,anlnatént3 én la «tapo 110 

indlIntr,nl y finuncielo' 	rojyr291.5iií:51s...-:¿yrp 	 0. 

1 .:E.1...., '.nunnl-int,Jrnal. eanurl.n4.0brnonn ce 1911 1;1111 y n 	111l71.1-1,)115 	(31,, 	n;,1,10,  1:U1,1,191,07 y 1;i:buena,: 

en11,11; 
Véane) a Melina: lin,aan,L11, je1111 	 r1,...(Y,!¿irMS TAUlollgt tsrru v .r1;rw2:1(±11.511ro4,!..p. uJÍC 

Cal y Arena. 	D.!' 1951. 
Qu„.2(,,,r 



Triplique el oso do la tuerza, el proyecto de declaración de principios y el programa 

de acción del Partido Nacional Revolucionario que pci nitirá con el tiempo tina 

rápida cooptacion ile las fuerzas políticas. Hasta su reconocimiento corno 

'organismo político 1 iS representabvo de la evolución"' Este inecanismo rue la 

clave para decidir y terminar con las disputas riel poder 

Es en el transcurso del gobierno de Lázaro Cárdenas cuando se dará fin a la 

influencia que ejercia Calles. Y es en este sexenie cuando logra consolidarse, cl 

poder presidencial, como se explicará más adelante. 

1.1 PRESIDENCIALISMO 

Para Lorenzo Meyer el concepto de presidencialismo en nuestro país se refiere 

"no sólo a la amplia gama de atribuciones gire la Constitución de 1917 dio al 

presidente -y que lo permitió iniponerse legalmente a los otros poderes- sino, 

también, y sobre todo, a la evolución posterior de la institución presidencial"''' 

Así, algunas de las características del sistema presidencial para este autor y para 

Jorge Carpizo se centran en'  

• Dominación sobre el resto de los poderes y actores, de la institución 

presidencial y del presidente en particular. 

• El presidente es electo por voto directo de la ciudadanía y no por el Poder 

Legislativo, lo que le da independencia frente a este, 

I ópoz VdIalanH, íP, 
KV:ye!, Lorerwc, 	presidilfluiaEs:r1:,±tO 	punj 5 rehi 	ç 	 iLiue 

INAM 	atyr,i !unir, p 



• El Poder Ejecutivo es unipersonal ante esto se da una centralización de poder 

en una sola persona que rebasa la instancia propio de su espacio de acción, 

• El presidente es el jete de Estado, del Poder Ejecutivo, del Ejército y quia de la 

politica exterior 

• Nombra y destituyo a los secretarios de listado y a los representantes 

diplomáticos. 

• El Ejecutivo se ha convertido en la principal fuente de legislación 

• Las facultades del presidente son muy amplias, rebasan el marco de los 

poderes formales al añadirle otros poderes 'metaconstitucionales"' que 

desbordan los marcos legales. Para Lorenzo Meyer la principal facultad, y de la 

cual se derivan otras tantas, es la que le otorga el control indiscutible del partido 

político que gobierna a México desde 1929, así como nombrar a su sucesor y a 

los gobernadores de las entidades federativas. 

Al no existir un equilibrio real entre la división de los poderes, se .dejan manos 

libres al presidente para el ejercicio de múltiples facultades, permitiéndose la 

fundación de un sistema de gobierno paternalista y autoritario que con el tiempo 

ha ido institucionalizándose, dotando al Ejecutivo día a día de más poderes 

extraordinarios y permanentes que prevén un dominio absoluto. 

Existe actualmente un "consenso generalizado en aceptar a la etapa 

posrevolucionaría -hasta la presidencia de Cárdenas- como la coyuntura donde se 

da la consolidación del sistema político y por ende del fenómeno 

Esta ideá 1,1e rectuulmIttuelanales es ti J31),-dad3 por Carni?o, .1nr5e 1111 FI preaidenciollsmo ,rewicaprj f Vi 419I9 XXI, 
klhriea, '1979. 



presidencialismo'r'. "La actitud de Cárdenas frente a las huelgas y a las invasiones 

de tierra es el fundamento de su alianza con las organizaciones populares Con 

apoyo en ellas y en la fidelidad institucional del Ejército, y mediante la renovación 

del personal administrativo, politice y militar, Cárdenas acaba con la influencia de 

Plutarco Ellas Calles. Hasta entonces pudo contar con la plenitud de sus poderes 

constitucionales y motaconstitucionales, poniendo fin a la enorme influencia, que 

habla ejercido Calles"9. Al concluir su mandato Cárdenas va a respetar la 

autonomía de su sucesor, y establecer un patrón de conducta que se respeté 

hasta hace muy poco tiempo (el sexenio salinista) 

Cárdenas, COMO ya se mencionó, eliminó el maxirildito para instaurar el régimen 

presidencialista Asimismo, transforme al Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), incorporando a las organizaciones 

de masas a la política, dándole un carácter sectorial; el objetivo de esto fue 

respaldar las acciones del Estado encaminadas a profundizar el programa de la 

revolución mexicana. 

1.2 SISTEMA DE PARTIDOS CONTEMPORÁNEO. 

José Antonio Crespo nos dice. '(...) el sistema de partidos en México se ha 

presentado desde hace décadas, como formalmente pluralista, pose a la escasa o 

nula competitividad real entre ellos para disputar el poder. Permitir la existencia 

legal de la oposición fue uno de los grandes aciertos políticos del régimen 

priista"I°. La existencia de la oposición legalmente reconocida, no garantizaba las 

condiciones equitativas en la competencia electoral, ya que esta oposición solo 

facilitaba la fachada multipartidistá o pluripartidista limitada autoritariamente por el 

Ihtd., $),(6. 
Alolandni. 	 no111«:s en Méxien 	cdtoi a de 15 os , 11 A 	1908. p, 25 

10 Crespo, .1d;d tueonlo timas do Pondwo partIden uoilic.o,; y elul:Qno_d en  e) enhinrno chi 1,,,9holl.  E1-11%.9A CA1.1111. 
CIL1L. 	D.n. 19115 p 



Estado, ya que el sufragio es alterado, los resultados son incomprobables y 

cuestionables fuera y dentro de las grandes ciudades. La hegemonía del partido 

en el poder se ha mantenido a través de los anos por sus variados mecanismos 

no democráticos, como es su vinculación orgánica con el Estado lo cual le 

garantiza una serie de prerrogativas como son. recursos materiales, humanos y 

económicos. 

Desde 1938, el Partido Revolucionario Institucional (antes Partido de la 

Revolución Mexicana) viene funcionando y configurando su estructura actual. Lo 

presidió el Partido Nacional Revolucionario el cual tuvo como objeto concentrar a 

los grupos participantes en la revolución; pretendiendo llevar a cabo una 

conjunción de los partidos regionales que permitiera dar fin y/o decidir las disputas 

por el poder. Esto permitió que el Ejecutivo fuese concentrando más poder Con el 

transcurso del tiempo, los hechos pusieron a este partido corno casi único, ya que 

ningún otro partido concurría con ánimo de competencia a las contiendas 

electorales. El PNR es disuelto y reconstruido en 1938 con el nombre de Partido 

de la Revolución Mexicana, que incorporó a organizaciones sociales tales corno 

obreros, campesinos y militares principalmente, conjuntando un gran frente que 

diera cohesión al Ejecutivo y al Estado. Es entonces cuando el Ejecutivo pudo 

consolidar su liderazgo. Por lo tanto, esa partir de este periodo cuando la 

Presidencia de la República comienza a ser verdaderamente una institución 

política El PRM, es rebautizado en 1946 corno Partido Revolucionario 

Institucional (PRI). 

Durante sus tres primeras décadas de vida el PRI se caracterizó por la baja 

competencia electoral; fue el "único protagonista de una disposición centrada en 

torno a un sólo partido rodeado por una petiferia de partidos secundarios"'`'. Ante 

esto, se presentaba un panorama donde la fuerza duradera y abrumadora del 

" Fi prsdeiddl nwednidna: eu lu inexistencia del sufragio atazave, on dlgunda legares •zdnau anales da Oral Demad,  del 
1)8í5. 
I-,  Salida, Giovanni. Partidor, y SISIenIti L19  patlles•  MFecuara  (al ¿ornálil,s vol I, Edil Abarmo. modo, 1911(1. p 27i3. 



Partido Revolucionario Institucional se enfrentaba ala casi inmovilidad de la 

representación de los partirlos menores. De esta manera, el Partido Acción 

Nacional -que existe desde 1939 y obtiene su registro definitivo en 1946, siendo 

presidente del mismo Manuel Gomez Mono- representó básicamente o las clases 

medias urbanas, ahricndo siempre las puertas al sector empresarwi (como 

afiliados) Nacido en parte corno una reacción al programa populista de Cárdenas 

y corno un medio do presión al autoritarismo del régimen, es el único partido 

consistente, ya que su electorado ha ido aumentado considerablemente, 

principalmente en el norte del país, estos logros se deben a una serie de acciones 

(presión y concertación para realizar reformas al sistema electoral principalmente) 

que han emprendido a lo largo de su transformación; y lo ubicamos ala derecha 

del Partido Revolucionario Institucional. Por otro lado, el Partido Popular Socialista 

(PPS) se encuentra a la izquierda. En sus inicios éste tenía el objetivo de crear un 

partido que representara conjuntamente a los obreros, campesinos, intelectuales y 

clases medias populares; fue fundado en 1948 por Vicente Lombardo Toledano, 

después de separarse del partido en el poder y de la CTM. A su vez, en 1954 el 

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana surge por iniciativa del -presidente 

Ruiz Cortines, con el fin de agrupar a los viejos revolucionarios que dentro del PRI 

se sentían desplazados. Lo encabezaron ex carrancistas y, posteriormente ex 

priístas. A pesar de la existencia de estos partirlos, no existia la posibilidad de una 

rotación del poder. ,luan Molinar Horcasitas ubica a este partido en la geografía 

electoral como prosistema-derecha -ya que contribuye a la conservación del 

actual sistema politico-". 

Sartori nos dice que hasta mediados de la década de los años setenta, el sistema 

de partidos mexicano cumplía con las características establecidas por su 

definición de partido hegemónico-pragmático. Donde el sistema se centra en un 

partido, con la existencia de una pequeña periferia de partidos secundarios y, de 

" 	Ityc.:itü5. (2,12, 	p 176.210 



hecho de 'segunda clase'. "En este sentido, lob partirías hegemónicos no permiten 

la competencia por ,  el poder, permiten la existencia de otros partidos siempre y 

cuando sean de segunda clase^`
^
. Esto es lo que ha venido aconteciendo en 

nuestro sistema de podidos, se ha permitido la existencia de otros partidos 

políticos, con el objeto de manter ter' una tachada multipartidista, pero no les han 

posibilitado competir de manera real por el poder, Cabe mencionar que a partir de 

la década do los setenta, con la nueva ley doctoro{ (ISOPPE), comienza a 

dibujarse un panorama diferente, ahora son más los partidos que participan en la 

vida político-electoral Esto no significó, la existencia de una competencia real, yo 

que el pRi siguió haciendo uso de su maquinaria electoral (prácticas ilícitas) hasta 

la década de los ochenta, asegurándose una mayoria en la Cámara de Diputados, 

ante esto, los partidos de oposición tenían pocas posibilidades de competir, ya 

que el margen de triunfos priístas era muy amplio. 

A finales de los ochenta, debido a las condiciones de crisis que enfrenta el pais 

desde 1982, la participación politica de la ciudadanía se vigorizó, para culminar en 

un pluralismo que irrumpió durante las elecciones de 1988, de esta forma el PRI 

vio disminuir su votación; en tanto que los panistas pretendían obtener  más 

espacios que permitieran comicios auténticamente competitivos, •En este año, 

surge el Frente Democrático Nacional (EDN), integrado por diversas fuerzas 

políticas para contender en el proceso federal electoral de 1988. El origen de este 

frente se sitúa en 1987 cuando arinterior del Partido Revolucionario Institucional 

un grupo de opinión denominado Corriente Democrática, encabezada por el 

gobernador de Michoacán en aquel entonces, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 

hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas, se separé del partido al entrar en conflicto 

con la dingeticial . 

1.i e ddi 5.,1/...Y1, 	2ia 
QG ankr•ed.':nteb de rtipkit us 	vlpilltdr1 	tin 	vlzpo.rn o durwIte 	presidence4les 	roornitnn e 1'49 

•srlo till5rno cifi 	funnne(¿n del FUR., 	V14,iconce!o,.;:: nn 194n, (Idn Juan Andr03 AUnazán, eft 1940, con F.ydquial 
cadtiw y en 1152, con Nligte,t flenrrinl.ez (,:n¿teti. 



En 1988 Cárdenas es postulado como candidato a la Presidencia por el Partido 

Autentico de la Revolución tvlexicana (PARM) uniéndose a la candidatura, 

posteriormente. el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional 

(PFCRN) y el Partido Popular.  Socialista (pr>s)'". Por Último, el Ingeniero lichen() 

Castillo (del Partido Mexicano Socialista) cedió su candidatura a tavor de 

Cuauhtémoc Cárdenas Al término do la contienda electoral de 1988, y después 

de la desintegración del FDN (salida de los Partidos Popular Socialista, Autentico 

de la Revolución Mexicana y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional) 

surge el interés por conformar un nuevo instituto político, de ahí que el PMS 

cediera su registro para la creación del Partido de la Revolución Democrática, el 

cual se integró básicamente por la Corriente Democrática -Cuauhtémoc 

Cárdenas/Muñoz Ledo- y por una parte de la izquierda -PCM-PSUM-PR.T-. Dicho 

partido marcó su linea politica dentro de la acción contestataria, un tanto radical y 

antigubernamental primordialmente por la necesidad de sobrevivir ante los 

embates y estrategias del régimen salinista que buscaba su desaparición del 

escenario politico. Esto a través del aislamiento y de una politica que lo vinculará 

con la violencia para así ver disminuida su presencia electoral, ya que en poco 

tiempo se consolidó como una oferta política muy tentadora para parte riel. 

electorado, 

Para 1989, el PAN gana la gubernatura de Baja California con lo cual se da inicio 

a una nueva etapa de relaciones entre PRI-PAN; de alguna manera esto permitirá 

el reconocimiento gubernamental de los triunfos panistas en otros estados de la 

República. Así surge un bipartidismo que permite cogobernar concertadamente. 

ie decretemos qua Ion 	 ,11,119' aferLaaas vol la nlil!VZ4 ley electoral de i9155 'C.:Urge l'acierta Electaral• fueron 
Popular Socrlalista, Autent,no da la Revolución Me,onarra y tlrente CardanIsta rp Raoutistruccien Nananal 	armo (ldralgo 
entrega el control absoluto a la Cternuron Federal Electoral y a tres arya anos estatales y dotetales, por to gr,v,r res votos de 
arar antiguo; aliados -PPS, PArzm y PPerd/J. , antas indottrpensabls, aclaren da sol necesario; a: parcela (.11(1b;ernct 
habla perdido intereo en la conservaren de les partidos parnardzatelas-. Lo; liderar. de coa; orgarwartierles tetaban le 
varen est, por lo que ea el arenoso federal de 11:1B8, presentan corno rae rundir:ato a In presidencia al erg. ertnehternov 
Cárdenas -dertrre5 de upiirarse (id Ffll- Una Ve,*. barnizado '1,1t13 Puras°, ledo parece redir.ar que estor; surtidos vuelven 
a oc19:118,1PaPti qc partalat; par aeatatates. 



Durante el sexenio salinista e) PAN ¡ugó un papel importUnie, collto aliado del PRi, 

aValand0 proyecto.s y reformas político-electoral, como se vera IlláS adelante. 

1.3 SISTEMA ELECTORAL MEXICANO. 

El sistema electoral es entendido, en su sentido amplio, como el conjunto de 

Instituciones, normas y procedimientos involucrados en el proceso que se inicia en 

la etapa preparatoria de las elecciones y concluye con la calificación final de éstas 

y la integración de los correspondientes órganos del Estado con los candidatos 

triunfadores Es decir, el "conjunto de elementos que permiten traducir voluntades 

políticas en posiciones de poder estatal'''.  

En la Constitución Política de los Estados Unidos" Mexicanos, se consagra la 

República representativa, democrática y federal como forma do organización 

política del Estado mexicano. La forma de gobierno tiene como base el principio 

de divisiones de competencias entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

como instancias diferenciadas de autoridad cuyas facultades y atribuciones se 

encuentran jurídicamente reguladas y delimitadas. 

El Estado Federal Mexicano se integra por 31 estados y un Distrito Federal, que 

funge corno sede de los poderes federales. Estos son autónomos en lo relativo á 

su régimen interior, el cual puede rnodificarse siempre y cuando no contravenga 

las disposiciones establecidas en la Constitución General 

El territorio mexicano para fines electorales, se divide en secciones, distritos 

uninominales y finalmente en circunscripciones plunnominales. Ei sistema de 

representación es mixto con dominante mayoritario que queda establecida en los 

1,1uN:¿ Jimüne:, Muro t nuevo 	útEle},QuiLmslwnu CFIT Máxic.a, n P. 1991 p 25. 



milenios 51, 02, 03 y 	de la Constitución Politica cie los Estados Unidos 

Mexicanos. 	importante sonalar que el Poder Legislativo Federal tiene una 

coinposición bicameral.  la Cámara de Diputados se conforma por un total de 000 

diputados, 300 de los cuales son electos por el principio de mayoría relativa en un 

número equivalente de distrito electorales uninominales, y los otros 200 por el 

principio de representación proporcional elegidos por la founulo de listas para 

cada circunscripción plurinorninal y la Cámara de Senadores se conforma con un 

total de 128 Senadores, que contentamente integran el Congreso de la Unión. 

Para el registro de candidatos tanto individuales como de lista, para Diputados 

federales, Senadores y de los Representantes a la Asamblea para Distrito 

Federal, se hace por fórmula de candidatos, compuesta de un propietario y un 

suplente I.a elección de estos candidatos se da a troves de la emisión del voto 

directo de la ciudadanía. 

Las reglas para la asignación de escaños o curules según el principio de mayoria 

relativa, se fundamenta en el mayor número de votos obtenidos por cada 

candidato o por formula de candidatos, En el caso de la ir:presentación 

proporcional, éstos se asignaran con base en los porcentajes de votación total 

obtenidos por cada partido' 

Por último, diremos que en México existe una forma de gobierno presidencial, esto 

os, la jefatura y conducción del gobierno son responsabilidad del Titular del 

Ejecutivo Federal (Presidencia de la República), De acuerdo con la Constitución, 

el Poder Ejecutivo tiene un carácter unitario ya que su ejercicio sólo corresponde a 

su Titular, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien es designado 

mediante elección directa y por sufragio universal cada seis anos, situación que lo 

convierte en el único representante sujeto e elección a través del voto de todos los 

ciudadanos mexicanos, 

V13P.4 	11, 12. 11, 10, -lb, iLi y l i del Cinligo 1 r.11evial ;3 1,11.eticinne.G y PPOC.2(1,1wernos Fleclwglin Los 
MI,t111. 11(.1!; 	lnlegiLiciáh del /..;ong,,,;1.) tic ha limón y Ira i'islgrae.1/2/) tie es,:101,,,t, o lo diputudos de Torcsention. 
propelcienat, 
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Supitialit iorlic JUDICIAL 

FORMA DE GOBIERNO PRESIDVNCIAL 	I 

PRINCIPIOS 
DE 

ELECCION 

MAYORIA RELATIVA 

REPRESENTACION 
PROPORCIONAL 

P111tildelleia de UI 

309 Diputados 
90 0enli0ui 

200 Diputados 
Senadores 

En función de esto podemos encontrar que de 1946 a 1994, se han realizado una 

serie de reformas constitucionales acompañadas de las electorales, lo cual 

significa un paso de singular importancia tanto en el aspecto normativo como 

procediniental. 

De este periodo se pueden señalar a siete de las más importantes. Las seis 

primeras fueron iniciativas propuestas por el Ejecutivo, la séptima por primera vez 

en la historia de reformas politico-electoral fue propuesta del Partido 

Revolucionario Institucional; a continuación se mencionaran los principales 

cambios introducidos en estas cinco reformas en tres apartados (autoridad 

responsable de la organización electoral y conformación del árgano electoral; 

régimen Juridico de los partidos políticos; formas de representación y 

conformación del Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Cámara de 

Senadores ), y estas son: 



1 La ley Electoral Federal de 1946 que marco, el inicio de la institucionalización 

leS prOCOSOS electorales en WXIC0 

a) Autoridad responsable de la organización electoral y conformación del órgano 

electoral: 

La organización y vigilancia de los procesos estuvo a cargo de la Comisión 

Federal de Vigilancia Eirctoral, la cual se integró por reprli?sentantos de las 

Cámaras legislativas (dos), partidos políticos (dos) y el gobierno (2), precedida 

por el Secretario de Gobernación A diferencia de la Ley para los Elecciones 

Federales (LE') en la cual la organización y vigilancia de los procesos 

electorales estuvo descentralizarla, ya que las autoridades municipales y los 

mismos electores tuvieren la responsabilidad de realizar las funciones 

electorales. 

b) Régimen Jurídico de los partidos políticos: 

r- La ley de 19/16, por lo tanto vino a centralizar prácticamente la organización de 

los comicios, así como a minimizar los derechos y a maximizar las obligaciones 

de los partidos, por lo que, únicamente) podían registrar candidatos a puestos 

de elección popular aquellos que obtuvieran su registro ante la Secretaria de 

Gobernación. 

-4 Se dispuso que para su registro debían contar con un mínimo de 30 mil 

afiliados a nivel nacional 

4: Se institucionalizó su función de vigilancia en los procesos electorales_ 

Se precisaron causales para cancelación temporal o definitiva de su registay 

4,  Se introdujo la figura de coalición para fines electorales. 

Esta ley presentó rasgos restrictivos y centralizadores que aumentaban o 

disminuían dependiendo de las necesidades del gobierno. El resultado de todo el 

proceso de reforma fue el dominio absoluto de un partido y la ausencia de 



AlirrwiDAD 	 1 • Se düposita en el Estado y la iLiudarlanía la responsabilidad de 
RnPON SABE. E 1)1 LA 	 vigila y desatiollat loo 101)(e.sos eleMoralos, con la intervencion 
ORGANIZACION i'1 (TORAL 	de los Poderes Federales ifeemacien cfei los organismos 

eloctoi ales) 
• Se Crea la Coinsion Federal de Vigilanem Fleetorai (órgano 

(-Jalee!) con oigamos desconcontrides de miisdieeion estatal 
Csiones Loc.ales 1:1mLot ales) y distillal (Comités Distntales 

II 	
Hm:totales). 

RLGIMI N ..11.1RIDIGO DI. 	• 	
, 

I• 	::•,e ies define por primen vez en el Derecho Posittvn mexicano 
LOS PARTIDOS P( :/l I11(.1()S 	como asociaciones legalmente constitiLidas para fines 

electorales y de orientación politie a 
• 13e dispone que pala SU legislo) rinden rxsItar eón iii ininimo 

te 30 mil afiliados nivel naronal. 
• Se instituciointliza su función de vigilancia er1 ci pi eso 

electoral. 
• Se precisan causales para panoolacien temporal o definitiva de 

se registro 
• Se introduce la fina de coalicionpara loe electorales, 

RUGISTRO 	 • Se crea el Consejo del Padrón Electoral c01110 órgano tecnico 
EI.FCTORFS 	 dependiente de la Comisión Federal de Vigilancia 5:lec:toral 

• Se e faculta para dividil el tenitorio nacional en distritos 
oleotorales, elaborar y rovisal yieriódieunienle el padrón 
electoral; expedir la credencial para votar; preparar y entregar 
las listas electorales obtener 155 r.:enstancias Clil r11;1111Pre de 
votos en los distritos electorales y realizar las tabulaciones 
1:011'euponefientes  

pteniu:1111,13 el 7It 	1 1. et"k Sil 	suMilubm .11.?O ey paro la io 	00 cc, 1,),, Po, ,gl,,51"f:(!0r,Nfin (151115. 

17 

competitividad de las elecciones t.a ley de 1918, mintinzaba las obligaciones de 

los partidos y de los candidatos y maximizaba sus ck'írechus. 

2 En 1951, se lleva a cabo una reforma constitucional modificándose 

posteriormente la ley electoral, 

a) Autoridad responsable de la organización electora; y conformación del órgano 

electoral.  

Aumentó la representación de los partidos políticos de dos a tres, disminuyó de 

dos comisionados del Poder Ejecutivo a 1 -secretario de GobermIción- y los dos 

representantes del Poder Legislativo. 



h) Régimen 	icuco de los partidos politicos 

Se duplicó el requisito de nliembros para registrar a los partidos. De esta l'oídio, 

de 30 mil miembros que se exigían en la ley de 1940 y 1901, la reforma de 

'1901 subió a 70 mil, exigiendo un minino de 2,000 afiliados cm dos terceras 

partes de las entidades, 

'LEELEctoRAL,oRÁL ó,  .1':T ...................... 
AtirLiRiDA. D 	1"; Sr (dea la Cómisi<5n Federal Fleetolal en sustdocion de la 

RESPONSABLE ID, I,A 	 Cenusión 1 ',del al do Vigilancia Electoral, 
ORGANIZAGION 	 10 	olova de das 11 tres el número de rCprtlexttitaltles de los 
1.1.1...C; I 1 )FIAI 	 ce ido', politices 

	

l  • 	Sc redujo de 2 	 mthilt 	I,  ale ' EJLCUt4IO a 1 
141'CIIMEl N .10111010.0 	UtIl• 	 1!-) inI ol nútnoie do afiliados requeridos nora 50 

LOS PARTIODS 1'01111CW; 1constitución y regi5110 ititfot uta de 1951) 
• Se les faculta para proponer, de común acuerdo, a los 

integizu lie!: do las inesas directivas do crisrlia. 

	

l • 	Un les eximo do pago do determinador.; impuestos (dando inició 
I 	a Si:; prerrogativas -vigente a partir de In i' tormo de 1963.1 
I* Se establece plena monte su Gunesponsabilidad en los 

procesos electoiales 
3 RECIS roo DL • Se caen el Rogistro Nacional Un Declorw; en sustitución del 
ELECTORES 	 Constlo r.i 1 F1'adicirt Electoral, como institución de servicio 

L público con film:iones permanentes  
4 	 )t s' 	19.5,,,r1.0 oderal zle 1015 

3. Ante las posibilidades reales de contender por el poder y la debilidad cada vez 

más acentuada de la oposición, en 1963, el gobierno llevó a cabo una reforma 

constitucional a los artículos 54 y 63, con la cual, se crea la figura de Diputados de 

Partido, lo cual permitiria revitalizar a tos partidos de oposición, asignándoles una 

pequeña cuota de representación Parlamentaria_ 

4. De nueva cuenta, en 1973 se realizó una reforma más a la Ley electoral. • 

a) Autoridad responsable (le la organización electoral y conformación del órgano 

electoral. 

Aumentó el número de representantes de los partidos políticos de tal forma que 

hubo uno por cada partido registrado, manteniéndose un representante . del 

Poder Ejecutivo y dos del Poder Legislativo. 	 • • 

111 



Se facultó al comité ciistrital electoral, para designar a iris integrantes do las 

mesas directivas de casilla. 

Regimen juridino de los partidos politico5.;. 

Introdujo el derecho de acceso a Inri partidos politióos a os medios do 

comunicación durante los procesos electorales 

r. Se les (Mol pa el derecho de proponer a los miembros de las mesas directivas 

de casilla 

Se modificaren los requisitos para registrar nuevos partidos al reducir el número 

de ¿Abades a 65 mil, exigiendo un mínimo de 2,000 afiliados en dos terceras 

partes de las entidades 

Se precisó el procedimiento para la realización de las z.lsambleas constitutivas 

en las entidades de la República, debiendo exhibir listas nominales. 

c) Formas de representación y conformación del Poder.  Legislativo (Cámara de 

Diputados y Cámara de Senadores. 

Disminuyó el mínimo porcentual para acreditar los primeros cinco diputados de 

partido de 2.5 al 1 5 de votación total. 

.................................L
EY. E 1 	

si E  Vid11.42'n 

1 AU 1 ORIDAD 	 • So define 4 ia Comisión 1 ederal Electoral como organismo 
RL:SPONSAULL 1-.11:1 	 ;autónomo de catador pern Kinenle y (mil peisónalidad juridlca 
ORGANIZACION 	 mii 

ECTOML 	 • 
opia. 

1.1 

	

	 So lo otorga roprosentzacion paritaria en los organismoS 
electorales a todos los partidos Sil 11000 nacionales, ti través de 
un comisionado con voc y voto.  

2 R1: GIM1.N .11)1,111)1(.:0 Dr_ • Se incluye entre sus fines el de contribuir a la educación clvica 
1.0S PARTIDOS 1'01.11 MOS 

	

	• Se reduce de 75 ind a 61)aol ti número de afiliados requeridos 
para su constitución y registi o 

• Se reduce de 2 5 a 1 55'il el porcentaje ele votación requerido o 
nivel nacional para rnnseiv;:ir ski registro. 

• Se zilinpVia el rógimen de preirogativas al adicionar a las 
exeilciones fiscale5 el otorgamiento de franquicias' postales y 
telegráficas y ul ;le:nets° a rodio y televisión en periodos 
electorales. 

Plomurwicil 55 d.::rrllr,, dik 197:1 



6 El [lecho de que López Portillo se laya preentadó ole en la contienda 

presidencial de 1976, evidencio el ca meter virtualmenle monopotico dril rogimen. 

Frito propicio que en 1977, la Ley Llectoral Federal, fuera sustituida iior la Ley 

Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales, donde se refOenó el 

r.irtículo 41 constitucional 

a) Autoridad responsable r.le la organización electoral y conformación del órgano 

electoral' 

Se mantuvo la Comisión Federal Electoral, se integro por representantes do las 

Cámaras Legislativas (uno del Senado y uno de la Cámara de Diputados), los 

partidos politices (con registro tendrán voto) y el gobierno -el Secretario de 

Gobernación seguirá presidiendo a estos comisionados se sumé Con derecho 

a voto, un notario público. Asimismo, se ampliaron las facultades de la CEE: ya 

que ahora temida la responsabilidad y función de resolver el otorgamiento o 

pérdida del registro de los partidos políticos nacionales. 

b) Régimen jurídico de los partidos políticos. 

Con esta iniciativa de reforma politica del propio López Portillo, el sistema de 

partidos empezó a cambiar. 

se incorporó la modalidad de 'registro condicionado al resultado de las 

elecciones"19 i si la votación era igual o superior al 1 5% del total nacional se 

otorgada el registro definitivo, debían contar con 66 mil afiliados para su 

constitución y registro. 

ir Se creó y reconoció jurídicamente la figura de asociaciones políticas nacionales 

como instancias para la discusión de ideas y difusión rie ideologías, pero sólo 

podían participar en elecciones en alianza con un partido político registrado 

ir Se les confinó carácter permanente a su acceso a los medios de comunicación 

(radio y televisión), 

«y FedIrril de 17.):93,17uc1(>nel1 	y r'rocs;,.> Letales ¿u ticulo 82, 

20 



Se reglamento paulatinamente la constitución de frentes y coaliciones, 

Se delimitaron las causas para la pérdida de registro de asociaciones y partidos 

políticos 

Se introdujo un sistema mixto con dominante mayoría. Conforme a este 

sistema la Cámara estuvo compuesta por 300 diputados elegirlos en otrab 

tantas circunscripciones uninorninales, distritos de mayoria, así corno por hasta 

!DO diputados de representación proporcional, elegidos en eketinscripo¡ones 

plurinominalos denominadas regiones, donde los partirlos presentaban listas 

cerradas y bloqueadas. 

Todas estas reformas pretendieron estimular la participación en los comicios. 

Cierto es que con esta ley aumentó el número de candidatos y partidos que 

participaron 

	  • 	11PEITAggp 
I AU I ORIDAD 	 • Se mantiene la Comisión Federal Electoral. 
RESPONSAI31 1 DE LA 	. sri sumó un notario público. 
ORGANIZACION ELECTORAL 
11 REOIMEN JURIDICO DE 	• Se reglamenta en detalle (7 capitules) de conformidad con las 
LOS PARTIDOS POI I I ICOS 	nuevas dispesicionos quo to elevan a rango constitucional. 

• Se incorpoi u la modalidad do registro condicionado al resultado 
do las elecciones, si la voladon es igual o superior al 15% do! 
total nacional se otorga el registro definitivo. 

• So incrementa a 13 mil el númere de afiliados requeridos para Sil 
constitución y ntgistro. 

• Se Cl ea y reconoce jundiczimente la figura de asociaciones 
políticas nacionares como instancias para la discusión de ideas ;./ 
difusión de ideologías, pero que solo pueden participa: en 
elecciones en allanr.a con un partido político registiado. 

• Se le confiere caracter permanolite a su acceso a 11) radio y In 
teievisión, el cala! so incrementa un' penados electorales 

• Si: leglanlenta puntualitienle la constitución 	- frente y 
coaliciones 

• Se delimitan las causas para la pérdida de registro do 
asociaciones  y partidos punticos 

III. REGISTRO DF  • Se crea el CornItr: Técnico y do Vigilancia del Registro Fecliírmi de 
FLECTORES 	 Electures a nivel central y con órganoo do representación CO las 

delegaciones estatales en los que participan limartidos políticos  
Promugnrin a zit d&i ft ICie 	C 1.30 197/. 



Fn 1987 nuevamente se reforma la ley electora! 

a) Autoridad responsable de la oiganriacion electoral y conformación del órgano 

electoral: 

I..a Comisión Federal Electoral se integró con representantes del Congreso di 

la Unión, del gobierno -Secretado de Gobeíríaí.:ron y de los partidos políticos 

este Último se dio en función de su fuerza electoral cien lastrada en las urnas -se 

modificó el mecanismo de representación de los partidos políticos por cada 3% 

o fracción excedente de la votación nacional hasta Un máximo de 16 

comisionados por partido-. 

b) Régimen jurídico de los partidos políticos. 

So mantuvo en 65 mil el número de afiliados para obtener el registro 

Algunas de las nuevas obligaciones de las partidos poiiticos eran la de dar a 

conocer su plataforma política en todas las circunscripciones electorales donde 

participara (artículos 45, fracción VII del CHE). 

El derecho de registrar un representante ante la Comisión de Radiodifusión, 

con el objeto de contribuir en la elaboración de los prograys de su partido 

(articulo 52). 

* Se les otorgó 15 minutos mensuales en la radio y la televisión para cada uno de 

partidos políticos nacionales. 

Se asignaría financiamiento público conforme a la cantidad de votos y escaños 

obtenidos. 

e) Formas de representación y conformación del Poder Legislativo (Cámara de 

Diputados y Cámara de Senadores. 

Se modificó de nueva cuenta el sistema de representación. Estas reformas 

permitieron a los partidos políticos de oposición poder contar - con más 



ó F.111987 nuevamente se relorina la ley eli:::ctóral 

a) Autoridad responsable de la organización electoral y conformación del órgano 

electoral. 

La Comisión Federal Electorai ce integró con representantes: riel Congreso de 

ia Uniór del gobierno -Secretario de Gobernación- y de los partidos políticos 

este último se dio en flinción de su tuerza electoral demostrada en las urnas -se 

modifico el mecanismo de representación 	los partidos políticos por cada 3% 

o fracción excedente de la votación nacional hasta un máximo de 16 

comisionados por partido- 

b) Régimen miau) de los partidos politices: 

So mantuvo en 65 mil el número de afiliados para obtener el registro. 

- Algunas de las nuevas obligaciones de los partidos pataleos oran la de dar a 

conocer su plataforma politica en todas las circunscripciones electorales donde 

participara (artículos 45, fracción VII del CFE). 

4  El derecho de registrar un representante ante la Comisión de Radiodifusión, 

con el objeto de contribuir en la elaboración de .los programas. de su partido 

(articulo 52). 

Se les otorgó 15 minutos mensuales en la radio y la televisión para cada uno de 

partidos políticos nacionales. 

So asignaría financiamiento público conforme a la cantidad de votos y escenas 

obtenidos. 

c) Formas de representación y conformación del Poder Legislativo (Cámara de 

Diputados y Cámara de Senadores. 

Se modificó de nueva cuenta el sistema de representación. Estas reformas 

permitieron a los partidos políticos de oposición poder contar COn más 



diputari0s do WprüSerltación proporcional (200), cuidándose que existiera Lin 

partido que t ivior a mnyori a 

................ 
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1 	ar: ral t k!...119r1)ri» y ros Óigallor"; r1lelr,tüidle's _ 
11 RECtilYWN ,a/F1tiDICO DE I OS I 'A1: FiñOS 	• Se supOine la modalidad de registi o 
Pr)t.ITICOS 	 ednificamadd el resollaeo de fas eleccionet,"; 

• t3o incolpgal su deroc110 a reribil 
finnorialniCrao 1UIltILO 

• loitalera1 :tu prerrogativn 	Liewsu 
iiedvartentd a la radie y 1;1 tolevision (15 
ninutos 0)0nsuales 'mininos), 

Se agrwja la obligacion de presentar una 
plataforma ole,:aoral dlrniMa 011 rada 
elección en que 301 110)03, 

• Se reglamentan, además de los frentes y las 
coaliciones las fusiones 

• Sc crean Comnós l'Ccnicos y de Vigilancia 
del Registro Narional de Flecfores a nivH! 
tfitill itil 

• Se prescribe ia ojecucion de una revisión 
anual dl padrón Con la oarticiptciOn de los 
partidos políticos 

• SO aMpliair los plazos par 'a 9(10 los 
Gio)adanos y partidos politices SOlieiten 
conclusiones O iriclusionas del padrón 
electoral.  

• So faculta al presidente de rada Conste 
Electoral para designai al preSidGoto y 
Secretario de !ilesas do cusillá 1  os , dos 
escrutadores serán designados por sorteo 
con bm",o tyi las propuestas de los pirifittios 
politicos 

• Se limita el voto do los electoroS.en tránsito 
(fuera de su soceicin;  distrito, estado o 
eircuns(;r1pcy5.1:1 a un máximo de1O4 de los 
votarles registrados en cada casilla. 

• 513 ioduce a un máximo do 39 hot-at; el plazo 
para ia entrega de documentación electoial 
de las casillas a los C01)111151; Distritales y 
para el inicie (le dallyillo ib roSultadult per 
rlistrito 

• Se ordena lijar un cartel con los insolados 
de las elecciones en ti exterior de las 
eallIllaS y (dçin1itd 	Pisti tales, Urla vez 
concluido el córupt ira correspondiente 

IV Rl OLAS DEL. PROCESO rt re, 1 ORAL 
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7. Las elecciones de 1988 cuestionaron el sisteiiia e=lectoral mexicano, tanto en su 

organización corno crl su calificación, lo (1110 propició una reforma más Por 

[limera vez. esta iniciativa fue propuesta por el Partido Revolucionario 

Institucional, aprobandose en 1990. 

a) Autoridad responsable de la organización electoral y conformación del árgana 

electoral: 

Las modificaciones principales fueron la integración de los organismos 

electorales Ahora la autoridad responsable de la organización y vigilancia de 

los procesos electorales es el Instituto Federal Electoral que sustituye a la 

Comisión Federal Electoral como autoridad responsable de ejercer la función 

estatal de organizar las elecciones. 

b) Régimen jurídico de los partidos políticos• 

Se mantuvo en 65 mil el número de afiliados para el registro definitivo. 

Se suprimió la posibilidad de postular candidaturas comunes sin mediar 

coalición formalmente suscrita y aprobada. 

Se suprimió la figura de asociaciones politicas nacionales, 



1987 

AÑO 	 LEY REGLAMENTARIA 

1919 	LEY PARA LAS ELECCIONES FEDERALES (LEE) 

1946 	LEY ELECTORAL FEDERAL (LEE) 

1951 	LEY ELECTORAL FEDERAL (LEE) 

1913 	EY ELECTORAL FEDERAL (Li-L) 

1977 	LLY FEDERAL DE ORGANIZACIONES POLITICAS Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (LEOPPE) 

• 

CODIGO FEDERA'. ELECTORAL (CEE) 

CODIGO FEDI:RAI DE INSTI-ILICIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES (COFIPE) 

1990 

Se amplió substancialmente el catalogo de prerrogativas al adoptar cuatro 

modalidades para el otorgamiento del financiarniento público y provee un 

incremento de sus tiempos de transmisión por radio y televisión en periodos 

electorales en función de se peso electoral, 

Se reielroduci la modalidad de registro condicionado al resultado tre ias 

elecciones. 

LEGISLACION REGLAMENTARIA EN MATERIA ELECTORAL 



1.4 MOVIMIENTOS SOCIALES. 

Para las necesidades de la presente f11,/e5tgdc:Ori, los movilnRItilos sor  .sorc u ne ion 

entendidos como "manifestacioncts de la sociedad  civil, estas nlovimlet.11os 

constilliyen ewPreslories colectivas l'elnlivainente organiadile con diletentes tipos 

de politización y de duración venable que surgen para' a) solucionar una 

den)anda. necesidad o conflicto especifico, 	enlwidar medidas aplicadas por el 

Estado o la clase antagónica , que son coittranas los intercsEs de detorinnado 

grupo, y 	defender una paiticular situaci(mIglie se considera ¡asta contra quienes 

pretenden alterarla) Son fondas dar organización que; con frecuencia rebasan las 

instituciones del gobierno": '' 

De la década de los cincuenta e le de los ochenta se han suscitado una serie de 

demandas do la sociedad, algunas de ollas no encontraren lugar en el sistema 

politice, se expresaron por tanto en forma de movimientos sociales que, por 

incontrolables, muchas veces terminaren por ser reprimidos Los maestros y los 

ferrocarriles, entre 1956 y 1958. los médicos y los estudiantes, entre 1964 y 1968, 

y luego los movimientos guerrilleros urbanos y rurales de los setenta son algunos 

de los ejemplos. 

El aumento de organizaciones independientes y alternativas al PRI a partir de los 

setenta, tanto en el ámbito urhano como rural empiezan a desconocer el liderazgo 

priísta y se mantiene corno interlocutores del régimen sin pasar por su 

incorporación al partido del gobierno, ejemplo de esto son los sindicatos 

universitarios y la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular 

(CONAMUP), por sólo mencionar algunos. Ello no significa, que el PRI empieza a 

perder capacidad de articular en tomo suyo la iniciativa social de diversos grupos. 

Esto no quiere decir que el partido haya dejado de representar a sectores 

V.:USe 11 f<arnIrez, 	 Marni<lt 	 (15_,Jt:. 	ewr 	PJ, 13i:ttlian INIt-,7 y Sarm 
Pla•',1 y Val; ;. 	1T,s7 p 47.1 
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importantes dé? nuestra sociedad Idnalmonte sigue manteniendo en su interior a 

importantes contingentes obreros y campesinos El PRI ha dejado de ser el único 

canalizactor de intereses Este hecho no ha dcYjadn de expresarse en el ambito 

electoral a lo largo do la década de los ochenta El PRI ha ,listo descender 

considerablemente sa votación 

La complejidad creciente de la administración pública ha desnaturalizada las 

relaciones entre el ciudadano y el Estado, y éste se ha visto rebasado por la 

demanda ciudadana en el campo del ejercicio de sus derechos, lo cual incide 

negativamente en la posibilidad de disfrutar plenamente los derechos 

democráticos que se ven así reducidos a lo meramente formal. , 

A partir de los sismos de 1985, en la sociedad se marco mas el desarrollo de una 

dinámica social. que le permitió organizarse sin .1a participación de partidos 

políticos, con el objeto de canalizar sus demandas, para posteriormente 

expresarías y exigir su solución. Dinamismo que no todos los partidos existentes 

han podido recoger en forma adecuada y con plena conciencia de lo que esto 

significa. Santiago Creel nos dice al respecto "es difícil vincular los sismos con 

otros hechos políticos, lo cierto es que la misma participación, los mismos actores 

y los mismos reclamos han estado presenteS en diversas Organizaciones No 

Gubernamentales, grupos de defensa de los derechos humanos (derechos 

políticos) y de observadores electorales. Un ejemplo de ello es el documento de 

"20 compromisos para la democracia A esto añadiría Carlos Martínez Assad, 

este aceleramiento ha llevado a una creciente particiPación, a una concepción 

más desarrollada de la política, a cambiar las relaciones entre 01 Estado y la 

sociedad. Paralelamente a esto hubo una explosión de movimientos ciudadanos 

en el país corno la muestra el navismo en San Luis Potosí, la Coordinadora do 

" Wase a 1 conanif: Valdría y kraieranm Pahn a en Revisin 1,3c.~ Na, t r, ;;(4.)-11;c: /.fi? 120: tJAM.11rulnd 
A.?capuMale:> Di yisrón la Caen,.;:an Snclales Y Huna rvIchl 	y 17 y :1 relpcctivaffiente 



Organizaciones Campesinos y b:stu(iiantiles riel Istmo (C.:0CH) en Oaxaca. y el 

nacimiento de un sinnúmero de C.)rganiza(ienos No (Jtionreamentales 

Por ultimo Juan Molinar. (1013 CliCe "(estas Organizaciones sobrevivieron, una vez 

gue cumplieron sus objetivos iniciales. ya que in reconstrucción de las vivieildas 

donadas por los S1511105 :  dieron 11•113'.; 1.111á, expandieron estos objetivos hasta 

abarcar otras demandas ciudadanas y politicos'::-  Estas organizaciones surgidas 

poi los sismos fueron aquellas que 19313, apoyaron la condicionan de 

Cuauhtémoc Cárdenas, por el Frente Democrático Nacional y a Rosario Ibarra, del 

Partido Revolucionario de los Lrobajadores ante In búsqueda de nuevas 

alternativas, lo cual se expresó en las uinos -' 

Después de las elecciones de 1958, el Frente Democrático Nacional y el Partido 

Acción Nacional presionaron al sistema en busca del respetó al sufragio, a pesar 

de sus diferencias ideológicas El ex candidato a la presidencia del Partido Acción 

Nacional Manuel J Clouthier lanzó iniciativas para presionar desde la calle, a 

través cierre de carreteras, toma de alcaldías, de la movilización ciudadana, esta 

última conjuntamente con el Partido de la Revolución Democrática, con el objeto 

de que se respetara el sufragio (derecho político de la ciudadanía). 

1.4.1 DEFENSA DE LOS DERECHOS POLITICOS CIUDADANOS. 

La conceptualización de derechos politicos24  corresponde a las "condiciones 

jurídico-politicas esenciales que posibilitan la realización material de todos los 

1 93,qqil l',..)oreqo en Retqr.! en lo 	 y 	 svphrlyibls 	 3i3. 
') Véi15(1i1 MzifCc1.23,5CÓri, Op. 	p. 3F3 
zr yren 	13/;e9Ila nds 011.11 que rs 	 ¡)<.0ruhr el estoMeenuie$110 dtn un 

) si5tetna 	qiraqtias induidqlie5 y der0110r. 
 

InslituClOnus qua gaTanlizall 
ejentc4, 	derechoG IndIviduaIe.: de libertad y rirr4111?tIld y 	 ,..-1.1,silduales (sufragio, asu,,:iaGiijn, 
prenzsa, 	) as, renio hl exil,tonci-a 	un rnt,:na,,) r1 di 	 Isterna 	que. Imzirarnente, 
garantiza la :rexIsteNia de fraudes. y un welcado 	 aellol;),be e Independiente del aparato 

IronSIción a 10 	 y ploz..,:”5T1% 	 Filq!zta mensual de r)nlít1,...:.a y 
CUltutli,Nt) 1, enero 	'1996, p.10. 



derechos públicos subjetivos, que son aquellas reunas de earUcioación de los 

individuos. bien subjetiva o colectivamente, en los procesos ele toral:u:1On de la 

voluntad estatal 

En 	 el al cele 21 de 	 t_iniv,.„.iisal de Deri,,,crles t'iLlliraric 5; 

sonaiale signier)to 

• roda persona tiene derecno a !arlrctp.ar en el gabiert in de su pais, 

directamente o por medio de representantes libremente esengrdos 

• "toda persona tiene el derecho de acce:o„ en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su pais. 

• 1.a voluntad del pueblo es la base de la autoridad del peder público, esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habran de 

celebrarse periocticamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u 

otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Concretamente en nuestro pais, en 1990, fue formalmente creada la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos como órgano desconcentrado de la Secretaria de 

Gobernación, encargada de la salvaguarda de los derechos humanos de los 

mexicanos y de los extranjeros que se encuentran en territorio nacional; este 

último en coordinación con la Secretarla de Relaciones Exteriores'''. 

La Constitución Politica especifica los rubros de incompetencia de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos sobre cuestiones jurisdiccionales; en materia 

laboral y en materia electoral, a pesar de que ésta última reconoce que estos 

, ;9,11:a..,2 	 " 	1 	 I 	ni; 
1939, 1) 

d,1 	0,;(1,1,) p.,, 	 52225,,,11,5,15:),$ r13552 	655 1,,¡,552,' h5. 	1011,55:J5 	5,1' ,  a 12r551 ,0 (1L,( 511 	!él 

U:2.1i 25! 535:P:2:1. 55I'j 
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rubros tornillo parte de las garantías fundamenlales del set humano que se 

encuentran reconocidas en oidenamientos nacionales e internacionales, 

HeSlieCtO u |a u||inm rúStriCC.1(')r) |p  COIT1h1;i(:?1), 	1 .9.iSi110 que our)lquier ornburisman 

en el mundo. debe absionurse de 	 en contiendas políticia5i quc.,  puedan 

restarle fuerza y credibilidad, dacio su ca/actor osenciaimente apolitiC0 y 

apartidísta. 

B ámbito de competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se 

encuentra establecido rm el articulo 3 del Reglarneino Internc.) de la niisma y que a 

la letra dice A) Violaciones administrativas, vicios en !os procedimientos y delitos 

que lesionen a una persona o a un grupo que sean cometidos por una autoridad o 

servidor público. B) Violaciones admInistrativas, vicios en los procedimientos y 

delitos que lesionen a una persona o a un grupo cometidos por otros agentes 

sociales, cuya impunidad provenga de la anuencia o la tolerancia de alguna 

autoridad o servidor público y C) en los casos a los que se refieren los dos 

incisos anteriores por negligencia a alguna autoridad o servidor público. 

Pareceria que en nuestro pais las condiciones están dadas para que violen los 

derechos políticos de la población Emilio Krieger nos dice que "mientras las 

comisiones oficiales de derechos humanos .scan dependientes del Ejecutivo, sin 

verdadera autonomía, mientras carezcan de facultades decisorias y se limiten a 

formular recomendaciones, cuya obligatoriedad se origina en el apoyo que el 

Ejecutivo les brinde, mientras su reduzca injustificadamente la esfera de 

competencia de esas comisiones y mientras no se vincule y coordinen con /os 

grupos y entidades de la sociedad civil que so ocupan de esos problemas, muy 

lejos ebtatertlOS de un auténtico y eficaz sistema, con base constitucional de 

protección y defensa de los derechos humanos y continuaremos en el vicio de un 

mecanismo que, más que combatir la violación de los derechos humanos 



realmente cometidos, asume la forma de un disfraz o una careta que se 

el titular del único poder estatal que opera en México, para aparecer corno un 

denotado defensor dizt derecho, en general, de los derechos humanos"''7. 

Ante esto, es más creciente, el empuje de la ciudadanía en movilizarse por la 

defensa de sus derechos políticos; la falta de respeto a estos derechos lía 

impedido una participación más real y activa de la población en la solución de los 

problemas nacionales. Ante esto, han surgido numerosos Organismos No 

Gubernamentales (ONG's) abocados específicamente a la defensa de esos 

derechos a cuyo esfuerzo se han sumado otros tantos, bajo la misma premisa de 

que los derechos políticos son Mí-libren derechos humanos, ya que en nuestro 

país se práctica el fraude, tanto a nivel federal, estatal y local. 

La Constitución Política, en su capitulo primero nos menciona las 29 garantías 

individuales, a las cuales tenemos derecho y que sociedad y autoridad deben 

respetar. Algunas de estas garantías hacen mención de los derechos políticos de 

los ciudadanos mexicanos, de los cuales podemos citar 

Artículo 1 (garantiza la igualdad, ante la ley, de todas las personas sin distinción 

de sexo o condición social, de tal forma que no existen preferencias por ningún 

concepto), articule 3 (la educación consiste en la preparación y desarrollo de los 

individuos para que puedan enfrentarse correctamente al problema de satisfacer 

sus necesidades como personas y como miembros de una sociedad ); articulo 5 

(el contrato de trabajo sólo obliga á prestar el servicio convenido por el tiempo que 

fije la ley sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no -podrá 

extenderse, en ningún caso;  a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de 

los derechos políticos o civiles); articulo 6 (garantizar la libertad de expresión: y la 

de información); artículo 7 (libertad de escribir y publicar escritos sobre cualqUier 

Kneeer, Enllo 'Con,t1toslán y cfereslins humanos," Pordl,cM qtn presan.le en el Foro oonvooudo poi bl /v:adune:A 
Mekicand de Derecho, Hilinance„ para los elds 21, y 23 ee mayo de 1994, en el Inetittdo dr Invelligaeones dor leicas dela 
UNAM p leí 



materia), articulo 9 (no se podrá coartar el derecho de asociarse pacíficamente 

con cualquier objeto licito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán 

hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos de país ..) por mencionar 

algunos. 

Por i:íltimo, diremos que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales en sus artículos 4, 5 y C.3 (Votar en las elecciones, constituye un 

derecho y una obligación ciudadana que se ejerce paro integrar !os órganos del 

Estado de elección popular, se considera un derecho constituir partidos políticos 

nacionales y pertenecer a ellos libremente; participar como observadores de los 

actos de preparación y desarrollo del proceso electoral federal, así como lo que se 

lleva a cabo el día de la jornada; una obligación del ciudadano es integrar las 

mesas directivas de casilla) se establecen los derechos políticos de la ciudadanía. 

1.4.1.1 DEFENSA DEL VOTO. 

¿Por qué surge la defensa del voto? 

La defensa del voto, enmarcada en un sistema político autoritario, surge, entro . 

otras circunstancias, por la creciente desconfianza de la sociedad213  hacia el mareo 

jurídico electoral en turno, y sobre todo, hacia las prácticas ilícitas que ha venido • 

implementado la maquinaria electoral del PRI para perpetuarse en el poder. 

Es por ello que la ciudadanía, ha incrementado su interés por participar en la 

vigilancia y transparencia de los comicios, haciendo valer sus derechos políticos 

c P  José Woldenbeig rnatIzzi 'Nosolies tenemos Urlii tradICAll (11 e4leCC,Orl so no ecnnpetitva$ y no Jri11)100 CM ha (ciado 
una encune mí:redundad 01 relación con el proceso ele(,tcrul 1  ,) MáS 	á O. Twarl(Ires y pmdekiCreli, lo que reahnerrte 
estiren 1,i1;91) es Ipgrar avanzar en la confian10 y on ta credbillad un 10 propia vía fa•Netnra:.1...1 proi.rtzu) 931.1A-1 	de 
aeptiertibi e de 1994. p 29. 



para salvaguardar el buen desarrollo de un proceso electora! a través de la 

observación electoral. 

En este sentido Manclaire Acosta nos dice que, las numerosas organizaciones--

civiles que defienden -desde sus respectivos lugares- la amplia gama de derechos 

humanos. comienzan a entenderlo. Por eso se han dado a la tarea de vigilar el 

proceso electoral y asegurar su transparencia y autenticidad. Pero es solo el 

primer paso, después habrá que erradicar la impunidad, remodelar las leyes, los 

procedimientos y las instituciones. No será sencillo, se trata de implantar la 

gobernabiliclad y el respeto a la ley en una democracia real3e. 

La observación electoral -no oficial.,  encuentra su antecedente a partir del proceso 

electoral federal de 1988 y de los comicios de Michoacán y Baja California de 

1989 y en 1990 en el Estado de México.31  

Con el tiempo se generalizó esta práctica de observar las elecciones con el 

objetivo de que se respete la libertad e imparcialidad de éstas. Diversos 

Organismos No Gubernamentales (ONG's) han programado actividades que 

promueven y defienden los principios (imparcialidad y objetividad) del 

procedimiento electoral. Las ONG's pretenden avanzar en la cobertura de todos 

los aspectos de unas elecciones; su tarea primordial es contribuir a la 

democratización de los procedimientos electorales y a la defensa de los derechos 

politicos en México. 

29 A rai,,t de la debatida eieir.tailvi de 18811 y con 	de 105 pailidus Acelbn Nacional y dé, it Heyvibbión Deinoutática,- 

drupos de intelectualeGi  bit:ciad:watt. mIlitanhts y 11:k 	 1111,11111:911140 51110n5 dlt (2)5e4rwadureS napinra1es, 
derivados de otganiscnoy, no flubetnumentalstii, asociaciones iYivicopontCas. centren ae elaedo o, incluso, Cti Ifinlerns 
agrupaciones ywi 90 di,saivüe 	tewl1,116 del e;eicii:,in da la cbservecion Revi..sese a Renei 0010ade 'Obslirvarido n 108 
observadaletf cn La ergarii7aÚn de las efeccionasl prolaloman y proyectos de solución de Jorge Alrocer p Rocino 
Muleles (coonl) róit Miguel Angui Onúa. 

Auosta, Mandare. "El 	Sailnicla y loe, llerYtichni;i Hisiinadó,1" cit Mdtwil (aupleirente) No 32, 17 de Juno 
Móco. U.P. o 16. 
a t nalgada, Renda “00flOryordu u :00 óbaecyattures" 	enlata:tal:1M de las ok.sli,air,si  _pro:Jipe:as 	nroutctos  do 

; niuciAn de Jorge Altlaier y Rodrigo Morales (scout), 	fV1--igki,11 Angel l'odi13, 19114 p. 
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autoridad eleetwal; i.))Los ciudadanos olio pratanonn aoti.iat ;unto eilseivoclines deberán sencilla' en ol oxido de solicitud 
los datos dii 	 petsunai ,anexando fatoconis se su 	eriericaal paro Votar con fotegrolia, y la mai ido:ilación 
erivana de que so íxrtclusJian enerenne a los principios de íniuínbialidati, objetividad, canora y legalidad y sin vínculos a 
partían u OrganiZaCOn pOlibOa 	Ir) la arderlitasicle pudro sulil.Jilorse en ferina prullurrOl, o a trnvér, de la agircpacien 
la que perl,,,noze4r, ante  la junto Lecra o Erlsoirai coi conocimiento a 512 	dantrn del ptil/b con para tal electo 
establezca el Co11513i1,1 Gl;11(11 el del instituto f=ederal Fi,..dornii Inc Juntas dirán comal' da lis solisdricret, a loo  Conl,eins 

crirrespondientet, para su apiobesOn, misma que detona icredivernf.  un la 1,11:juvrte ni len cine Webren dichos Consejos. 
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requisas:lo I Ser (dudar:ano alexia:atinen plano goce de sus clureelios civiles y palibe.on, r,. Su sor, pi haber sido rrisrobro de 
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para mayor inforrnadVcI, Vén5C ul e:cepa 

La falta de credibilidad de la ciudadanía en los proceso electorales- , propició la 

participación de una variedad de ONG's en la vigilancia de estos. Esto no es fácil. 

en un régimen autoritario como el nuestro pues supone una actitud critica frente a 

las autoridades que violan los derechos politices 

En 19f)4, por primera vez se puso en practica la figura de los Observadores 

Electorales Nacionales, establecido en el articulo 157'' del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. participando una gran variedad de 

organismo como fueron: Alianza Cívica, el Colegio Nacional de Licenciados en 

Administración (CONLA), Instituto de Estudios para la Transición Democrática 

(IETD), Organismo Nacional de Observación Electoral del Magisterio (ONOEM), 

Centro Civico de Solidaridad (CECISOL), Asociación Nacional Cívica Femenina 

(ANCIFEM), Fundación para la Democracia y otros mas 



1.5 El PROBLEMA DE LA DEMOCRACIA 

Fn Meyico, podemos encontrar en nuestra Constitución Política una variedad de 

elementos:'' que nos permiten hablar de un régimen democratico Y sin embargo 

solo lo es en un sentido formal, va que en la práctica éstes no se aplican ;  un 

ejem& claro, es la inexistencia de equilibrio y autonomía de !os .tres poderes de 

(a federación. El Presidencialisrno autoritario, estudiado por algunos analistas 

(Juan Molina, Lorenzo Meyer y Jorge Carpizo) así lo demuestra. 

Eimpero la democracia puede concebirse a partir de varios puntos de vista, ya 

que, son numerosos los niveles teóricos y las ópticas ideológicas con que es 

abordada y no menos múltiplos las condiciones que se señalan para concretizada. 

Asi las formas que ha adquirido la democracia como ya se mencionó 

anteriormente son múltiples y dependen de la época, intereses o de los 

pensadores. No obstante, para los fines de esta investigación se hará referencia a 

una concepción limitada, la de Enrique Krauze como "un conjunto de normas, 

instituciones y procedimientos técnicos que permiten y legitiman la elección de 

autoridades"36. 

Hablar de una concepción tan estrecha de democracia, si bien tiene la ventaja dé 

simplificar un asunto en sí mismo complejo, tiene también la desventaja de 

abordar sólo tangencialmente problemas relevantes. 

Fonos elementos soioini  wibooliainod en la Cnni(titi«.iien Politica IC maneen lorival, ya qu,  en la practiOrs tc apliecii de 
manera difereide, aldaneddr. ibitee iten. Al 31 ( ) tico pettrugatiYar.c el cisdadarie: votar 	Inn 	 (,,,). 
peder ser votado para tonos 	carros da elección popiolar 1. .) asociase libro y pacilicatnente para tornar palie en les 
asuntes publicus del mili( 	Ait 13 1 .) el desees! aa 111 Int-Ululación (.. ); Art. 7 ( 	libertad (lo escribir y nubla", sobre 
Clialeitlier terna (...); Al), 9 (s.) dereold) (lo itiluciarse e reunía( pasiticarnente con cualquier («filo letra (., ), etc 
'1  Estos elementos tibio los encontramos de manera ir, Mal, ya que en la práctica isa dan do otra manara, aiGkinos de boba 
aun Art. 6 (..) el cerechc ala inlovinación (...), Al. r (.. ) libertad do escribir y publicar soto» cualquier tacos (. ), Ad. 9 ( ,) 
derecho de asociarse, o ieunirse pacificannenlo con cualquier eb;iitto lícito (. ), etc 
: ljetez del Carrillo, (Jena() Llenellnies e lehale 1451 TeArnorlio Ljuicin de les Observadores los 	 temar. 
Edil. Diana, Mexico, 4594, c. 9. 



Conviene considerar asi a fa democracia por que nos permitirá ubicar al consejero 

ciudadano en el marca de las reformas eleetoralos, Sin olvidar que el ambito 

electoral seto es (Aria parte dei estudió de la democracia. 

Los procedimientos técnicos {como parte la concepción de democracia) -.reos 

del juego-, son aquellos que permiten la participación (directa o indirecta) de los 

ciudadanos en el proceso decisional político_ 

tales procedimientos son entendidos de la siguiente manera: compelonciar juego 

libre y equilibrado de recursos y posibilidades entre los diferentes grupos en 

disputa por el poder. mayoría: participación do la mayoría de los ciudadanos para 

la aprobación de decisiones, considerando la existencia de la minorías cuya 

función principal es criticar a las mayorías y prepararse a combatirla, posibilitando 

la alternancia para todos de dirigir al país, consonsir negociación entre los 

diferentes grupos y ciudadanos, eontról: existencia de un sistema de contrapeso 

que permita la constante confrontación entre mayoría y minoría, poder controlado 

o, al menos controlable, 1°f/:dictad. respeto a la ley y aceptación de las decisiones 

y; responsabilidad: tanto de autoridades, gobernantes, representantes como de 

los ciudadanos para responde. 

"Estas reglas funcionarán si los hombres son responsables, si comprenden que la 

importancia de estas reglas consiste en estar todas juntas, en construir un 

régimen democrático que permita reproducir la democracia y sus diferentes 

reglas, sin ponerlas en peligro Y por lo tanto la permanencia do la libertad y la 

igualdad de los hombres" 	Estas reglas funcionarán fundamentalmente para 

garantizar la elección de los gobernantes. 

3?  Cerroní, Umberto . ds.,D)Vjr.g., M4siw, cdit Afianza, 190 p. 191, y Norbtabllobbiu 	Teuvias • 

41io d0.111a,111r#1114.(14  Jan4 M Gervaez ictamd Fdie AnthroPos, £:5Patín, 1999. 29; así níamn o fution efe in dernneriv;i1J. 
da Norberto Habbía,(191 h nado chi Cultura, 1994 p.14.15 

Covren1,1);p_rit , i. 191 



En Mexico se han vendo dando estos procedimientos gradualmente "Hasta untes 

de 1977, el sistema electoral y de partidos se caracterizo por ser un sistema no 

competitivo. es doce' por no someter reí:ilmente ala competencia en las urnas 

acceso a las posiciones gubenianientales decisivas Esta caractr-ríristica cenii al del 

sistema electoral y de partidos resultaba coherente,  ron el autoídansino tpulicional 

del régimen político en su cenjunto": '9 , 

De 19)r i a 1988, Pablo Javier Rocerra nos dice que se produjo un proceso de 

liberalización'", es decir de apertura gradual y controlada del régimen político 

(sistema electoral y cie sistema de partidos) que permitió reforzar algunos 

Procedimientos legales (tratados en el capitulo II). Convirtiéndose, así, las 

elecciones en el medio privilegiado de legitimar a los gobernantes. La clase 

política y la sociedad manifestaron un interés sin precedentes en la legislación, 

instituciones y procedimientos para efectuar las elecciones"'.  

De 1988 a 1994, se propiciaron algunas reformas mas ala Constitución y a la ley 

electoral (Cofipe) con la finalidad de poder alcanzar un sistema electoral y de 

partidos más congruente con la realidad politica; que permitiera que las elecciones 

en México fueran más competitivas y equitativas. No obstante, la última reforma 

(1994) del sexenio salMista evidenció que sólo se trataba, de nueva cuenta, de 

una apertura gradual y de la continuidad del control sobre los órganos electoral" 

que no han permitido un verdadero avance democrático.  

A través de las reformas emprendidas a la Constitucion y a la ley electoral durante 

el sexenio salinista se pretendió crear y generar mecanismos, instituciones y leyes, 

- - 
Vo...; o 	 'iLp111: al auic,,Ital,strii, y 	 1.,19 r1110P11115 	 riel 	((c.; 
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IpmaLsaciz; 	 en pre,,ffic.a de lacto ir; 	 0c1n015 1:n tiwtuo Bu 
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que permitieran legitimar los proceso electorales venideros. ejemplo de eik) son.  la 

creación del Instituto Federal electoral y el hibernal Federal Declara', la 

credencial para votar con fotografía, un nuevo Padrón Llecloral, elinlinaClon de la 

autocalificación, desaparición de la cláusula de gobernabilidad, la participación de. 

observadores nacionales y .visit(ntes extranjeras y: 	In incorporación de 

ciudadanos mexicanos cuya característica principal c;s 1-.111e no deben tener 

preferencias políticas. a los órganos electorales, pretendiendo (talles más 

credibilidad e imparcialidad durante la preparación, desarrollo, jornada electoral y 

calificación del proceso A estar figura se le denominó consejero magistrado pala 

el Consejo General y consejero ciudadano para los Consejos Local y Distritales, 

los cuales participaron por primera vez en el proceso 10C.11 de 1991 en el Distrito 

Federal, 

Los avances y logros en materia politice electoral, durante el sexenio de Salinas, 

cierto es que formaron parte de la llamada liberalización política4'', pero en un 

sentido estricto no se puede hacer referencia a una transición13, ya que sólo se 

trató, como antes se mencioné, de un "proceso a través del cual el gobierno ha 

venido concediendo gradualmente algunos derechos políticos y civiles en 

dirección democrática, pero en una linea de organización controlada de la 

sociedad civil, mediante el cual se buscan coacervar e incrementar las bases de 

legitimidad" del regimen"4:.', 

Cl3,10 vela0s, 	(11.4 	 Idlendirlanián 	 lanjd dolde!iid -1977 a la fe,J,0,  .:11 el Ola lalelien 
y rorroce sus en tdrdlInns rv gan3tillaS Vellt,lan y e:H., rier3 	 1), 21  
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Ya que mientras la 'liberalización es un recurso aciaptativo (es decir, tiene qt.ie ver 

con la flexibilidad del régimen), la ciemociatizaclon es un recurso negociado (es 

decir. tiene que ver con un cambio efectivo del regimen)°'''. En tanto que el 

primero debe ser analizarlo en el ¿.'irnbito de la continuidad, el segundo en el 

cambio. 

Para reforzar la noción de que no se puedo ubicar al sexenio salinista, y en 

especifico los cambios emprendidos en el ámbito electoral, basta recordar que el 

órgano superior de los procesos electorales aún es controlado por el gobierno. En 

la última reforma 1994.• se pretendió concretizar la "ciudadanizacion" de los 

órganos electorales; no obstante esto sólo se dio de manera parcial. La presencia 

del Secretario de Gobernación en el Consejo General asi lo confirma. En este: 

sentido, claro ejemplo de ciudadanización se verifica en casi la totalidad de los 

órganos electorales estatales: integrados por ciudadanos comunes, hombres y 

mujeres independientes y apartidistas. 

Esta ciudadanización se dio con el objeto de dar mayor credibilidad y legitimidad 

al proceso federal electoral de 1994, ante los acontecimiento que se estaban 

suscitando en Chiapas (alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional)47  El otorgar voz y voto sólo a los consejeros ciudadanos, para el caso 

del Consejo General y sólo al Presidente y a los consejeros ciudadanos para el 

caso do los Consejos Local Y Distritoles permitirla hacer menos cuestionamientos 

al proceso ante la presencia y el cuasi control de la sociedad sobre éstos. 

Recordemos que los "orígenes de estos funeionarios estuvieron en la falta de 

credibilidad de los mexicanos respecto de las autoridades electorales integradas 

por el gobierno y los partidos politicos"4 . 

consolidatk3s que plrlducen inhesión a e:el-fas 	strtdc;unerr, la <1,tutebe de un eisternn drº ....a!r:rec y el eers'.irei qui; i11:111$X.1111 
al 111(11.11.1 en qua ec ergaplig y so utIrra el poder (tdeo'rtaiuu!eli,t1n0, 	OrrrSI CA, Q11<",i1,1:,  

Gausio« 011 i d, I) 29. 
Ctir3tru.). Oir 01.  P.48 

11  Vi:riserl .losir A Ortr? Pirtthetti en la .yllinzfa, 	tic tr5t de 1995 p 7  
" Ortiz Pird5etti „laar': A 91yeu19.»1!;,51, 	 i3 d4 env'etette 1:te 	17 7. 



Par último, cabe Illetle1011ar, que los procesos electorales. en Mexico stan 

viciados, lo caracteri7an situaciones 00 competitivas (00 hay igualdad, ni equilibrio 

de condiciones para competir), lo cual trae consigo un control del Estado sobre la 

contienda electoral;  asi como la alteración riel sufragio, entre otrol; De tal forma 

que no solo no mejoran las condiciones de las contiendas por el poder, sino quE: 

en cierto sentido se volvieron menos equitativas y libres contonue crece c.1 peligro 

de que la oposición triunfe 

1 



CAPITULO II 

REFORMA POLITICO-ELECTORAL DE 1990-1994. 

Nuestro pais ha vivido permanentemente en la reforma electoral, en busca del 

perfeccionamiento y fortalecinlient0 del sistema electoral -no siempre logrado-. 

Ejemplo claro de ello son las reformas emprendidas a partir de 1990 que 

buscaron. entre otros objetivos -hasta hoy no cumplidos- arribar a una reforma cie 

largo alcance. 

Resulta claro que la reforma politica, copio marco general, requiere quo la 

legislación electoral le dé sustento, promoviendo nuevas formas de participación 

de los agentes electorales De 1990 a 1991, México ha experimentado una serie 

de reformas económicas, constitucionales y electorales, Esta última ha pretendido 

establecer cambios sustanciales en los procesos electorales. 

2,1 CONTEXTO POLITICO ELECTORAL DE 1988. 

La elección federal de 1988, presentó un escenario diferente a los procesos 

anteriores_ La división interna por la que atravesaba el Partido Revolucionario 

Institucional culmino con la separación de la Corriente Democrática encabezada 

por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzarro y Porfirio Muñoz Ledo, para sostener una 

candidatura independiente, ésto atrajo a algunos sectores descontentos y 

marginados del propio partido. así como a la "sociedad mexicana que había 

soportado los altibajos de una economía que desde 1910 rio lograba recuperar 

estabilidad. Los electores de 1988 habían experimentado las altas tasas de 

inflación del periodo 1985-1988. De hecho, el alza de los precios era ya una 

constante cuyos efectos habían minado seriamente su poder de compra y las 



liases de legitimidad y credibilidad del sistema nolinco 	0111  olvidar la corrupción, 

el despilfarro y la negligencia due mostraron algunas autoridades. -1 orlo ésto 

facilitó el camino a la oposición Ya que la ciudauauia veía un los cr,anicies la 

esperanza de un cambio que terminar a unir Iu SitlVición que les afectaba 

Después de la separación de la Corriente Deinocratica del Partido Revolucionario 

Institucional, se crea el Frente Democrático Nacional postulando cuino candidato 

a la Presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, en tanto que el Partido Accion Nacional 

presentó como abanderado a Manuel 	Clouthier. Asi el PRI presencio una fuerte 

presión electoral por parte de arribos partidos 

"El 6 de julio de 1988, México vivid eu do las jornadas electorales más polémicas 

do su historia 	) una fuerte confrontación entre partidos y candidatos que 

buscaban hacer valer su verdad. La poltl,rnica trascendió el momento, dejó su 

huella en la historia de las elecciones y creo un mito en el manejo de los procesos 

electorales del pais"I'''. Es importante mencionar que "tres de los candidatos de 

oposición: Cuauhtémoc, Cárdenas, Manuel J. Clouthier y Rosario Ibarra de Piedra, 

seguidos de una multitud instaló un 'plantón' a las puertas de la Secretaria de 

Gobernación donde sesionaba la Comisión Federal Electoral (CEE) El objetivo 

.) era entregar al presidente de CFE un documento, 'Llamado a la legalidad', en 

el que demandaban el respeto a la voluntad popular expresada en el voto y la 

legalidad en el proceso electoraV;1. Este fue recibido negativamente por el 

presidente de la Comisión alegando que era "falto de ética y de veracidad', ye que 

Preityllaban el proceso electoral tanto como las intenciones del partido 

Después de un alegato y con la calificación de los comicios presidenciales se 

declaró triunfador a Carlos Salinas de Gortari, tanto el Partido Acción Nacional 

Sárldlezeytitibrrli-, Aro, 	 p 19 
Sánchez eutittrnl?, e>I r t, 
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corno el Frente Democrático Nacional pidieron la anulación de las elecciones, esto 

no fue posible. Poco tiempo después Cuauhtémoc Cárdenas se declaró triunfador 

no avalado por el Partido Acción Nacional, dando inicio así al distanciamiento de 

estos dos partidos 

En 1988, las elecciones federales cuestionaron seriamente al Código Federal 

Electoral de 1987, ante este panorama fue necesario emprender una reténla 

político-electoral, realizándose una convocatoria a través de la Comisión Federal 

Electoral y de la Cámara de Diputados a efecto de realizar una serie de consultas 

públicas que permitieran diseñar una normatividad electoral más acorde con las 

demandas de la sociedad y sus organizaciones políticas. En 1989, los partidos 

políticos empiezan a presentar su iniciativa de reforma a la ley electoral ante la 

Cámara de Diputados dando inicio a los trabajos de reforma, 

A partir de estas elecciones el panorama cambiaría para el Partido Revolucionario 

Institucional, ya que por primera vez en la historia éste perdió la mayoría 

calificada, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, y la oposición 

empieza a tener fuerza en el Congreso. Por lo que el PRI necesitaba contar con el 

aval del PAN y/o del PRD, si no quedaría aislado y la reforma político-electoral 

frustrada, lo que generaría un alto costo político para el régimen:1'3, 	• 

Ante este panorama, la alianza viable era la del PRI-PAN, ya que el PRO 

mantenía una posición intransigente ante el gobierno de la República, que 

imposibilitaba cualquier forma de concertación. Enseguida se delinearon dos 

postura tácticas opuestas: la de la confrontación (asumida por el PRO) y la de la 

concertación (asumida por la Presidencia y por el PAN). Es a partir de esta 

concertación como se hizo posible la reforma electoral de 1990. Con el apoyo 

panista, reforma que mantendría el control estatal de las elecciones '14. 

Crespo,  ye: _rA.,, 
" Sánchez S(.11411 6y, 411111U "¿Re:tonna a C.111(niretOlf113?.  en ittViSta YUilik. Vol 13 No. 167, diQempro (14 192ü. p. 411. 
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Dicha alianza se debe a que "desde la iniciación de las discusiones sobre la 

reforma electoral se hizo evidente quo el Partido Acción Nacional jugaba el papel 

de fiel balanza 	) Las razones que explican esta situación surf des: por una 

parte, el hecho de que el Partido de la Revolución Deinecratica ba mantenido una 

posición intransigente arito el gobierrrn de la República, que imposibilitaba 

cualquier forma de concertación Las alianzas viables eran, por lo mismo, entre el 

PAN y PRI o entre el PRD y el PAN, el eventual acercamiento del PRI con el PRD 

dependía en realidad;  de que Acción Nacional lograra éxito en su mediación entre 

los partidos políticos, tarea en la que fracasó. Por otra parte. el PAN gozaba de un 

capital particular credibilidad y prestigio democrático que ha ganado en sus 50 

años de lucha electoral. 

Esta alianza, daría frutos en 1989, cuando el PAN ganó la qubernatura de Baja 

California con lo cual se da inicio a una nueva etapa do relaciones entre PRI-PAN, 

que de alguna manera permitirá el reconocimiento gubernamental de los triunfos 

panistas en otros estados de la República. 

2.2 LA NUEVA LEY ELECTORAL: CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

En el curso del decenio de 1980, a medida que los comicios cobraron importancia 

política por la ofensiva opositora y por la caída constante del apoyo electoral del 

PRI, creció el interés por tos órganos encargados de preparar y supervisar los 

comicios. 

Los resultados de las elecciones de 1988, mostraron ser inéditos en diversos 

aspectos. "El más relevante estuvo constituido por el alto nivel e intensidad de la 

VAasou .5archet 311.5arroy, 9r . 



competencia entre los partidos políticos, la mayor en la histeria reciente del 

Fue entonces C:.1311(10 se habló de una nueva realidad política como muestra del 

avance democratice de Mlí.rxico Carlos Salinas de Gortari, candidato triunfador 

señaló al respecte. eranura la época del partido practiearnente único y entramos 

ahora en una nueva etapa política en la vida del país, con partido mayoritario y 

muy intensa competencia de la oposición"'" 

El 10 de septiembre de 1988, Salinas de Gortari hace un llamado a los actores 

politicos para revisar el marco legal de las elecciones. Tres meses después de 

este llamado;  en el discurso que "pronunció al tomar posesión de su cargo, 

propuso a los mexicanos un Acuerdo Nacional para la Ampliación de la Vida 

Democrática del pais, orientada a tres objetivos fundamentales: perfeccionar los 

procedimientos electorales; actualizar el régimen de partidoá, y modernizar las 

prácticas de los actores politicos, comenzando por el propio gobierno. Asimismo, 

manifestó que 'La garantía más urgente en el ámbito político es la transparencia 

de ios procesos electorales' " 53. 

El 9 de enero de 1989 el Presidente Salinas de Gortari solicitó a la Comisión 

Electoral Federal organizar audiencias públicas con el fin de analizar el marco 

jurídico que regulo las elecciones de 1988. En respuesta la CEE expidió un 

Acuerdo denominado "Comisión Especial para la Cánsulta Pública sobre Reforme 

Electoral y la Concertación entre los Partidos Políticos Nacionales": 

Ante este panorama, la Cámara de Diputados decidió celebrar audienCias 

públicas de manera paralela, encomendando la tarea a la Cornisión de 

Gobernación y Puntos Constitucionales A su vez, ésta última integré una 

''Jlinenez Núhez, Adulo La le!cuna Ciedarai du 19E31) - 15911 I -cla UGE, MéxiGu. 1593 p. 24. 
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Subcomisión que estuvo encargada de recabar información sobre los temas 

político-electorales, con el fin de dictaminar las iniciativas de reformas 

constitucionales en la !notoria que fueran presentadas por los distintos partidos 

políticos 

De los resultados de estas audiencias afloraron una amplia gama de opiniones y 

propuestas que desde diferentes perspectivas doctrinarias y posiciones partidistas 

reflejaron la pluralidad ideológica y politica de la sociedad mexicana-  

Los partidos políticos nacionales, protagonistas principales de los procesos 

electorales, fueron los que construyeron los acuerdos para la modificación de la 

legislación electoral (Código Federal Electoral), tratando de alcanzar el máximo de 

consenso partidista. Por consiguiente los partidos políticos hicieron sus 

propuestas y aportaciones en torno a organismos electorales; contencioso, 

calificación y Tribunal Electoral, régimen de partidos y derechos políticos; e 

instituciones representativas del Distrito Federal, entre otros 

Algunas de estas aportaciones hechas por los partidos políticos (PRI; PAN y 

PRD), se mencionan a continuación. 

2.2.1 PARTICIPACION Y PRINCIPALES APORTACIONES DEL PRI, PAN Y PRD 

En abril de 1990, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 

que se reforman y adicionan los artículos 5, 35 fracción III; 36 fracción 1, 41, 54,'60 

y 76 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Estas reformas constituyeron la base para un nuevo sistema electoral, 
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A partir de esta reforma constitucional empezaron los trabajos para la reforma 

electoral. El primero en presentar su iniciativa es el Partido Acción Nacional a la 

Comisión Permanente (31 de mayo de 19139). El Partido Revolucionario 

Institucional presentó ante el pleno de la Camara, una iniciativa de Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales en mayo de 1990. En este mismo 

año el Partido de la Revolución Democrática presenta su propuesta ante !a 

Cámara (no fue de manera formal). Después de largas discusiones en agosto de 

1990, se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Otros de los partidos políticos que presentaron iniciativa fueron.  Auténtico de la 

Revolución Mexicana, Popular Socialista, Frente Cardenista de Reconstrucción 

Nacional y el Grupo Parlamentario Independiente. 

Este proceso permitió conocer los distintos enfoques de los principales partidos 

políticos del país en torno a las normas que • habrían de desarrollar las 

instituciones y procedimientos electorales de acuerdo con las reformas 

constitucionales en la materia; de igual manera hicieron posible identificar puntos 

de coincidencia y detectar discrepancias 

Es importante mencionar que los Partidos de la Revolución Democrática, Acción 

Nacional y el Grupo Parlamentario Independiente coincidieron en algunos puntos 

propuestos para la reforma electoral. Entre los más importantes encontramos: 

1, Determinar los plazos para la entrega de los paquetes y expedientes 

electorales de las casillas en los comités distritales 	según las condiciones 

de comunicación imperantes; reducción del máximo de electores por 

casilla ( ..), 

2. Nombramiento de los funcionarios de casilla mediante el procedimiento de 

insaculación 



3 Garantías de que los representantes de los partidos políticos en las casillas no 

serian indebidamente expulsados o rechazados y mantenimiento del número 

de dos representantes de partido en cada casilla 

4 Un sistema de entnot.do inmediato e ininterrumpido de los resultados de las 

casillas en los consejos distritates. 

S. Sistema electrónico en los consejos distritales para transmitir inmediatamente 

los resultados de las casillas electorales al órgano superior electoral, a los 

partidos y a los medios de comunicación. 

6. Nombramiento de los principales funcionarios y de los consejeros ciudanarins 

distntales por parle del órgano superior cleclotal mediante la inciyoria do las 

dos iorcrw)s parles o en su caso la insaculación 

7 Integración del árgana superior electoral con dos consejeros magistrados, los 

consejeros del Ejecutivo y del Legislativo y los representantes de los partidos 

políticos. 

8 Establecimiento de un nuevo padrón electoral confiable para las elecciones de 

1991 y expedición de la Ley del Registro Nacional Ciudadano corno sistema 

permanente. 

9. Afiliación voluntaria y libre a los partidos políticos. 

10.Incremento del tiempo en radio y televisión. a los partidos políticos; sistema 

proporcional para el financiamiento de los partidos 

11,Aplicacion de la fórmula de proporcionalidad simple para la determinación de 

los diputados electos según el principio de representación propercionaL 

mantenimiento del derecho de los partidos para postular por los dos principios, 

mayoría y representación proporcional. 

12.Posibilidad de candidatos comunes entre vados partidos, . registro. de 

candidatos independientes par suscripción ciudadana, registro' de nuevos 

partidos mediante la siMplificaeioni capacidad de interponer recursos_ ante el 

Tribunal cuando haya negativa de registro y de coalición de partidos politicost'?: 
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Estos son algunos de los principales puntos donde los tres partidos antes 

mencionados coincidieron. 

Entre algunos ele los logros alea izados por Partido Acción Nacional y debido 

claro a su participación de forma activa en esta refoiniu y en alianza con el Partido 

Revolucionario Institucional, encontramos. 

'1. El Registro Nacional do Ciudadanos. 

a autonomía e imparcialidad del órgano electoral superior y del 'tribuna! 

Electoral que sólo se podrá garantizar en el nuevo Código electoral y en Ol 

cumplimiento de la obligación del Elecutivo al someter a la aprobación de las 

dos terceras partes de la Cámara las propuestas de aquél (...) 

3. La desaparición de la afiliación corporativa ( ) que quedó entre las 

prerrogativas de los ciudadanos ( ) 

4 Un avance en el número de representantes ger l'ales de partido para la 

vigilancia de los procesos. 

5. Se garantizó a los partidos politices el acceso inmediato y permanente por 

medios electrónicos, a los datos y movimientos del registro de electores, 

6. Se logró que los partidos politices incluyeran en sus estatutos que ta filiación 

debe ser libre. 

7 La desaparición de la autocalificoción por parte de los Colegios Electorales, 

8 Se avanzó en materia do obligar a los organismos electorales a dar a conocer 

de manera inmediata los resultados electorales. 

9 Se logró que los sesiones de los organismos electorales de cualquier tipo y 

nivel sean públicas. 

10.1neorporación de la credencial para votar con fotografía, firma y huella, digital 

Propuesta a la que se sumó el Partido de la Revolución Deniocraticam. 
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En cuanto al Partido de la Revolución Dei ocratica, y debido ala postura de 

intransigencia que asumió, cuino consecuencia del rechazo de tidgunos de sus 

puntos propuestos los cuales iban en el sentido de que existiera: 1) una segunda 

insaculación de los funcionarios de mesas directivas y que éstos turnaran un curso 

de capacitación ya que -según el PRDi "los funciollanos de arriba', decidían 

quienes serían los funcionarios de casilla, io cual permitir que se diera una 

selección parcial, por lo tanto consideraban que el método aplicado por los que 

"estaban arriba y decidian", era parcial y amañado: 2) asimismo pretendían que so 

establecieran los requisitos para que los consejeros magistrados y consejeros 

ciudadanos fueran el equilibrio entre las fuerzas representadas por los poderes y 

los partidos, sino donde quedaba la Imparcialidad al ser designados por los 

Consejos General y Local`'' 

El Diputado perredista Ignacio Castillo Mena en su momento señaló que el 

"proyecto que esta sometiéndose a discusión no proyecta la garantía del ejercicio 

de los derechos politicos porque mantiene y preserva el control de los órganos 

que regulan los procesos electorales: no hay apertura democrática, no hay 

reconocimiento a la voluntad popular, el Partido Revolucionario Institucional y el 

gobierno se mantienen de los órganos electorales(.. i. 

El grupo cameral perredista argumento que si bien acudieron al trabajo 

parlamentario, fue sin olvidar que las modificaciones constitucionales eran 

regresivas y se presentaban como una traba hacia la ley ya que no permitían un 

verdadero sistema electoral transparente donde se cuenten los votos y se respete 

la voluntad popular. Además, se dijo 'se ha difundido que la mayoría de las 

propuestas hechas por el Partido de la Revolución Democrática fueron tomadas 

en el dictamen del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(..)"". Pero esto no sirvió, ya que el grupo parlamentario perredista, no perdonó 
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que no se hayan tomado en cuenta todas sus propuestas. Ante este hecho 

señalaron: 'nuestro proyecto comprendia un sistema electoral integro, donde la 

falta de muchas de sus piezas hace impasible que funcione" 	por lo que los 

diputados del Partido de la Revolución Democrática votaron en contra en lo 

general ASin119110, hicrero r un llamado. al veto de conciencia de inucbos 

diputados, pala que el Código no se .aprobara.  

Par finalizar, el diputado perredista Reynaldo Rosal Domínguez, aseguró una 

corta vida a la nueva ley electoral, ya que ésta no respondía al reclamo 

fundamental del pueblo mexicano "y no os porque nosotros nos sintamos los 

portadores exclusivos, es que la voluntad del pueblo mexicano se expresó de 

manera nitida quiere elecciones limpias, gobernantes legitimas, desterrar el 

fraude y este Código no lo garantiza" L' 

Por último, la propuesta de iniciativa de reforma al Código Federal Electoral de 

1987, fue del Partido Revolucionario Institucional mediante la presentación del 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, participando de 

manera muy activa Entre las aportaciones y logros obtenidos por este partido 

encontramos: 

1 Que los órganos electorales funcionaria!) con la participación del gobierno, de 

la sociedad y de los partidos políticos. 

2. Creación de Instituto Federal Electoral 

3. Creación del Tribunal Federal Electoral. 

4. Profesionalización del quehacer electoral, personal adiestrado, capacitado e 

todas las instancias del proceso. 
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El resaltado fue la aprobación y expedición del Código redoral de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (Cofilx-) en agosto de 1990, quedando integrado 

como se heñala en el siguiente cuadro: 

• 60A  
<H< 

AUTORIDAD 	 I • Se dispone la curación del Instituto Voderal Electoral que 
RURSPONSABLE, U/E 1 /1 	 sustituyo u la Coi ison 1 cdotal electoral como autoridad 
ONGANI/ACiON I I II 1Cd:1-11 	responsable de ejercer ia tuncion estatal do organizar las 

1, 	elecciones. 
I • 	Sr; intificon, de acuerdo con las nuevos disposiciones 

constitucionales, SU:, 	copio organismo público dotado 
It peisunalid,rid jundica y patrimonio propir.is, profesional en SU 
IeeUIOlu& itu y autónomo en sus decisiones 
Ge dispone que el Instituto ejerza sus funciones un todo el 
territorio nacional a través de una estructura desconcentrada 
que comprende 32 delegaciones (estatales) y :300 
subdelegaciones (d:adates) y conformada en todos su niveles 
par órganos de dirección colegiados (partidos políticos y 
ciudadanos); de °manos ejecutivos y técrsicos, integrado por 
personal prófesionol de tiempo completo, y óiganos do 
vigilancia del registro fdiet'al de doctores, compuestos 
turtilar nentalinente por representantes de los partidos OolíticoS. 

ti REGIMUN ,111010100 DI' 
	

Si reuno:doce la modalidad do n,wistro condicionndo al 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

	
resultado de las elerxiones 

• Se precisa el alcance de los derechos y prerrogativas según 
disponga del registro definitivo (Se mantiene 150 mil el número 
n'animo de afiliados) o condicionado. 

• Se amplio substancialmente el Catálogo de prerrogativas al 
adoptar cuatro modalidades para el otorgamiento de 
financiamiento público y proveo un incremento de sus tiempos 
de transmisión por radio y televisión en periodos electorales en 
función do su poso doctoral. 

• So suprime la posibilidad do postular oundidattllag centones 
mediar coalición formalmente suscrita y aprobada 

• Se Slip i1110 la ligare do asociaciones politicas nacionales. 
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RETGIS 1120 Df. 	 • • 5 !arrla al ConrIejo General del Insprillo para ordenar al 
FI FC;101,:f:13 	 órgano espeGlaritado la aplicación 110 111121 lenea censal 1"11 

todo el pais, nrslo ea de visitas casa por carl,,a, para recabar la 
información basica do lodos los ciudadanos y conformar III 
cathlarin Federal do Elrilernm del que 	derive un padreo 
auteinico y confialk. 

▪ wspope que para Ia inerbrarán 55 ; el Vadron 011Y.:Innal ce 
tralrrinrn soacilud individual en sí que consten firma, huella 
digital y fotograba del ciudadano, ademas que, todo inovimiet 
de alta o baja debe susterdarse necesanamcnte en 
documentos fuente 

• Se establece que la credencial es (1QC11111111110 indispensable 
para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto 

IV SERVICIO PROr ESIONAL • Se ordena la organización y desarrollo del Servicio Pi ufesional 
ELECTORAL 

	

	 Electoral ¡sistema de carreta), para asegurar (SI desempeño 
profesional de las actividades del Instinto, asi corno los 
pinicipios de ObyliVidad e 1111pnrCíaild011 	Sil eje micto 

V RIGLAS LLIC ORALV.G 	• Se incorpora un amplio y ordenado catalogo de dispCísi-cTone-s.  
para reglamentar con precisión los tiempos, procedimientos y 
actos coirespondientes a las cuatro mapas que comprende 
Proceso electoral (preparación, ¡ornada, cómputo de ensuciados 
y caldreacrán), de tonna tal que cada una cuente con normas 
ciaras que ie otorguen certidumbre y definitividad. 

• Se modifica el método para la integración de las mesas 
directivas de casilla.  ciudadanos escogidos por sorteo y 
sometidos a te pronos() básico de onpandanión para .su 
elección final por las autoridades electorales. 

• Se prescribe la organización de un sistema de información a 
nivel distrital para difundir de manera ágil y confiable resultados 
preliminares, contorne; se generen al termino de los cómputos 
de casilla y se concentren en los distritos. 

I • So reducen los plazos para 121 realización de los ceMputos 
1111/231 distritul con el objeto de acelerar la disponibilidad de 
resultados oficiales, 

VI SOL UCION DE 	 • Sri desarrollan las trese- s legales para la integración y 
CONTROVERSIAS 	 funcionamiento del Tribunal Federal Electoral, en tanto órgano 

jurisdiccional autónomo, para garantizar una impaillción eficaz 
y expedita do la justicia electoral. 

• Se establece un sistema acabado de recursos tind deben 
sustanciarso para objetar computes y anular elecciones a nivel 
casilla, entidad federativa y circunscripción plurinominal, que 
cumplen ugurosainente principios esenciales del derecho 

- - 	 -777.;  
VII. CALIFICACION DE LAS 	• Se forlak;noel 	 o la (.:onorni¿nal r-lí tufrajr) cte 

ELECCIONES 	 calificación definitiva de los colegios- electorales de las dos 
Camara de Poder Legislativo a las resoluciones emitidas por el 
Tr1111111111 Federal Electoral, las que sólo podrán n'edificar o 
revocar fundando en la ley las razones para hacerlo y con el 
voto aprobatorio de la mayorla calificada de dos tercios de sus 
miembros. 
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2.3 PRINCIPALES REFORMAS Y ADICIONES AL COFIPE EN EL SEXENIO DE 

CARLOS SALINAS DE GORTARI (GENERALIDADES). 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se Ile va:rron a caivi una sede de 

reformas Constitucionales y posteriormente electorales solo se rnericioriaran iires 

de ellas: 

2.3.1 Primera Reforma. 

Después de las elecciones de 19813, y del cuestionamiento del sistema electoral, 

como ya se mencionó anteriormente, surge la necesidad de llevar a cabo la 

primera reforma electoral en el sexenio Salmista, dando origen a un nueva marco 

legal en 1990, el Código Federal do Instituciones y Procedimientos Electorales 

(Cofipe), en el cual se crean novedosas figuras como son 

• El Instituto Federal Electoral (se concibe como un organismo público 

autónomo, de carácter permanente), con personalidad jurídica y patrimonios 

propios) que sustituirá a la Comisión Federal Electoral (CFE), el cual tendrá la 

responsabilidad de organizar y vigilar los comicios, el cargo de Presidente 

seguirá recayendo en el Secretario de Gobernación: 

• Se incorpora personal de carrera (Servicio Profesional Electoral). 

• El Tribunal Federal Electoral ahora tendrá facultades decisorias sobre los 

recursos de impugnación, pero se establece una pequeña regla; sus 

resoluciones podrian set modificadas por el Colegio Electoral, formada par el 

Congreso entrante. 

• Se ratifica la 'cláusula de gobernabilidad". 



• Anota para establecerse coaliciones se requerira de 	rnayorcrJ1JocLo yn t-ju t:  

tos 	partidos politices interesados tenurni s que adecuar sus plOilt.13111d5 

platatormas de los partidos a coaligars(,,  

• El Consejo General incorpora a seis consejeros majlistrados con su respectivo 

suplente, ios cuales eran electol,.; a paitli de una lista pi °poi nonada per el 

Ejecutivo, y sujetos a la aprobación de las dos fel ceras partes de la Cámara de 

Diputados En el caso de los Consejos Local y Distritales se iricoiporan seis 

consejeros ciudadanos propuestos por la Junta General Ejecutiva y la ,tonta 

local 	Ejecutiva en el Distrito Federal respcctivamente, aprobados por el 

Consejo General y el Consejo Local en el Distrito Federal respectivamente''' 

Respecto al Instituto Federal Electoral, Pablo J. Becerra nos dice "esta estructura 

fue pensada para dotar a los organismos electorales de una mayor legitimidad, 

pero sin anular la permanencia, bajo nuevas condi¿:iones, del tradicional control 

gubernamental sobre la organización electoral"" 

2.3.2 Segunda Reforma. 

En su cuarto Informe de Gobierno (noviembre 1 1992) y con el objeto de 

responder a la voluntad manifiesta de amplios sectores de la sociedad, el 

Presidente de (a República, Carlos Salinas de Gortari convocó a los partidos 

políticos nacionales a construir los consensos que considerasen necesarios para 

'consolidar el perfeccionamiento democrático y transparencia electoras 

..... 
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Con (-2-.•.a convocatoria se -11)i- lo por vez onmera on, 	!listen-a ,nsliteelorairi 

México la posibilidad de que (1w-irrite un mismo periodo de dobleirm...) (mandato 

sexenal) 	oduiera una doble reforma politice-electoral zr nivel constitucional v 

de la leriislaritiOn reglamentaria en la materia Lu chas reformas consistieron en' 

• La apertura a !a representadon de las fuerzas de rninc,111). y la  3ropL,Ick, det 

número de escaños en el Senado 

• t,a modificación de las bases y procedimientos para la elcsignIC:11-3t1 cie 

diputaciones por el principio de representación proporcionar 

• I a supresión del principio de autocalificadon del Poder Legislativo 

• Le confiere plena y máxima autoridad jurisdiccional al hit-  milla! Federal Eiectoral 

para resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en le materia, 

creando una Sala de Segunda instancia para los dictámenes impugnados 

• La flexibilidad de algunos requisito'; que debe satisfacer todo aspirante a 

acceder a la Presidencia de la República (modificación del artículo 82 de la 

Constitución) 

• El reconocimiento a los mexicanos del derecho a participar corno observadores 

electorales, demanda que diversas organizaciones cívicas y partidos políticos 

de oposición habían venido formulando para imprimir mayor vigilancia de los 

procesos 

• El establecimiento de mecanismos para fijar topes máximos a los gastos que 

los partidos políticos pueden erogar durante las campanas parta la elección de 

Presidente de la República, Senadores y Diputados 

• La reglamentación sobre fuentes de financiamiento particulares o privadas de 

los partidos politices 

• La incorporación de una nueva modalidad de financiamiento público a los 

partidos políticos que obtengan entre el 1 y el 5 % de la votación nacional 

emitida para la elección de Diputados de mayoría, con objeto de promover su 

desarrollo. 



• La ¿lmoilacion a dos elecciones consecutivas del requisito para que un partido 

político con registro definitivo obtenga el 1,9 '',/0 de la votación nacional i2initicla 

para conservar SU p/-0110 1.(19115t, O (arlteS, ()cuila el registro si 	le obtenía en 

Una elección orclinana) 

• La incorporación de un segundo sorteo para seleccionar O los ciudadanos que 

integran las mesas directivas de casilla que se instalen el dia de la jornada 

electoral de 1994, para la recepción, escrutinio y cómputo de los votos, entre 

los mas importantes''' 

• "La integración de los consejos locales y disIntales ya no se encuentran los 

cinco vocales miembros do las respectivas juntas;  sino solamente dos, el 

ejecutivo y el secretario los otros tres vocales asistirán a las reuniones de los 

consejos con derecho a voz pero sin voto. Además, se elevará a nueve el 

número de consejeros ciudadanos (antes eran seis) FI articulo 15 transitorio 

estableció que en las elecciones de 1994 se cumplirla lo primero (los dos 

vocales miembros de los consejos) pero no lo segundo (nueve consejeros 

ciudadanos en lugar de seis) Recordemos que la ruptura de la diputación 

patricia se produjo porque la redacción original de este articulo posponía para 

1997 la vigencia do las dos modificaciones, de tal manera que su presión logro 

la inmediata vigencia de la primera de ellas, La reforma de 1994, sin embargo, 

dejaría en el recuerdo este aspecto porque disminuyo a uno el número de 

vocales miembros de los consejos y regresó a seis el número de consejeros • 

ciudadaitos"'c' 
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2.3,3 Tercera Reforma. 

1.a Ultima reforma del sexenio (le Salinas fue en mayo do: 1g94, cara fue 

plopiciada por los acontecimientos de Chiapas (sur iimnicnto del E21 N y los 

cuestionamientos al sistema notifico e>jen no ) y por los partidos políticos con el 

objeto de garantizar una mayor transparencia durante el proceso doctoral de ese 

año Esas reformas consistieron en 

• Una auditoria al padrón electoral, la cual se realizarla bajo la supervisión de un 

Consejo Técnico integiado por ciudadanos 

• Se extendió la presencia de observadores -visitantes- a nivel internacional. 

• los representantes de los partidos políticos dentro de los Consejos General, 

Local y Distritales ya no tendrán voto;  sólo voz, ademas tendrán solo un 

representante ante los Consejos. 

• En el Consejo General, las decisiones a tomarse recaen en los representantes 

del Poder Ejecutivo (Secretario de Gobernación), del Poder Legislativo (dos 

Senadores y dos Diputados uno del partidos mayoritario y el otro de la primera 

minoría de cada Camara) y seis consejeros ciudadanos que sustituyeron a los 

consejeros magistrados. Estos son electos por más de las dos terceras partes 

de la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación mantiene su voto, 

pero éste ya no será de calidad. 

• Se incrementaron a diez los delitos electorales, dependientes de la 

Procuraduría General de la República. 

• Se redujo a una quinta parte el tope de gastos de campaña permisible a los 

partidos políticos'' 

Con esta Ultima reforma se pretendió llevar a cabo una modificación sustancial eh. 

el terreno de los órganos electorales. El 3 de junio de 1994, el Secretario de 

BHC,Irra CháVeZ, 	r1.5. se• 	José mtwk, 	 rn 	pario c)/,,in/ 	cd 	dt11 
111 do !":y7 dt4 19;14 



Gobernación, Dr Jorge Carpíze, habló e: lía sesión especial del CGilsOo GfIneral 

del Instituto Federal Electoral, en relación, entre otras cosas, a tacs instituciones 

electorales de México y de los partidos politicos, mencionando la necesidad de 

fortalecer la confiabildad de los procesos electorales de la Nación. Es por esto 

que fue necesario una reforma más esta consistió en amplia: la particluár:;ion de 

la sociedad en dichos procesos, y la "ciudadanización de los órganos y estructuras 

electorales". 

En la modificación al articulo 107 del Código Federal do instituciones y 

Procedimientos Electorales, se dispuso que participen con voz y voto: el 

Presidente y Secretario, 6 Consejeros ciudadanos y los representantes de los 

partidos politices Los Vocales de Organización Electoral, Registro Federal de 

Electores y Capacitación Electoral y Educación Civica concurrirían a las sesiones 

con voz pero sin voto, En esta reforma se ratificó que el Vocal lijecutivo y 

Secretario (Juntas Local Y Distritales) serian Presidente y Secretario, pero se 

privó del voto al Secretario que tan sólo tendría voz, en tanto que el Presidente si 

tendría voz y voto. Además los representantes de los partidos politicos quedarian 

en la situación del Secretario; con voz pero sin voto 

De esta forma en los Consejos Local y Distrital, y en términos de la reforma 

electoral de 1994, sólo el Presidente y los 6 consejeros ciudadanos tendrían voz y 

voto en la toma de decisiones fundamentales durante el proceso federal electoral 

de 1994. Declarándose con esta, la ciudadanización de los órganos electores. 

Al respecto, Jorge Alcacer nos dice. "el Instituto Federal Electoral (IFE) como 

representante de los procesos electorales en México, no puede ser un ente sin 

sustentos jurídicos ni políticos. Postular su ciudadanización plena, partiendo de 

considerar a los consejeros ciudadanos como reales representantes de la 

sociedad, es equivocado ( ), los consejeros ciudadanos cumplen una función que 



los subrogan los poderes publicos y 105 partidos poiiticos pero no los posibies 

votantes Entonces, 110 son ropiosoiliantes de los ciudadanos ( 	son 

representantes 'irresponsables.  ante la ley 	concncia. Para leen una 

verdadera ropresor laclen ciudadana directa. supondría que cuentan con II 

respaldo de la mnyoria de la población, I(..) que conducirla 11 ablill!dC) de tener que 

IPicor elecciones generales, con voto universal, secreto y directo, para definir 

quienes se encargaran de orgarm0r, las elecciones 	Jose V`Voldenberg, coincide 

CO)) el punto de vista de Alcocer y propone que en lugar de ser nombrarlos coma 

actualmente se nace, OS decir, consejeros duciadunos, se cambie por el dr 

Consejeros electorales, afín de ser mOs congruerdes con su origen, 	esto 

podríamos agregar que dicha ciudaciantzacion II 111)11001 	por un lado., que se le 

quitara el voto al Secretario de Gobernación y 01 Presidente (en el Coi sein 

General y en los Consejos Local y Distritales respectivamente), por lo que coincido 

mas con los planteamientos hechos por Aboco: y Woldenbeig. 

2.4 ESTRUCTURA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

(GENERALIDADES) 

En México, la organización de las elecciones federales se concibe como una 

función estatal que ejerce el Congreso de la Union con la participación, tanto de 

los partidos políticos nacionales, corno de los ciudadanos y representantes 

institucionales Con fundamento en el articulo 68, párrafo del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales ((otipo), a partir de la Reformo 

Electoral de 1990, se establece un nuevo marco de participación para el 

desarrollo de los procesos electorales federales. De esta manera, el Instituto 

Federal Electoral (IFE) queda como depositario de la Ley electoral y. responsable 

de la función estatal de organizar las elecciones. 

en AmIlllidtlAki.intji: LLPscs,y, 21111, n 	Ivp 



En este sentido, a diferencia de los organismos electorales que le precedieron 

-y que sólo funcionaban durante los procesos electorales-, 	se constituye 

corno una institución de carácter permanente El cual deberá conducirse bajo los 

principios de certeza, objetividad, imparcialidad, independencia y legalidad. 

Asimismo, el IEE aS11111iFd y realizara de manera integral y directa -funciones que 

antes se encontraban aisladas o dispersas tales como las relativas a la 

integración, actualización y depuración del padrón electoral; a los derechos y 

prerrogativas de los partidos politicos. a la preparación y desarrollo de la jornada 

electoral, al cómputo de resultados y otorgamiento de constancias, así como a la 

capacitación y educación civica electoral, entre las más importantes. 

Otra de las innovaciones introducidas por la reforma electoral referida, es que se 

instituyó la profesionalización del personal encargado de prestar el servicio públic,o 

electoral, a partir de reglas de reclutamiento, selección y actualización, así como 

de condiciones de inamovilidad orientadas a lograr la idoneidad e imparcialidad en 

el cumplimiento de sus responsabilidades 

El conjunto de atribuciones y funciones que la legislación le encomienda al 

Instituto Federal Electoral, con fundamento en el artículo 69 del Cofipe, el 

cumplimiento de los siguientes fines: 

1 Contribuir al desarrollo de la vida democrática. 

2. Preservar el fortalecimiento del régimen de pedidos. 

3. Integrar el Registro Federal de Electores 

4. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos-electorales y 

vigilar el cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Garantizar la celebración periódica y pacífiCa de las elecciones para renovar a 

los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. 



G. Velar por la alitonticiciad y efectividad del stiiragio. 

Coadyuvar en la promoción y difusión de in cultura pOliUCL-1. 

Para el cumplimiento de las aflibuciones se constituyo corno un organismo 

público autónomo, de caráctei permanenti. con personalidad jurídica y 

patrimonios propios, e integra a la vez, un cuerpo de funcionarios al Servicio 

Profesional Electoral, quienes se conducir o1 bajo los pUrlCip10:'; dei certeza., 

legalidad, independencia, imparclalidad y objetividad (articulo in y ¡O párrafo I) 

El Instituto Federal Electoral cuenta con una estructura orgánica que abarca todo 

territorioel 	nacional, su domicilio base se encuentra ubicado en el Distrito Federal, 

lugar donde se concentran sus órganos centrales (Consejo General y la Dirección 

General) Este cuenta con 32 (Juntas Locales) delegaciones una en cada entidad 

federativa y 300 (Juntas Distntales) subdelegaciones distribuidas en cada distrito 

electoral uninorninal articulo 71 de la ley en la materia ). 

Adicionalmente, en su conformación y operación se distinguen y delimitan 

claramente las atribuciones de los órganos directivos (integrados en forma 

colegiada con comisionados o representantes de los Poderes Ejecutivo y 

Legislativo de la Unión, los partidos políticos y la ciudadanía, bajo la figura de 

Consejos), de los organismos tecnicos-ele,cutivos integrados por los miembros del 

Servicio Profesional Electoral (bajo la figura 	do Juntos Ejecutivas) y de los 

órganos de vigilancia, con atribuciones exclusivas en el ámbito del registro de 

electores (integrados con los representantes de los partidos políticos, bajo la 

figura de Comisiones). 

Los organismos técnico-ejecutivos se integraron, con Miembros del Servicio 

Profesional Electoral, es decir, por cada Junta Local o Distrital habrá cinco 
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Vocales (rjeCutivo, Secretario, de Ornanlzacten Electoral de CapacitacIón 

Electoral y EducacIdn (ivica y del Registro Federal (Je Electoral) 

E o tanto, 10b 01 gano.,_•-, do dirección -C OnSeiC)5- se intregaron C.C11 ;OS 

dende. e.I riccutive a:slin-it; e Gamo cL, Presidente del ConseIo, con dei echo a voz. 

y veto. los cuatro restantes sólo contaron con vol, por representantes de los 

partidos politices, con derecho a voz y por seis coi 1Sejcqes ciudadanos con 

derecho a voz y voto 
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El órgano superior de dirección del instituto Federal Electoral es el Consejo 

General y como órganos desconcentrados de la misma naturaleza cuenta con 32 

Consejos Locales (uno en cada entidad federativa, incluyendo al Distrito Federal) 

y con 300 Consejos Distritales (uno en cada distrito electoral uninominal en que se 
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divide el ter ¡torio tlactotml pata electos de elecciones Ceder al,.?:s por cal principio de 

mayoría relativa). 

A diferencia del Conse¡o (erb.,:ial, que es 11113 111SlatICIa pP1111Zillunte, los Consejos 

1 ()cales y Disiiitales, 	intaian y sesi onar, 

electorales 

1. 111413111e 1t'' 	11111TV:1U:1 	I)C, ti(1(15. 

Es iirportante señalar que todos los Consejos son órganos dedorIllHe en InS quo 

participan con voz y voto representantes tanto de los partidos politices nacionales 

como de la eiriOadania, en termines y modalidades que dispone la propia ley, esto 

hasta antes de la retoman del 1B de mayo de 1994 al COFIPE 
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L3 Comisión de Vigilancia está integrada en su mayoria por representantes de los 

partidos políticos nacionales, estos órganos se integran para coadyuvar en los 

trabajos relativos al padrón electoral. Los órganos comprenden las Comisiones 

Nacional, Local y Distntales Vigilancia 



CAPITULO III 

CREACION DE LA FIGURA DEL CONSEJERO CIUDADANO EN EL D. 

1 -Insta antes de 1990. la ley electoral no contemplaba i,l participación de los 

ciudadanos en óiganos electorales;  ésta se daba únicamente a través de los 

funcionarios de casilla o de la representación partidista. Fue con la reforma 

electoral del sexenio salmista (1990) cuando por primera vre es incluida en la ley 

electoral otro tipo dr.. participación del ciudadano. sin sei extensiones de las antes 

citadas. De esta manera, en 1991, se pone en práctica la figura del consejero 

ciudadano en las elecciones locales en el Distrito Federal en los Consejos Local y 

Distrilales. En tanto que en el Consejo General se incorporó la figura del consejero 

magistrado. Es hasta 1994 que la figura del consejero ciudadano se extiende al 

Consejo General del IFE:, sustituyéndose al consejero magistrado por el consejero 

ciudadano 

El antecedente de este último lo encontrarnos en el Acuerdo por la Paz, la Justicia 

y la Democracia que se firmó el 27 de enero de 1994 con la participación de las 

principales fuerzas del país donde se acordaron dos objetivos fundamentales: la 

imparcialidad de las autoridades electorales y la transparencia en todas las etapas 

del proceso electoral, Traduciéndose en modificaciones a la Constitución 7  

concretamente al articulo 4174- y posteriormente al Código electoral. 
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Para cumplir este objetivo de imparcialidad en las autoridades electorales, se 

pensó en entregar el control del IFE a ciudadanos comunes a nivel central y local. 

Por elk) se habla de una cludarianización de los órganos electorales a nivel 

central, local y distutal 

3.1 ANTECEDENTES DE LA FIGURA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

La figura jurídica del consejero ciudadano no tiene antecedentes en nuestra 

legislación electoral, y responde al imperativo de establecer en los órganos 

electorales condiciones y elementos que respondan a los principios de 

imparcialidad, certeza, legalidad, independencia y objetividad. Por tanto, la 

creación de esta figura de funcionarios electorales constituyó una importante 

innovación de las reformas institucionales aprobadas por el Constituyente 

permanente de abril de 1990, cuya función esencial es la de contribuir al 

cumplimiento de los fines encomendados al Instituto Federal Electoral, así corno 

participar en las deliberaciones y en las decisiones de los Consejos respectivos, 

actuando como factor de equilibrio entre los consejeros institucionales y los 

representantes de los partidos políticos. 
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3.2 DISCUSIÓN Y ANALISIS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS 

Es en 1989 cenando se planteó la reforma al artículo 41 cíe la Constitución Politica 

Participaron en la discusión de dicho zuticaio diputados del PAN, PRI, PRD, entro 

otros; haciendo cris proruicistas y obsorvacinries 

lino de los puntos de mayo' controversia sobre la integración de los organismos 

electorales se centró en el numero de representantes que debia tener cada 

partido político. Ante este hecho, "los partidos buscaron un elemento qüe 

concurriera a integrar los organismos electorales con el fin de fortalecer su 

imparcialidad cumpliendo una función de 'fiel de lo balanza' o factor de equilibrio 

en la toma de decisiones, que mediara entre los representantes gubernamentales 

y los partidos"i'l, 

En este tenor, Arturo Núñez nos menciona en su libro "La reforma electoral de 

19139-1990" tres de las posturas de los partirlos políticos respecto a la nueva -

forma de participación ciudadana en órganos electorales. 

En un primer momento los representantes de los partidos políticos pensaron que 

este elemento podrían conformarlo ciudadanos que actuaran como terceros en 

discordia, pero hubo profundas divergencias sobre las características ; que 

deberían reunir: "1) Algunos querían que fueran escogidos al azar, lo que otros 

rechazaban porque consideraban riesgoso que se diera el caso de que decisiones 

fundamentales para comicios recayeran en personas analfabetas o impreparadas 

para el desempeño do estas tareas; 2) otros proponían que fueran individuos 

dedicados a la vida académica, pero también se impugnaba que fueran a 

constituir una nueva "junta de notables" y; 3) no faltó que se planteara que debían 

ser ciudadanos propuestos por los partidos políticos, aunque so reconoció 

I,  n3' 



rIlieVainGilte que eso los haría en la realidad lcprescntantes partidistas 

encubiertos' 

3.2.1 PARTICIPACIÓN Y APORTACIONES DEL PAN 

El Partido Acción Nacional desde 19E19, ya hablaba ee una r.;irasi 

"ciudarianizacion' de los órganos electorales prueba de ello la podemos encontrar 

en su Iniciativa de Código Electoral de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la 

Unión (El libro azul). "La integración. de las comisiones locales y de los comités 

distritales electorales, se propone su formación con un presidente y dos vocales 

designados por insaculación de entre las propuestas que de ciudadanos no 

comprometidos con las luchas partidarias presenten los partidos politices 

registrados A la manera del Consejo Federal,' estos organismos también 

quedarán integrados con comisionados de los partidos políticos, cuando menos 

uno y hasta un máximo de tres de acuerdo a su porcentaje de votación`r;:  

La propuesta que presentó Acción Nacional de reforma al artículo fue la siguiente 

"Articulo 41 El órgano superior de dirección se integrará por tres grupos de 

consejeros que tendrán los mismos derechos y las mismas obligaciones, con 

excepción del Secretario de Gobernación que presidirá y tendrá derecho a voz, 

pero no a voto y a veto recurriblo ante el Tribunal Federal Electoral. 

El primer grupo de consejeros se integrara por cinco representantes de los 

poderes. que serán: uno designado por el Ejecutivo, que será el Secretario de 

Gobernación, das más por la Cámara de Senadores y dos por la de Diputados; los 
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consejeros de Iris Cámaras serán rli.•.rsignacins uno por la primera i''.layoria y otro 

por la primera minoría. 

FI segundo grupo será designado por los bartidos políticos corno a continuación 

se indica un consejero del partido que obtenga entre el 1 S y el 0`-V, de la 

votación nacional emitida, dos consejeros ciudadanos si es más del 1O% y hasta 

el 20% y tres hasta el 30%. y cuatro consejeros !a obtienen más del 30% de dicha 

votación. 

El tercer grupo será el de los consejeros magistrados en número que determiire la 

ley, elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara 

de Diputados; de entre las propuestas que presente el Ejecutivo, en número de 

tres veces superior al de aquellos, las propuestas rechazadas serán devueltas con 

observaciones al Ejecutivo, el que liará llegar nuevas propuestas en los mismos 

términos; de ser estas rechazadas, la Cámara designara por insaculación a los 

faltantes de entre los que propongan los grupos parlamentarios, en forma 

proporcional a su representación''''' 

FI diputado Juan Antonio García Villa, acoto la importancia de que el órgano 

superior estuviera integrado de manera imparcial a satisfacción de los 

contendientes, éste debería integrarse por consejeros designados por los Poderes 

Legislativo y Ejecutivo, que son los que desarrollan la función electoral y tienen a 

su cargo la organización correspondiente. Asimismo,  mencionó .que la 

participación de ciudadanos sin militancia o sin preferencias partidistas, permitirla 

construir el elemento que garantizará, en la medida de lo posible, la imparcialidad 

del órgano electoral superiorcfc . 



Uno de los puntos que cuestiono tanto Acción Nacional como otros partidos, fue 

que como era posible que los ciudadanos mexicanos que debían incorporarse al 

organismo rector y que se donen lini:311 an 000 ,-,:,ej(~, magistrados fueran 

propuestos por el Ejecutivo y votados por ias dos lel ceras parles de esta Camara 

de Diputados y que si Oil 1111a primera ronda de Ia votación no se óbtenla la 

mayoría calificada, entonces la designación se haría per el procedimiento de 

insaculación, La crítica se dio también en el sentido de que no era posible que el 

Ejecidivo tenga en la ley electoral, y mucho menos en el texto Constituciol-ml, Lin 

niayor número de atribuciones 

Dicha propuesta debería trasladarse al resto de los organismos electorales, a nivel 

Local en cada estado, y en los :300 Distritos electorales del pais, 

3.2.2 PARTICIPACION Y APORTACIONES DEL PRI 

La iniciativa de reforma a la ley electoral que presentó el grupo cameral de PRI, y 

que denominó Cofipe, estuvo estructurado en ocho libros, divididos en títulos y 

capítulos, con un total de 375 articulos y seis transitorios'''. 

En cuanto a la discusión del artículo 11 Constitucional, el Diputado Javier López 

Moreno comento la propuesta del PRI, toma en cuenta que el 'Ejecutivo Federal 

participe en la designación de lo que se ha dado en llamar los consejeros 

magistrados o bien los magistrados del Tribunal Electoral, no está buscando un 

afianzamiento indirecto o directo del poder presidencial, está buscando, una 

mayor corresponsabilidad, un eje de mayor cohesión politica, entendida ésta en 

una sana, leal, honrada colaboración de poderes, por eso es que se deja a la 
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Cam ara de Diputados que resuelva lo precedente. Se busca el robustecimiento de 

los poderes Legislativo y Ejecutivo—' 

Asimismo, no se estuvo de acuerdo con la propuesta que presentaron los 

diputados do AcciOn Nacional, en cuanto a las tres rondas y que en caso de que 

no se alcanzara la votación de !as dos terceras panes respecto a la propuesta del 

Ejecutivo, Se dijo que por que tres y no mas. 

Se insistió en que la propuesta del F-V-ZI conduciría, a un intento de colaboración 

respetuosa, eficaz entre los dos poderes, por el camino que proponía Acción 

Nacional, sólo se llegaría a un callejón sin 1',Hild1:1, que los alejaría de una posible 

solución 

Que ciertamente el consejero magistrado no aporta necesariamente imparcialidad 

y objetividad, pues corno individuo tiene una concepción del mundo y una 

ideología política que lo compromete en un entorno social, pero si aporta mayor 

plenitud al "valor-certeza" 

3.2.3 PARTICIPACION Y APORTACIONES DEL PRD 

El Partido de la Revolución Democrática no presentó iniciativa de reforma el 

Código electoral de manera forman'''. "Presentó en Tribuna un proyecto de 10 

puntos de reforma constitucional politico.electoral para integrar las cámaras y la 

asamblea de una manera más democrática; el voto do los mexicanos en el 

extranjero; uso equitativo de los medios de comunicación por los partidos; 
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recursos para !os partidos públicamente conocidos, dernocurrización del Distrito 

Federar y propuso organismos electorales imparciales"' 

F-311Fal casto l'Aitimo punto, el Partido de ia Revolución Dentocfatica planteó la 

creación de un Consejo Nacional Erectora', concebido como un poder 

verdaderamente imparcial y ¿Kik/1101110 y 	esto significaba independiente de 

cualquier poder, ó sea un cuarto poder, que goce de plena dependencia de tos 

dernas, sin el gobierno. 

El Partido de la Revolución Democrática al igual que Acción Nacional no estuvo 

de acuerdo en quo el Ejecutivo fuera el que propusiera la lista de candidatos a 

consejeros magistrados La Diputada Amaba García cuestionó: ¿cuál es la 

imparcialidad que hay, cuando frente ha este lote se le presenta al Legislativo la 

posibilidad de escoger? Yo creo que no hay imparcialidad en esto, porque 

estamos ya en una propuesta cerrada y podemos discutir múltiples propuestas, 

seguramente habrá otras, muchas más, los compañeros de Acción Nacional 

hacían una en este momento, yo creo incluso, aunque seria cuestión de un 

debate, que vendrá cuando se discuta la ley secundaria, la Ley electoral, que 

estaríamos incluso dispuestos a que el Ejecutivo presentara propuestas aquí, pero 

también a que los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados hicieran 

sus propuestas y que de un numero amplio de propuestas diversas pudiéramos 

entonces si, sacar un consensoh''. 

PRD, proponía que se hicieran diversas propuestas y quo los seis consejeros 

magistrados, que han de ser electos recibieran las dos terceras partes de la 

votación de la Cámara de Diputados. Esto permitiría un mecanismo en el cual 

todos aquellos partidos políticos, incluso con profundas diferencias, se sentaran a 
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ilebatir permitiendo llegar 1111 nCLIerd0;  ya qun la prcpuesta del PRI no pwtenchr 

que se llegue a un acuerdo, sino que el Ejecutivo enviará su número de 

propuestas, estas son mis caninas y escojan ustedes las de los colores que más 

les guste,n'. se propone un lote cerrado-f:  



4,1 SELECCIÓN VERSUS ELECCIÓN, 

Es necesario hacer la distinción entre un proceso de selección de uno de elección, 

ya que esto nos permitirá explicar el proceso de designación de los consejeros 

ciudadanos. 

CAPITULO IV 

SELECCION DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS EN EL D.F. 

lo largo de nuestros capitules so proporcionaron Lo serie de eiemenlos 

(pre,sidervoalisuno, sistema electoral V de partidos, movimientos, sociales, 

democracia, derechos politices, etc.) que nos permiten entender la transformación 

de nuestro sistema politico, lacilitandonos ubicar la figura del consejero ciudadano 

de los Consejos Local y Distritales en el marco de las reformas al sistema 

electoral contevnporanee. Recordemos que esta figura es relativamente nueva, 

nace en la primera reforma del sexenici de Codos Salinas de Gortari. 

En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se 

establecen los criterios pala la selección de los candidatos a ser consejeros 

ciudadanos, se sigue un procedimiento de designación por parte de los Consejos 

General y Local tse explicará mas, adelanto), pero nunca se explica de donde 

provienen las propuestos para ser consejero ciudadano de los Consejos Local y 

dales en el Distrito Federal, ni bajo que criterios se decide quienes son los 

mas aptos a ocupar el cargo. 



Por consigUiellte l a ele cdót) será entendido Como ;aquella "que por' un lado puede 

ser una técnica de designación de representantes, y por el nue la ,Jincuración del 

acto ole elegir con la existencia real y la posibilidad que el elector tiene de optar 

librernerue entre ofertas politIcas diferentes y con in vigencia efectiva de normos 

lurídicas que garanticen el derecho elo,,rctoral y t,is libertades y derechos 

poiiticos 	Mediante esta eiencron 'se determlnatan cargos, donde los electores, 

corno se mencionó anteriormente, eligen directamente a lcr(s) oersona(s1 que flan 

de desempeñar los cargos a bien eligen a las personas que fierre por misión elegir 

después a las personas llamadas a ocupar los cargos de que se trate"h' 

En tanto, que la selección podemos entenderla corno el procedimiento de escoger 

entre los aspirantes mas aptos (los criterios para decidir quién es aláS apto vallan) 

a ocupar un cargo, a través de la designación y votacion correspondiente llevada 

a cabo por un Individua o grupo de personas, que a prueba a diche(s) 

candiolato(s) El procedimiento do designación es considerado como un 

"'apadrinamiento' que tiende aumentar el poder del padrino, a no ser que haya 

reglas que delimiten el campo de los candidatos 'cualiticados'"9, 

Podemos observar que una diferencia entre la elección y la selección os que la 

primera se da mediante votación directa popular y la segunda es por designación 

de una persona o grupo de personas. Mientras que en la primera, el número de 

electores es relativamente mayor a los candidatos: en la segunda los candidatos 

son o pueden ser un número relativamente mayor a la persona o personas qué los 

designan. 
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4.1.1 DESIGNACIÓN. 

Los consejeros ciudadanos ante el Consejo Local en el Distrito Federal fueron 

designados por el Consejo General el 31 de enero de 1994 por rnayoria absoluta 

dentro de las propuestas presentadas por 13 Junta General Ejecutiva y conforme 

al articulo 82, inciso ej y 102 párrafo 3 Por su parte, los consejeros ciudadanos 

ante los cuarenta Consejos Distritales fueron designados por el Consejo Loc;i31 can 

febrero de 1094 por mayoria absoluta en teuninos del artículo 105, párrafo 1, 

inciso c), con base en las propuestas realizadas por la Junta Local Ejecutiva en el 

Distrito Federal, 

Tales designaciones pueden ser impugnadas por los representantes de los 

partidos políticos ante el Tribunal Federal Electoral, siempre y cuando los 

consejeros ciudadanos propuestos no hubiesen reunido.  los requisitos señalados 

por los artículos 103 y '114, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, para los consejeros ciudadanos en los Consejos Local y Distritales, 

respectivamente 

4.2 PROCEDIMIENTO (LEGAL O INTERPRETATIVO). 

En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), se 

establece el siguiente procedimiento para la designación de los consejeros 

ciudadanos que integraron los Consejos Local y Distritales en el Distrito Federal 

para el proceso federal electoral de 1994 



JUNTA LOCAL 

EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

CONSEJO LOCAL 

EN EL 

DISTRITO FEDERAL 

LI Consejo Gemela! designó:  por mayoría absoluta de entro las propuestas que 

presentó la ,Junta General lectiva a los consejeros ciudadanos que integratUn 

los Consejos Locales 

(..?1 	 105 C01•11•,,,ei0.5 DiStrita,ells 	:,.1 Distrito 1.1::-,deral, la Junta 1.,(j,c,;31 

Liecutiva en el Distrito Federal presento las propuestas, y el Consejo Lec:al 

designó poi mayoría absoluta a los consejeros ciudadanos que los integraron'''.  

Estos son los únicos elementos que nos proporciona la ley electoral para la 

designación de- los consejeros ciudadanos, sin embargo ante este vicio 

procedimental, es obvio. que la institución electoral aplicó un procedimiento 

consuetudinario, para todos los casos, ¿de dónde provienen las ternas?, ¿cuáles 

son los criterios para aceptar una terna?, ¿se suscriben a un 	específico y en 

general cuales son los requerimientos para determinar quién es apto y quién no 

para ser consejero?, ¿cuál fue? en el caso de existir. 

PROPUESTAS 1 DESIGNA FIGURA 

JUNTA GENERAL 	CONSEJO GENERAL i CONSEJEROS CIUDADANOS DEL 

CONSEJO LOCAL 

CONSEJEROS CIUDADANOS 

LOS CONSEJOS DISTRITALES 

Es claro ver que las propuestas para ocupar el cargo de consejera ciudadano las 

lleva a cabo la Junta según sea el caso, pero no se explica de dónde provienen 

tales ¿son independientes, de Delegaciones políticas, de partidos políticos, del 

mismo Instituto por mencionar algunas?. Anteriormente ya habíamos hecho esta 
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m) No desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido 

postulado como candidato para alguno de ellos, en los últimos 6 años 

anteriores a la designación, en el caso de los Consejos Distritales; y 5 para el 

Local. 

n) No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido 

político en los últimos 3 años; y 

o) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo 

que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencia! 

ES"-  FEZ 5 111.11.. 
SALIN DE LA BIBLIOTEC.A. 

reflexión (,Que debernos entender por designacion-seleccion? y en caso de 

darse, ¿bajo que criterios opera'? 

4.3 REQUISITOS O CARACTERISTICAS. 

La ley electoral en este sentido es muy clara como se puede apreciar en el 

artículo 103 y 1'1,1 (del Cofipe) que se iefieren a la integración de los Consejos 

Local y Distritales, respectivamente En estas los consejeros ciudadanos deberán 

satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos y civiles y estar inscrito en el Registro Federal de Electores. 

b) Ser nativo o residente de la entidad respectiva 

c) Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones. 



De los requisitos entes citados. e! Instituto Federal l Iectoral, e traVi.1;;; C10 la ,Junta 

Local Ejecutiva en el Distrito Federal, llevo e cabo una r.iiaw3 de revisión y cotejo 

de los documentos que integraron nada uno c ics kyxpeclientes de ios 402 

cc osojerOS ciudadanos propietarios y suplentes para el proceso :lectora]  do  1994 

Dicha etapa consistió en le constatación de la documentación oficial presentada 

por los consejeros ciudadanos y de esta macera se prócer:tia e verificar enero 

sigue.  

En el caso del inciso a) la verificación so dio a heves del Acta original o 

certificada de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía, Última que 

acreditaba que el ciudadano estaba inscrito en el Registro Federal de Electores. 

Respecto al inciso b), los ciudadanos que residian en el Distrito Federal pero que 

eran originarios de otra entidad se los solicitó una constancia de residencia 

expedida por la Delegación Politica correspondiente 

En el caso del inciso c), se solicito constancia de estudios máximos, Empero, 

resulta cuestionable en el sentido de que saber leer o escribir no garantiza que se 

pueda hacer una interpretación adecuada de la ley electoral (que según algunos 

especialistas es complicada), lo cual si resultaría con la implementación de cursos 

de capacitación a consejeros ciudadanos que permitieran ampliar su conocimiento 

en el ambito electoral en el que participaron. Situación que fortalecería ftláS la 

toma de decisiones objetivas, imparciales e independientes al interior de los 

Consejos. 

Para el inciso d), la Junta Local elaboró una Declaración que el ciudadano firma, 

en la que hace constar que no ha ocupado ningún cargo de elección popular ni ha 

sido postulado como candidato, en el periodo establecido en el Cofipe, Para el 

inciso e), se sigue el mismo procedimiento que el cil: 



Por 1:11tinlo, para el inciso f) no oxiste un documento que acredite tal situilcion, 

que los procedimientos nenabi?s se han modificado y por ello la Procurar-luda 

General de la Reipública ya no expido este tipo de constancias, 

4.4 FUNCIONES. 

El Código liederal de Instituciones y WOCKillnent05 El(lekallalUS e,n 111191,1110 

sus artículos establece de maneta precisa las funciones que deben desempeñar 

los consejeros ciudadanos en los Consejos Local y Distntales en el [Distrito 

Federal Sin embargo, se podria interpretar como ámbito  de competencia -de 

manera implícita- las funciones que corresponden a los Consejos Local' y 

Distritales", ya que de otra forma sólo correspondeda a esta figura la función de 

asistir a las sesiones a que sea convocado y votar 
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I I investigador Manuel Larrosa al respecto nos dice -Los consejeros ciudadanos 

Locales y Distritalos aprueban, deteirninan. cqlian, egistran, expiden y resuelven 

nigaños de los aspectos del proceso y la jornada clec:total. sin embargo sus 

atribuciones legales para 0,;05 son Himnos A parir de la reforma de icayo de 

1991 , son los Únicos miembros de los orejanos con 'VOZ y voto junto con lOt 

Presidente (Vocal Ejcutivo' - En este sentido, se puede señalar que 'Los 

consejeros ciudadanos no tienen taciiitacies para pi oponer. sino están solo para 

votar"'''' 

Ante estos dos puntos de vista, rescatamos que efectivamente los consejeros 

ciudadanos sólo aprueban, vigilan y en algunas ocasione.;,, llevan a cabo pequeñas 

modificaciones a los documentes a aprobarso (acuerdos, actas, etc), y éstos se 

realizan en sesión. Ya que recordemos que los documentos son elaborados por 

las Juntas (Local o Distrital según sea el caso), donde los consejeros ciudadanos 

no tienen ninguna participación ya que su función está en los Consejos. 

Para asistir a las sesiones de Consejo local o Distritales según sea el caso, a los 

consejeros ciudadanos se les asegura el derecho a disfrutar de las facilidades 

necesarias en sus trabajos o empleos habituales, a lo que se agrega una dieta de 

asistencia por sesión (750 pesos por sesión, otorgados en 1994) que para cada 

proceso electoral se determina 
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CAPITULO V 

PARTICIPACION Y PERFIL DEL CONSEJERO CIUDADANO EN El. 

DISTRITO FEDERAL EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL DE 1994. 

Cuando lmblanios de participación , tenrieinos hacerlo desde. planos diversos 1/ 

para propósitos muy diferentes 

El término de participación es demasiado amplio como para tratar de abarcar 

todas sus connotaciones posibles en una sola definición, por lo que tendremos 

que darle un adjetivo, para facilitar el trabajo 

Algunos de los adjetivos que se le han ciado a "in participación ciudadana son 

participación politica. partidista (donde el ciudadano, se afilia voluntariamente de 

acuerdo a la identificación ideológica y conforme a las estrategias de acción de un 

partido político para concretizarla), participación social (las personas que integran 

una comunidad, participan con el propósito de satisfacer sus necesidades o 

alcanzar objetivos comunes para lograr su propio desarrollo y mejorar sus 

condiciones de vida), participación civil (el ciudadano puede estar organizado y en 

esta forma, se puede aprovechar la energía creadora y el interés de las personas 

ya que están convencidas de que la ayuda mutua es factor indispensable para 

mejorar su nivel de vida, en lo particular, y lograr una sociedad más justa)'". entre 

otros. Para este caso liaremos referencia a la participación ciudadana en órganoS 

electorales. Particularmente para el caso de los consejeros ciudadanos en los 

Consejos Local y Distritales-  en el Distrito Federal, pasando de manera breve por 

los otros tipos de participación ciudadana en espacios electorales. 

'33 



5.1 DEFINICION DE PARTICIPACION CIUDADANA EN ORGANOS 

ELECTORALES: 

-Participar cm principie. significa 'tomar punk convertirse tino misma en parre de 

una organización pite reune a más de una mIo elsona pero tambien ;-3igriffica 

compartir algo crin r-dguien o, por lo iliones, hacer saber a otros alguna noticia'''. 

Al respodo Mauricio Merino hace mención de tres dilemas sobre la participación, 

1) no todos quieren participar aunque puedan, y no todos pueden hacerlo aunque 

quieran 2) esto no puede darse sin una distribución desigual de aportaciones 

individuales ni puede producir, invariablemente, los mismos resultados para 

quienes deciden 'formar parte de 00 propósito compartido 3) conservar un 

equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la capacidad de decisión del 

gobierno es, quizás, el dilema más importante para la consolidación de la 

deniocracia — 

Participación ciudadana en órganos electorales esta participación se lleva a cabo 

en el marco de un proceso electoral, integrado por normas, instituciones y 

procedimientos que regulan y orientan la participación (intervención), del 

ciudadano, de los partidos políticos y de las autoridades electorales, 

5.1.1 LA PARTICIPACION CIUDADANA EN ORGANOS ELECTORALES. 

La participación ciudadana en los órganos electorales la podemos encontrar 

expresada de diversas maneras, a través do los partidos políticos (representantes 

de éstos ante los Consejos respectivos, en Lis Comisiones de Vigilancia y en las 

3  o'.011,P3':'1,1' ',,udadiii13  (Sr. fl4,111;11:ripa, Curbirw"S (.1,5 	 tY9r,;,..rfita, 
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mesas diructas de casilla), de Obseivadoies Electorales Nacionales 	el 

capitulo FT, de funcionarios de las mesas directivas de casilla y de los consejeros 

ciudadanos ante los Consejos respectivos, 

En este caso la forma de participacón que cc esta frutando es la de los 

consejews ciudadanos pwpielarios en los Consejos Local y Distritates en el 

Distrito Fcleral, en la elección federal de 1994. 

5.1.2 PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVES DE LOS PARTIDOS 

POLITICOS. 

Uno de los derechos de los partidos oolitbos nacionales se refiere e la 

pan licipación, conforme a la Constitución y al Cofipe; en la pi eparacián, desarrollo 

y vigilancia del proceso electoral"-)  La cual se da de tres maneras, a través de 

representación en los Consejos correspondientes, en las Comisiones de vigilancia 

y la representación en las mesas directivas de casilla 

La primera consistió en la acreditación de representantes ante los Consejos Local 

y Distritales dentro de los 30 dios siguientes a la fecha de instalación del Consejo 

de que se trate Vencido este plazo, los partidos que no acreditaron 

representantes no formaron parte del Consejo respectivo durante) el proceso, En 

todo momento se pudo sustituir a los representantes ante los Consejos del 

Instituto (artículo 120), 

Antes de la reforma del 18 de mayo de 19911, los representantes de los partidos 

políticos ante los Consejos respectivos tenian derecho a voz y voto, después de 

esta reforma sólo tienen derecho a voz (artículo 113, párrafo Al). 

,ittiGob :;(3 !•,:)11k-ilt) 1, O, so Cesa, 	.j1lori,li 



Ademas ios representantes de los partidos colitcc5ii, debidamente acreditados 

gozaren de las franquicias postale!,i; y telegiaficas y de descuentos en las taillas 

de los transportes otorgados a !as dependencias oficiales, scii:giiin lo acorde el 

Director General riel Instituto (articulo 132) 

La segunda forma do participación, se da a troves de osConut;ionus do Vigilmcia 

Nacional, Local y Distritales Los partidos políticos tracionales acreditan 

oportunamente a sus representantes unte las respectivas Comisiones de 

Vddancia, los que podrán ser sustituidos en todo tiempo Cada uno de los 

partidos políticos tendrá un representante propietario y un sup(ente» 

Las Comisiones de Vigilancia tienen las siguientes atribuciones, 

a) Vigilar la inscripción de los ciudadanos en el Padrón Electoral y en las listas 

nominales, así como su actualización, 

b) Vigilar que las Credenciales para Votar se entreguen oportunamente a los 

ciudadanos; 

c) Recibir de los partidos políticos las observaciones que se formulen a las listas 

nominales de electores; 

d) Coadyuvar en la campaña anual de actualización del Padrón Electoral (artículo 

166) 

Y la tercera forma de participación, sólo se dio durante la jornada electoral, la cual 

consistió en nombrar dos representantes propietarios y un suplente ante cada 

mesa directiva de casilla, así corno acreditar en cada uno de los Distrito 

Electorales Umnominales a un representante general por cada diez casillas 

91' Véaseartkw.) 167. 	(VI:d 



electorales ubicadas en zonas urbanas y tino por cada cinco casillas rumies 

(articulo 1913 del Colme) El registro de los nombramientos de ambos 

representantes se hizo ante los Consejos Distritatcs correspondientes, 

sujetándose a las siguientes reglas. 

a) Debieron registrar si, documentación ante los Consejos Dist-vitales que 

establece el Consejo General, trece dios antes de la elección. 

h) Posteriormente, loo Consejos Distritalos devolvieron a los partidos políticos el 

original de los nombramientos respectivos, sellados y firmarlos por el 

Presidente y el Secrotano; 

c) Asimismo, los partidos políticos contaron con un plazo para sustituir a sus 

representantes hasta con diez días de anterioridad a la fecha de la elección, 

devolviendo con el nuevo nombramiento, el original del anterior (articulas 201 y 

202) 

Los datos contenidos en los nombramientos fueron los siguientes: 

a) Denominación del partido politíco; 

b) Nombre del representante; 

c) Indicación de su carácter de propietario o suplente, 

d) Número del distrito electoral, sección y casilla en quo actuaron; 

e) Domicilio del representante; 



o) Posibilidad de presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante 

la votación; 

d) Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta, 

e) Acampanar al Presidente de la mesa directiva, al Consejo Distrilal 

correspondiente, para hacer entrega de la documentación y expediente 

electoral; 

f) Clave de la credencial para votal; 

tj) Firma del 1.(.-TR-;sentante, 

h) Lugar y fecha de expedición y 

i) Firma del representante o del dirigente del partirlo político que hizo el 

nombramiento (artículo 203) 

Los nombramientos de los representantes generales conlenian los mismos datos 

de los representantes ante las mesas directivas de casilla, con la excepción del 

número de casilla. 

I.os representantes acreditados gozaron de los siguientes derechos: 

a) Participaron en la instalación de las casillas: 

b) Recibieron copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de 

escrutinio elaboradas en la casilla, 



1) Los cremas que establece la ley electoral (articulo 2.0(l) 

5.1.3 PARTICIPACION CIUDADANA A TRAVÉS DE FUNCIONARIOS DE 

MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. 

Indudablemente uno de los elementos mas importantes durante la jornada 

electoral es la mesa directiva de casilla, la cual es un órgano electoral integrado 

por ciudadanos facultados pura recibir la votación y garantizar la libre emisión y 

efectividad del sufragio y garantizar el secreto del mismo y asegurar la 

autenticidad del escrutinio y cómputo en cada una de las secciones (,)lectorales can 

las que se dividen los 300 distritos uninominales . 

Para integrar las mesas directivas de casilla en 1994 	se procedió a la 

insaculación, la cual es una innovación importante que ha presentado el Cofipe • 

con respecto a legislaciones anteriores en material electoral. Esta consiste en el 

proceso de nombrar funcionarios mediante sorteo. 

De esta manera, del 1 al 30 de abril de 1994 las Juntas Distritales procedieron a 

insacular de las listas nominales de electores a un 16% de ciudadanos de cada 

sección electoral sin que en. ningún caso el número dé ciudadanos,insaoulados 

fuese menor a 50. Previamente, durante el mes de enero del mismo arie, en 

sesión del Consejo General se procedió a elegir la letra del mes correspondiente 

del nacimiento de las personas a insacular, dando corno resultado la. 

correspondiente al mes de noviembre Durante esta primera insaculación fue 

necesario, en algunos casos, tomar los siguientes meses para cubrir dicho 

porcentaje ya que no era suficiente el mes de noviembre 

il7rral(...5 1 y2 del CofilT, 



Los requisitos que cubrieron los ciudadanos que integraron las mesas directivas 

de casilla son los siguientes 

a) Residir en la sección electoral que comprenda la caSilla; 

13) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores, 

e) Contar con Credencial para Votar con Fotografia 

U) Estar en ejercicio de sus derechos políticos; 

e) Tener un modo honesto de vivir; 

f) Haber participado en el curso de capacitación electoral; 

Un esta primer etapa de insactilacion OStlIVICHM1 )i€ 	(tos os miembros del 

Consejo Local y de la Comisión Local de Volama del t,,egistro. Federal de 

1(:1er:lores, 

Asimismo, a las personas que resultaron insaGuladas les fue impartido un narso 

de capacitación y de este las Juntas Distritales centre el 1 y el 30 do junio 

procedieron a nacer una relación de aquellos que habían acreditado dicha 

capacitación y que no estaban impedicto.; tísica o legalmente vara el cargu, De 

esta i-elación los Consejos Distritales insacularon a los ciudadanos que integraron 

las mesas directivas de casillas, 

Conforme a la ley las mesas directivas de casilla se integraron por L111 Presidente, 

por un Secretario, por dos escrutadores y sus respectivos suplentes 



o) No 1301.  servidorscividot publiCo Cle confianza con cargo superior, ni tener.  cargo de 

dirección partidista de cualquier jerarquia, y 

h) Saber.  loor y escribir y no tener naos de 70 anos al día de la elección 

5.1.4 PARTICIPACION CIUDADANA EN ORGANOS ELECTORALES 

A TRAVÉS DEL CONSEJERO CIUDADANO. 

La primera reforma electoral (1996) del sexenio de Salinas incluyó una nueva 

forma de participación ciudadano en los organos elector ales en sus Consejos 

Local y Distritales, a ésta nueva figura se le denomine consejero ciudadano. 

En el proceso federal de 1094, participaron 246 consejeros ciudadanos 

propietarios y sus respectivos suplentes en la integración de los Consejos Local y 

Distritalos Nuestra población de estudio comprende a todos los consejeros 

ciudadanos propietarios dé los Consejos Local y Distntares del Distrito Federal 

que participaron en la elección de 1994 

Para la elaboración de este apartado, el trabajó se centró en elementos externos 

a los consejeros ciudadanos Por ello, fue necesario establecer nuestra población 

total de Miembros del Servicio Profesional Electora! (MSPE.-1)' et como los 

elementos que durante el proceso electoral fueron los más cercanos a los 

consejeros ciudadanos y, por tanto, eStJ11 en condiciones de evaluar su 

participación A ellos se les aplicó un cuestionario para conocer el nivel de 

participación de los consejeros ciudadanos propietarios que participaron en el 

proceso federal de 1994 en los Consejos Local y Distritales del Distrito Federal. 
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Por consiguiente sólo se tomaron en cuenta a los MSPE que aun continúan 

ocupando su cargo (1.16 de 7'1E3) De esta manera nuestro total de MSPF. 

activos(antes de procesa y despues) es de -MG de la cual se tomo una proeha 

/)dotó resultado ele una 'nuestra no probablistica de tamaño 82 en la que se 

enconiró que 	(95%) MSPE opinan que la asistencia de los corKletows 

ciudadanos propietarios fue alta (88)e) y regidor (7%) 

El diseno cle la encuesta oor muestreo ft le aleatorio simple y la ::;etección de los 

18 t:'-' Miembros del Servicio Profesional Electoral (MSPE) de Lis Juntas Local y 

Distrilales 00 el Distrito Federal, se hizo a !rayes de la tabla de números 

aleatorios. En el diseno de la rnuestra, se utilizó una precisión del 10% con un 

nivel de confianza del 95%` 
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Las hipótesis que se trabajan a continuación, se desprendieion de las tres 

primeras preguntas del cuestionario que se aplicó, y son: 
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La participación de los consejeros cSidacranoc, plopietanor.., do los Consejos ocal 

y Orstritales en ol 13istiito Federal en el proceso federal de 1991 fue, 

a) alta en cuanto asiste:itera: 

b) alta en intervencióft y 

m u fortale(iú a In sociedad, 

a) alta en cuanto asistencia'. 

El 88"70 do los Miembros del Servicio Profesional Electoral que participaron en el 

proceso federal de 1994, en los Consejos Local y Distntales, opinan que la 

asistencia de los consejeros ciudadanos propietarios de les respectivos Consejos 

fue alta' Por lo que se estima que 

La proporción de Miembros del Servicio Profesional Electoral que participaron en 

el proceso federal de 1994, en los Consejos Local y Distritales en el Distrito 

Federal opinaron que la asistencia de los consejeros ciudadanos propietarios fue 

alta, está entre ,88-1- 15, lo que significa que el nivel de confianza es altamente 

-____-__ • - 
p,oin 

Var 
1,1 

1.;'.) 146-113 
1 1.14 



confiable De tal forma, que se puede considerar que ra ¿lsifsterrukr (le los 

const:,-;jeros ciudadanos, re caracterizó por ser tu y constante. 

b)alta en intervención*. 

El 11/1`X, de los Miembros del Servicio Profesiol tal Electoral que participaron en el 

proceso de 1994 en los Consejos ya referidos opinan que la intervención de los 

COF1Sejeros ciudadanos propietarios feo alta-  Por lo que se estima que- 

La proporción de MSPE que participaron un el [mocoso de 1994, en los Consejos 

Local y Distritales opinaron que la intervención de los consejeros ciudadanos 

propietarios de los Consejos Local y Distntales es incierta, ya que está entre el 

44+- 22 (alta), 213.4- 20 (regular), 22 t--.19 (mínima) y .06+, 11 	lo que 

significa que el nivel de confianza no es confiable, ya que de un 50%, el /14% de 
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los encuestados la cuiilico como alta y el 06 cree que fue nula, y ciói 

restante, el 20 opine que fue regular y ei 	mininia. Do este anudo, podemos 

pensar que la intervención de los consejeros ciudadanos se distinguió per ser muy 

variaole 

e) so fortaleció a . 

50')/o de tos MSPE que participaron en el proceso federal de 1996, en !os 

Consejos Local y Distritales opinaron que la sociedad se vio fortalecida con la 

participación de los consejeros ciudadanos propietarios de los Consejos Local y 

Distritales-. Por lo que se estima que, 

La proporción de Miembros del 'Servicio Profesional Electoral que participaron en 

el proceso federal de 1994, en los Consejos referidos opinan que la sociedad se 

fortaleció con la participación de los consejeros ciudadanos propietarios de los 

Consejos Local y Distritales, está entre 5+-.23. Lo que significa que el nivel de 

confianza es confiable, ya que un 50% de los encuestados estimo que la sociedad • 

fue la fortalecida Sin embargo, no tan sólo se fortaleció a la sociedad, ya que el 

e) p-abl 
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Asistencia de los consejeros ciudadanos. 

Como podemos observar en la gráfica 1, la asistencia de los consejeros 

ciudadanos en los Consejos Local y Distntales en el Distrito Federal, fue alta, No 

podemos dejar de mencionar que un porcentaje, menor de MSPE. opiné que 

también fue regular y en algunos casos minina 

39% de MSPE opinan que las instituciones electorales tamhien se fortalecieron, 

en tanto que el 11 u)/. a firma que el gobierno fue fortalecido. Lo que significa, que 

el nivel de confianza es confiable 

5.1.41 EVALUACIÓN GLOBAL DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJERO 

CIUDADANO EN EL D.F. 

En este apartado se llevo a cabo el análisis de las 10 preguntas que integraron el 

cuestionario que se aplicó a los MSPE Por consiguiente, partimos del 

procesamiento de la información obtenida en términos porcentuales para su 

manejo, ya que resulta más práctico Cabe señalar que en este apanado no se 

incluyen ni el nivel de confianza, ni cota de error, etc. Este se hizo con la finalidad 

de iescatar toda la información que nos arrojó el cuestionario, y que nos muestran 

otros parámetros del estudio que no so integraron en el apartado anterior, y que a 

continuación se enuncian. 
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Intervención de los consejeros ciudadanos: 

En este punto es donde se encuentra una diferencia marcada de opiniones en 

cuanto a la de intervención de los consejeros ciudadanos en los Consejos Local y 

Distritales, como lo indica la gráfica 2 la intervención do los consejeros 

ciudadanos fue muy variable 



A quien fortaleció su participación. 

De acuerdo con la gráfica 3, la sociedad tue la pernera en fortalecerse con la 

participación de ios consejeros ciudadanos, seguida de las instituciones 

electorales y en menor medida e! gobierno Aunque poco ;nonos de la inaad 

(44%) de los entrevistados opinó sobre el fortalecimiento de la sociedad con esta 

participación dudamos que efectivamente la sociedad se,haya ............ con la 

participación de los consejeros ciudadanos, por que entonces La formulación de 

la pregunta produjo respuestas muy amplias, que permiten definir cale:los o 

elementos para caracterizar o tipificar el fortalecimiento referido El procedimiento 

do selección de los consejeros ciudadanos (véase en el cap. IV) no nos permite 

ver a esta figura como representantes de la sociedad como so ha querido ver. Sin 

embargo, no es raro que la instituciones electorales se hayan fortalecido con la 

participación de éstos por dos motivos: por un lado, el que desde su nacimiento 

esta figura buscó dar mayores márgenes de orddibilidad y legitimidad a los 

procesos electorales, y por el otro se buscó dar la imagen de que se habria un 

nuevo espacio donde la ciudadanía podía expresarse. Finalmente con el 

fortalecimiento de las órganos electorales, el gobierno se beneficiarla, 
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Tiene conocimiento de la función que desempeñaron. 

La gráfica 	nos muestra los porcentajes de MIS131.-,', que consideran que el 

consejero ciudadano tuvo O no conocimiento de la función que dirJJ:Jempenó, 

1,3in embargo, In prewmin fue abierta, f)m.l 0que :se derivaron 0115 variedad de 

respuestas, que se agrupan en función del -,31o no tines conocimiento Ver 

cuadro 1 

GRAFICA 4 

NO 
3T!, 

SI 
61% 

CUADRO 1 
SI 
	

No 	 'Yo 

Su actuación lo dijo todo 	5 55 Es esencial capacitados 	11 11 
Tiene conocimiento del Colipe 	3333 1No tiene conocimiento del Cofipe 2.122 
Sólo buscaron el benefició de la 5.55 1No tiene conciencia pCitica 	5.55 
t3ociedad 
Es necesario reforzar sus 11 11 
conocimientos del Cofipe 
Es necesaria una capacitación 5.55 
en el ámbito  electoral 
TOTAL 	 61 

Podemos observar en el cuadro 1, que más de la mitad de tos encuestados 

consideran que el consejero ciudadano tuvo conocimiento de su función, poro que 

100 

39 



es necesario capacitarlos y reforzar sus conounuentos (icl Golpe Ln este 

sentido;  nos preguntamos 	tanto conocía sus tunciones?.'- ''. 

Capacitación del consejero ciudadano. 

La gráfica 5 muestra el porcentaje de MSPE que opinan si debe o no capacitarse 

al consejero ciudadano. 

No obstante, la pregunta fue abierta, poi lo que se obtuvo una diversidad de 

respuestas, que se concentran en función de si es o no necesario capacitados. 

Ver cuadro 2 
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El cuadro 2 nos permite afirmar que es necesario capacitar a los consejeros 

ciudadanos, ya que si bien un porcentaje considerable 	encuestados opinó que 

el consejero ciudadano si tuvo conocimiento de sus funciones, en este cuadro 

apreciamos que un poco más del 80 por cielito sugiere que se les capacite Esta 

les permitirá un mejor desempeno de sus funciones, y el nivel de las 

intervenciones y decisiones sería más confiable. Ademas permitirá reforzar sus 

conocimientos del ámbito político-electoral. 

Determinación de sus funciones. 

La gráfica 6 muestra ios porcentajes de los encuestados que opinaron si es 

necesario o no determinar las funciones de los consejeros ciudadanos en el 

Cofipe. 

Empero, la pregunta fue abierta, por lo que dimanaron una multiplicidad de 

respuestas, que se reúnen en la tabla 3depewdipndodasi es o no necesario 

determinar sus funciones. 

CUADRO  2 
i_ 

'',/,, 	1  
r*---  —  SI 	1Z, , 	 NO 

	

1 	
' 	- 

, 
Es fundamental capacitar a los i 33.33 i Consideraren 	que 	no 	es i 1 II it 
consejeros ciudadanos para , 	} necesario capacitarlos ya que¡ 
un mejor desempeño de sus 	i: tienen GCMOCIMielltO de sus 
funciones 	 • . 	1  funciones, así como un nivel 1 

I 1 académico adecuado que les1 
ii jpeninge desempeñarse bien _ 

Para que sepan cual es su 1 11 11 i 
hill ción en los Consejos 	

•l 
1 

sus116.66 i Para 	reforzar 
coilocimientos del Cofipe  
No saben lo que dicen y hacen 11.11 1 
otras 	 t 10.66 i 
TOTAL 	 1 	89 ,i 	 11.11-  
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CUADRO 3 

SI 	 °/,, 	 NO 

La ley no es clara al respecto 27 77 Ya están estipuladas 
Para legalizar sus funciones 	16.66 No r_glpondió 
Toda actividad debe ser regida 10 66 T  
por una norma 
Para su mejor desempeño 	11,11 
Otras 16.66 
TOTAL 	 89 

5.55 
5.55 

Un porcentaje considerable de los encuestados consideró importante establecer 

las funciones de los consejeros ciudadanos en la ley electoral, ya que el Colino no 

es muy claro al respecto. Esto propiciarla que los niveles de participación 

aumentaran, ya que tendrían más fundamentos que respaldaran su función y 

desempeño en los Consejos. 

Importancia del nivel de instrucción, 

La gráfica 7 nos muestra los porcentajes de MSPE que consideran itnportante el. 

nivel de instrucción y los que no, para el lugar que deben ocupar en el Consejo 

(General, Local o Distrital) 



101 

Sin embargo, la pregunta fue abierta, por lo que se derivaron una variedad de 

respuestas, que se reunieron en el Ctlaell'o 	en función de la respuesta que se 

GRAFICA 7_ 

No 
G% 

si 
94% 

CUADRO 
SI 

__. 	, 	• 
Entre mas preparación tengan 
piejor será su desempeño 

iiy, 	i 

22 22 

NO % 

Porque 	son 	miembros 	de 	la 
sociedad 	, 

5.55 

Ayudara 	a 	un 	mejor 
entendimiento 	de 	la 
problemática 

22.22 

Permitirá un mejor manejo de 
la ley electoral 

10O8 

Tendrian 	un 	criterio 	más 
amplio al tomar la decisiones 

11.11 

otras 11.1 1 ________ ,..„..,.........„ 
_ 	. , No respondió L11.11 , 

l 94 6 

Este punto os de gran importancia, ya que un 94 por ciento de los encuestados 

opina que es necesario que el consejero ciudadano tenga corno mínimo un nivel 



de licenciatura, pues consideraron que esto permitiría tomar melares decisiones. y 

aumento' los niveles de pul tiGipación -intoVenCiOn . AS1111151-110, l iiic i la 1111 11C.I01 

manejo de la ley electoral, io cierto es que no tan solo es iinpoi lamo tal grado de 

instrucción, ya que este no garantiza el conocinaiento de una án-Ja en cspecífice 

como el ambito político electoral-, debido a 	gidít 	 tid especializaciones 

de los consejeros sin embargo no norJemos soslayar que esto permite tener un 

mosaico de opiniones que podrían enriquecer las discusiones, pero tambien existe 

la posibilidad de obstruir los trabajos durante los sesiones de los Consejos -Local 

y Distritales-. Ver cuadro .1, 

Procedimiento de elección o selección. 

Los Miembros del Servicio Profesional Electoral encuestados opinaron que la 

selección de los consejeros ciudadanos de los Consejos Local y Distritales se dio 

a través de la Junta Local para el caso de los Consejos Distritales: del Consejo 

Local para el caso de los Distritales, de los lineamientos establecidos en el Cofín() 

-en el caso de los Consejos Local y Distritales-; de los Vocales Ejecutivos de las 

Juntas Distritales. Es realmente preocupante que un porcentaje alto de 

encuestados desconozca el procedimiento de selección de los consejeros 

ciudadanos, y aun más preocupante es la respuesta que se dio en cuanto al "que 

establece la loy", ya que esta respuestas no nos dice nada. Recordemos que el 

Cotillo sólo nos dice quienes aprueban las ternas -quienes dürsignan,., más no de 
1,7 

que turnia se lleva a cabo la selección 	Ver gráfica 8. 

"/ cfr. Cofipo.A lícuOis 82 Par!,31,; 	.nasa ,o) y 155 pár,^ato y, 1!1 
	

H., 1,e 
np 77 y 101 1•,,dzipec!iwirnen.m. 
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Número de propuestas. 

Podemos apreciar en la gráfica 9 que un poco menos de la mitad de los 

encuestados consideró que son más de cuatro las propuestas para ocupar el 

cargo de un consejero ciudadano, la mitad no saben y el resto opinan que son 

tres, Esto nos permite reflexionar y al mismo tiempo preguntarnos ¿por que un 

porcentaje considerable de encuestados desconoce el número de propuestas a 

ocupar el cargo de un consejero ciudadano?. Quizá la respuesta giro en torno a 

que dentro de los órganos electorales las funciones se fragmentan a partir de las 

funciones que corresponden a cada una de las cinco vocalías que integran a una 

Junta, de tal forma que sólo una parte de sus miembros conoce unas tareas y 

otras no 
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Origen de las propuestas. 

Los encuestados opinan que las propuestas son hechas por los partidos peliticos, 

delegaciones politicas, de carácter independiente, e inclusive por vocales de las 

Juntas Distritales -en otros-, Ver la gráfica 10, 
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De todo lo anterior podemos desprender que !a participación de los consejeros 

ciudadanos en los Consejos Local y Distrito| durante el Proceso federal de 1994, 

en cuanto a su asistencia fue alta, pero su intervención tuvo una fuerte variación, 

' 
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ubicando sus puntos (17.1 referencia entro mínima y regular Esto sugiere que puede 

deberse a la taita de conociinkyrito y manejo de la ley electoral -CefijJe,, que no 

rs 	significa bajo nivel aeadernico de los consejeros ya que como 

veremos más adelante Inas de la mitad de estos tienen licenciatura. 

Lo que permite afirmar que el contar con un alto nivel academice) no es garantía 

de que se !caigan conocimientos politices-electorales ante esto ce hace necesaria 

una capacitación sobre la implicación de Lin proceso electoral y de la ley electoral 

vigente, que garantice que estos ciudadanos tendran la Intel [nación necesaria que 

les permita intervenir de manera más frecuente Pero, el problema no radica 

únicamente en la falta de conocimiento, sino tambien a los vacíos legales que 

encontramos en el Cofipe, respecto a sus funciones, obligaciones y limitaciones, 

baste recordar que el Colipe no especifica las funciones de estos, por lo tanto no 

se puede pedir, algo que no está reglamentado y que de alguna manera delimita 

su desempeño. 

Por último. considerarnos que la participación del consejero ciudadano, y de 

acuerdo con la información anterior, dependió en gran medida del perfil 

socioeconómico que manifestó, ya que éste determinó de alguna forma su 

desempeño y dirigió su toma de decisiones a partir de las características que cada 

uno de ellos poseía. 

5.2 PERFIL SOCIOECONOMICO DEL CONSEJERO CIUDADANO. 

El perfil socioconómico ctue presentaron los consejeros ciudadanos propietarios 

que participaron, en el proceso electoral de 1994, en el Distrito Federal, indica 

que fue determinado a partir de los intereses de un organismo electoral, más no 

de la ciudadanía o de los partidos políticos, como lo veremos a continuación 



Los elementos obtenidos de los expedientes de los consejeros ciudadanos 

permitieron diseñar y acceder a la totalidad del universo que compiende 246 

consejeros ciudadanos propietarios en los Consejos Local y Distritales 

ristrito Federal, por urde ni nivel dt.r confianza y precisión de las estimaciones con 

valores establecidos son del 100'fi!. En este trabajo no se considero a los 

conseneros ciudadanos suplentes por que éstos no participaban en las sesiones 

de Consejo, solo en caso de ausencia del propietario, la mayoría de los 

coursojetos propietarios tenían una asistencia del 9971: a las sesiones de Consejo 

Local y Ilstritoles. 

Para determinar el pertil socio-económico se establecieron cinco variables a los 

que so podio tener acceso debido al tomado de la población, éstas fueron: edad, 

sexo, ocupación, residencia u orinen y escolaridad 

A partir de los resultados, que arrojaron estas variables:  se puedo concluir que e! 

consejero ciudadano propietario en el Distrito Federal que participo en las 

elecciones federales de 1994 contaba con las siguientes características: 

1 Hombres entre 31 y 40 años; 

2. originarios del Distrito Federal; 

3 con licenciatura (Derecho, Economía y Contaduría): 

4. cuya actividad laboral se da en el sector público en las áreas - tclittinistrativas. 

5.2.1 EDAD. 

Para determinar la edad predominante) entre los consejeros ciudadanos 

propietarios fue necesario hacer intervalos de 10 en 10 ( de 21 a 30, 31 a 40, etc.) 

para ubicar en cual de ellas se concentraban las edades de los consejeros 
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61.70 
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10% 

41-50 

AÑOS 

78% 

cut:lacia/tos del Dishilto Federal rie la eleccion federal de 1994, como parte de los 

Consejos I ocal y Distritales del Distrito Federal De esta !flanera, podemos 

señalar que el intervalo de mayor frecuencia es de 31 a 40 años, con un 29%„ 

seguido de cir consecutivo (41 a 50) con 20%, y ert el extremo contrario se puede 

observar que el intervalo de TI a 80 anos sólo tiene un ..1»,./c,. Ver qráficá '11 

Los 246 datos de los consejeros ciudadanos mostraron que la edad más frecuente 

(moda) es de 15 unos, y la mediana fue de 413.5 arios, en tanto que el promedie 

(media aritmetioa) fue de 46 anos, esta ultima nos permitió obtener la desviación 

standar 	de 12 I I. 

GRAFICA 11 

EDAD DE CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS EN LOS 
CONSEJOS LOCAL Y DISTRITALES EN EL DISTRITO FEDERAL (1994) 

5.2.2 SEXO. 

La gráfica 12 nos muestra que la integración de los Consejos Local y Distritales en 

Distrito Federal en un 70% está conformada por hombres, y el 30% restante son 

mujeres, lo que equivale a 172 y 74 personas respectivamente 
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Tomando en cuenta que cada Consejo (40 Distritales y un Local) integra a O 

consejeros ciudadanos propietarios, podemos apreciar en la gráfica 13 qüe en 3 

Consejos dominó en su totalidad la presencia de hombros, en tanto que en 

ninguno hubo presencia totalitaria de consejeras ciudadanas. En 10 Consejos 

predominó la presencia de 5 hombres por una mujer, y sólo en dos Consejos fue 

de 5 mujeres por un hombre. En 11 Consejos por cuatro hombres hubo dos 

mujeres y tan sólo en 2 Consejos por cuatro mujeres dos hombres. Para finalizar 

podemos señalar que en t3 Consejos se logró un equilibrio entre hombres y 

mujeres. 



GRAFICA 13 

GONSEIFROS CIUDADANOS PROPIETARIOS EN LOS CONSEJOS 

LOCAL Y DISTRUALES EN EL DISTRITO 

FEDERAL POR SEXO (1913,11 (1A, PARTI 1. 

r1.1 MUJERES 
LIHOMHRE:,  

CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS EN LOS 
CONSEJOS LOCAL Y DISTRITALES EN EL 0151 RIFO 

FEDERAL POR SEXO (1994) (2k PARTE). 

ZA, RABIE) 
teammens 1 
lart0mt3REs 

1)2. 



5.2.3 ORIGINARIOS O RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL 

ta grafica 1/1 podemos apreciar que cd 7'1`Y. del teta! de los coi ejer0o  

e:Juriacianos propietarios nació en el I.:)istrito Federal (12? coilsejúvos citidadanos), 

en tanto que el 26"/. (64 consejeros ciudadanos) restante son residentes desde 

hace por lo menos cinco años en el Distrito Federal, provenientes de estados 

como Oaxaca, Chiapas, Sinaioa, Puebla, Michoacan Coahuila. l'abasco, Hidalgo, 

Guerrero, Gtütnajuato, Veracruz, Estado de México etc 

GRAFICA 14 

CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS EN LOS CONSEJOS LOCAL 
Y DISTRITALES ORIGINARIOS Y RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL 

(1994) 
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Del total, un 74% de consejeros ciudadanos son originarios del Distrito Federal, el 

48% (11?) son hombres y el 26% (65) son mujeres. En tanto, el 26% restante son 

originarios de otros estwios, pero con residencia en el Distrito Federal, y de este 

porcentaje el 22% (55) son hombres y el 4% (9) mujeres. Ver la gráfica 15 
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5.2.4 OCUPACION. 

Po t i o que respecta al nivel de ocupación de los consejeros ciudadanos 

propietarios en el Distrito Federal, la gráfica 1(3 nos permite ver que ol sector que 

más predomina es el público con un 33% (84 personas), ubicándose con más 

frecuencia en empleados federales de confianza, de base y administrativos, 

empleados de las Delegaciones Políticas y Secretarias, entre otros. En segundo 

lugar, se encuentra el sector privado con un 28% (68 personas), con un 

predominio de la rama del comercio y de la industria En tercer lugar, se Ubica la 

docencia con un 14% (34 personas) a nivel licenciatura y educación básica 

Y por último, los referentes que menor porcentaje arrojaron fueron los 

correspondientes a ama de casa con 3%; estudiantes y mecánicos ambos con 1% 

respectivamente, 
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En la gráfica 17 observamos que del total -de consejeros ciudadanos 

propietarios-, el 33% correspondió a ocupación en el sector público, del cual el 

23% son hombres y el 10% mujeres; en el sector privado de un 28% el 22% son 

hombres y el 6% mujeres; 14% docentes, el 12% son hombres y el 2% mujeres; 

en otros rubros ocupacionales equivalentes al 9%, el 5% son hombres y el 4% 

mujeres, en el Mea comercial, es decir el 7%, existe un equilibrio entre hombres y 

mujeres; por lo que corresponde a los jubilados que son el 4%, 3.5% son hombres 

y 5 mujeres, los estudiantes 1%, .8% son mujeres y .2% son hombres. Para 

finalizar, encontramos que el 3% son amas de casa y 1% mecánicos. 

GRAFICA 16 

OCUPACION DE CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS EN LOS 
CONSEJOS LOCAL Y DISTRITALES EN EL DISTRIT O rErwritAt. (1954} 
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GRÁFICA 17 

OCUPACION DE CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS 
EN LOS CONSEJOS LOCAL Y DISTRITALES EN EL. DISTRITO 

FEDERAL, POR SEXO (1994). 

5.2.5 ESCOLARIDAD. 

La gráfica 18 nos muestra que el 59% de los consejeros ciudadanos cuenta con 

un nivel de preparación de licenciatura, equivalente a 146 personas, con un 

predominio de las carreras en Derecho, Economía, Contaduría, Ingeniería (en 

distintas especialidades), Filosofía y Letras, Medicina y Administración Pública. En 

segundo lugar se ubica la preparación técnica con un 11% (28 personas), con un 

predominio de las carreras secretariales y comerciales, En tercer lugar, se ubica la 

preparación media-supenor con 9% (23 personas). En cuarto lugar se encuentran 

los estudios de primaria y secundaria con 7% cada uno, es decir 16 personas. En 

penúltimo lugar se localizan las maestrías y posgrados con un 5% (13 personas), 

con especializaciones en Administración Pública, Economía, Derecho y 

Psicologia, Y por último, con 2% se ubican los doctorados en Derecho y 

Pedagogía con sólo 4 personas 

I 



GRAFICA 18 

ESCOLARIDAD DE CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS EN LOS 

CONSEJOS LOCAL Y DIS FRI VAL ES EN EL DISTRITO FEDERAL (1994} 

Del 100%, el 59% cursó estudios de licenciatura de los cuales el 46% son 

hombres y el 13% mujeres; en estudios técnicos encontramos que del 11%, 2% 

son hombres y 9% mujeres; en educación media-superior del 9% del total, 6% son 

hombres y 3% mujeres; tanto en primaria (7%) como en secundaria (7%) se 

observa que el 5% son hombres y el 2% mujeres. Por último, agregaremos que el 

5% estudió un posgrado o maestría donde el 4.5 % corresponde a hombres y sólo 

el .5% a mujeres;  y en Doctorado del 2% 1 5 son hombres y el restor mujereS.Ver 

gráfica 19. 
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GRAFICA 19 

ESCOLARIDAD DE CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS I7N 
LOS CONSEJOS LOCAL Y DISTRHALES EN LL DISTRITO FEDERA( 

l'OR SEXO (1994) 

El MUJERES 
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-forro lo anterior, nos permite comprobar que efectivamente, el perfil que 

mostraron los consejeros ciudadanos que participaron en los Consejos Local y 

Distritalos del Distrito Federal, e SilIVO más encaminado a cumplir con los 

propósitos de una institución electoral y no como IM espacio que permitiera a la 

ciudadanía expresar su opinión, ejemplo de ello es que un 59% de los consejeros 

ciudadanos contaba con una licenciatura donde predominaron carreras •como 

Derecho, Economia, Contaduría e Ingeniería por citar algunas, pero esto en 

ningún momento garantizó el conocimiento de cuestiones electorales elementales, 

y mucho menos de la ley que debian aplicar; en contraste con la opinión que 

expresaron los encuestacios se reconoció por un lado que los consejeros 

ciudadanos tuvieron conocimiento de su función, por el oti o observamos que un 

89 % de los encuestados opinó que es necesaria una capacitación, - en éste 

sentido la interrogante es qué tanto corlada!, sus funciones. 	• 

De igual forma, no podemos dejar de mencionar que los Consejos en el Distrito 

Federal se integraron, en algunos casos, por amas de casa, mecánicos, jubilados 
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y con le1C1/1111HS C(.11.110 lo denu.iestra la gráfica I/. los cuak- 1,, (.untaban con e•:tudius  

de pi- imana, secundaria, ticnicos y media suone)! en vanos casos, lo cual claro 

no significa que entre este grupo no existiera conocimiento de cuestiones 

electorales Esto nos permite pensar qurs: nivel de discusión alcanzaron los 

Consejos que Integrar oil 3 consoloros ciudadanos que cahrian esta;; 

caracteristicas 

Poi ende. considerarnos que este perfil, en algún momento, fiel 

posible manejo de los consejeros ciudadanos por parte del Presidente del 

Consejo correspondiente. ya que se generó cierta delegación y dependencia de la 

responsabilidad en la toma de decisiones políticas propios de los consejeros. 

5.2.6 CUADROS COMPARATIVOS, 

PORCENTAJES DE CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS 
POR SEXO EN LOS CONSEJOS LOCAL Y DISTRITALES EN EL 

DISTRITO FEDERAL, 1994. 
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PORCENTAJES DE LA ESCOLARIDAD DE CONSEJEROS CIUDADANOS 
PROPIETARIOS EN LOS CONSEJOS LOCAL Y DISTRITALES EN EL 

DISTRITO FEDERAL, 1994. 
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PORCENTAJES POR ESCOLARIDAD Y SEXO DE LOS CONSEJEROS 
CIUDADANOS PROPIETARIOS DE LOS CONSEJOS LOCAL Y 

DISTRITALES EN EL DISTRITO FEDERAL. 

ESCOLARIDAD 	 SEXO 	 'Yo 
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PORCENTAJES DE LA OCUPACION DE CONSEJEROS CIUDADANOS 
PROPIETARIOS EN LOS CONSEJOS LOCAL Y DISTRITALES 

EN EL DISTRITO FEDERAL, 1994. 
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PORCENTAJES POR OCUPACIÓN Y SEXO DE LOS CONSEJEROS 
CIUDADANOS PROPIETARIOS DE LOS CONSEJOS LOCAL Y 

DISTRITALES EN EL DISTRITO FEDERAL. 
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PORCENTAJES DE LA EDAD DE CONSEJEROS CIUDADANOS 
PROPIETARIOS EN LOS CONSEJOS LOCAL Y DISTRITALES 

EN EL DISTRITO FEDERAL, 1994.  
EDAD 	 PORCENTAJE 
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PORCENTAJES DE CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS 
ORIGINARIOS Y RESIDENTES EN EL D.F. DE LOS CONSEJOS 

LOCAL Y DISTRITALES EN EL DISTRITO FEDERAL, 1994. 

RESIDENTES 

26V, 

HOMBRIS 

MILILRES 

5.3. PRINCIPALES APORTACIONES SOBRE LA INTEGRACION DEL 

CONSEJERO CIUDADANO A LOS ORGANOS ELECTORALES EN EL 

DISTRITO FEDERAL. 

Antes de hacer referencia a lo que se considera es la principal aportación del 

consejero ciudadano a los órganos electorales, se hará mención de manera breve 

de uno de los puntos más relevantes del actual debate de la reforma electoial, el 

cual nos permitirá entrar al punto a tratar. 

ORIGINARIOS 

74 

HOMBRES 413% 

MUJERES 26'J, 



Quizá uno de los objetivos primordiales de la reforma electoral. es lograr la 

autonomía plena de los órganos electorales. "De hecho, la legislación actual ya 

define al instituto (IITE) corno un organismo público autónomo, :.;in embargo 

parece haber consenso respecto de la necesidad de :-.1vanzar más en la dirección 

autonómica, retirando !a participacion de los consejeros reptesentantes de los 

poderes públicos, incluyendo al Secretario de Gobernación De esta manera, se 

reforzaría cal carácter estatal, y no nada mis gubernamental, de la función 

electoral" 

La ultima reformo electoral del sexenio de Salinas incluyo a ciudadanos 

independientes y apartidistas ( la figura de consejero magistrado fue sustituida por 

la de consejero ciudadano) en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 

dando inicio al proceso de "ciudadanización" de los órganos electorales, y 

reconociéndose jurídicamente la figura del consejerd ciudadano en la Constitución 

General (anicolo 11), ya que ésta existia sólo en la ley electoral (Cófipe) en loS 

Consejos Local y Distritales desde 1990, al menos en el caso del Distrito Federal. 

La existencia de los consejeros ciudadanos se ha generalizado en los órganos 

electorales del país desde hace unos años Hoy los tenernos en la totalidad de los 

Consejos del Instituto Federal Electoral y en la generalidad de los órganos 

electorales estatales. Pretendiéndose, con ésto alcanzar la "ciudadanización" total 

de los órganos electorales, a través del fortalecimiento de la figura del consejero 

ciudadano. 

En este sentido, la principal aportación de la figura del consejero ciudadano a las 

instancias electorales es que ha dado pie ala ciudadanización corno fuente de 

legitimidad y credibilidad hacia los procesos electorales y en particular a la 

autoridad electoral 
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Actualmente casi todos los órganos ele.ctoralcs de |on estados ;.;e encuentran 

cludadarmaclos, ya sea de manera paicial O total `'. 

5.1. LA PARTICIPACION DEL CONSEJERO CIUDADANO EN LA 

"TRANSICION A LA DEMOCRACIA", 

"Id régimen politice) mexicano desde los anos setenta ha iniciado una 

liberalvacien política. El proceso no ha ido en una sola linea Se trata ele un 

desarrollo zigzaqueante que muchos esperamos concluya eo una 

democratización1 ", aunque sabemos que ese proceso puede no llegar a 

ocurrir" 

En este sentido, la liberalización politica o aperturas no significan siempre 

democratización, y mucho menos consolidación de la democracia. 

Esta liberalización pone en evidencia precisamente la crisis del régimen 

autoritario. Cierto es que la crisis política atenido mayores y menores niveles de 

profundidad, pero no ha tenido como desenlace un derrumbe del régimen que 

permita suponer el inicio de una transicionli  

El proceso de apertura gradual y controlada -órganos electorales- que ha venido 

danctose en nuestro sistema electoral, ha consentido incorporar una Serie de 
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elementos que le 1111 permitido ¿Avanzar (de manera lenta), haca 111-1d positIte 

transición a la democracia Esto por lo menos podemos percibirlo en el ámbito 

electoral. Uno de esos elementos es la figura del consejero GII.K.k9CiatIO (innovación 

de la reforma electoral de 19901 El origen de la ciudadanizacion "estuvo en la 

falta de credibilidad y legitimidad en las autoridades electorales integradas por el 

gobierno y los partidos políticos. 	) I a presencia de estos 'árbitros' sirvió pala 

que la gente aceptara como buenos los resultados de las elecciones"' 14  

Sin embargo, todo parece indicar que éstos no han logrado dar ctedibilidad y 

legitimidad a las elecciones, por el contrario esta figura ha sido en algunas 

ocasiones cuestionada. 

Tan sólo recordemos que en las elecciones de 1991, "los consejeros ciudadanos 

actuaron como subordinados de las Juntas Distritales Ejecutivas, verdaderos 

'espectadores obedientes' que no jugaron ningún papel, inclusive, en la jornada 

electoral y en el cómputo distrital se dejó ver con frecuencia su parcialidad a favor -

de PRI por que generalmente votaron con este partido. (...),éstos tuvieron una 

actuación supeditada a las Juntas Distritales y al PRI. Su parcialidad se manifestó 

sobre todo en las votaciones que se realizaron en los Consejos, pero su actuación 

fue pasiva en general (...) Beneficiándose con esta parcialidad al PRI""" 

La imagen que dejaron ver los consejeros ciudadanos en las elecciones de 1991, 

en el Distrito Federal en los Consejos Local y Distritales dejó insatisfechas las 

reiteradas demandas ciudadanas de "independencia e imparcialidad"H 5̀  en los 

órganos electorales, ya que aún se sigue manteniendo el control de éstos a través 

del representante de la Secretaría de Gobernación. 
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Et proceso electora! federal de 1994, no fue tan diferente cie 1991, en cuanto a la 

participación de los consejeros ciudadanos en los Consejos L OCal y Distritales en 

el Distrito Federal, nuevamente se mostraren pasivos y el peso de las decisiones 

políticas •-en la práctica- recayeron en los vocales ejecutivos -Presidente del 

Conse-lo-, mostrando simpatía por los representantes del PHI y por los 

funcionarios elecimgles'. Este proceso estuvo -marcado por Organismos que 

funcionaron con una deficiencia fundamental, el nula carácter colegiado ríe los 

Consejos Distritales, donde el voto de los Calsejt:,10s, ciudadanos de ningún 'lodo 

garantiza la representación real de la ciudadania en las decisiones vitales que se 

tomaron en este nivel, ni mucho menos la 'cluciadanizacion' que se pregona. Su 

falta de independencia Se debe a que su designación no es producto de un 

proceso democralico"11 . Generándose un perfil que permite el manejo de los 

consejeros ciudadanos, cierto es que más del cincuenta por ciento de éstos 

cuenta con una licenciatura -psicologia, ingeniería, economía, filosofía, derecho, 

etc.-, pero tambiiL:m es justo reconocer que un porcentaje considerable de 

Miembros del Servicio Profesional Electoral -elementos que estuvieron más cerca 

de los consejeros-, consideran indispensable e inaplazable se les capacite en el 

ámbito político electoral, ya que en la mayoría de los casos lo desconocen, esto 

permitirá: a) que tengan un mejor desempeño; h) que se incrementen los 

niveles de intervención; c) reforzar sus conocimientos electorales' -en caso de los 	 • 

si lo conocen-, d) contar con un fundamento legal para reforzarsu intervención; 

e) mejor eniendimiento de la problemática; f) mejor entendimiento de -  las 

disposiciones legales, que den fin á las discusiones sin sentido, etc, 

No podemos negar que esta liberalización ha permitido nuevas formes de 

participación que van desde la incorporación de ciudadanos comunes a órganos 

electorales hasta una ampliación de las prerrogativas do los partidol politices 

Vatdós Ve00,11.1ar9.11:1,9enin "1.11 oVnerwic1án e!ocfor.11'. neceo legal y ta. expe!ii.7nGía 
feclera1(1,11994; expvc}tintv111..; y p1,1n1,1111.C11W.It 11)(11 'a do rov-iolobre, al G 	due.11,1,1.0 	191;4, onm.3 y 1...!Al'11.. 

1/411xlco. 1994 	21 
'111/  Valci 	Q2,511/.., r 
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Wolcityptnn, jcj5ú, "17701:(1PE,rnc-crOzzbirm* 	.lout(114, 1 -31eb,erp/199ii p (1 Coinculo <Zon 1Npicleribwg 
wilIKAivainenic 5E;1ti e.nic1n 	eite1 callg)105 ed 	 pera 	 qUe 	nalribizs tem no 
r1O 	llItCfl hkibiar di? Ir proceso de tratyslej5t, 

tendientes a equilibra: los niveles de competencia. Lo oiré rlos permite hablar de 

esta liberalización es el control que se sigue ejerciendo en los órganos electorales 

a través de secretario de Gobernación Por lo tanto sólo nos hemos quedado en 

un proceso de liberalización política que ha permitido al gobierno abrir o cerrar 

espacios de acuerdo a las necesidades o Plteri'..!SeS del régimen Así, la Transición 

a la democracia se presenta exclusivamente raí el marco del discurso institucional 

y no por ello negaremos los cambios que se están generando, ejemplo de ello son 

las elecciones sin competencia a elecciones cada vez más competidas, de la nula 

alternancia a una alternancia, las transformaciones están ahí y la peor politica es 
5 5,, 

la de negarlas 



CONCLUSIONES 

Ante la falta de un equilibrio real en la división de ios poderes, se ha dejado 

manos libres al I,..jebutiyo para el ejercicio de múltiples facultades, permitiéndose la 

fundación de un sistema de gobierno autoritario. 

Antes de 1977, los sistemas electoral y de partidos se distinguieron por ser no 

competitivos, es decir por no permitir la competencia real en las urnas. Esta 

peculiaridad principal del sistema electoral y de partidos resultó coherente con el 

autoritarismo tradicional del régimen politica en su conjunto 

Es a finales de los años setenta, cuando se empieza a producir un proceso de 

liberalización, es decir de apertura gradual y controlada -órganos electorales-

del régimen político que permitió reforzar algunos procedimientos legales. Las 

elecciones se convirtieron, así, en el medio privilegiado de legitimar a los 

gobernantes. 

Por consiguiente, la clase politica y la sociedad manifestaron un interés sin 

precedentes en la legislación, instituciones y procedimientos para efectuar las 

elecciones. 

El proceso de apertura gradual y controlada empezó hacer disfuncional al 

régimen, de manera más notoria a partir de 1988;  planteándose de nueva cuenta 

una reforma electoral en 1989. El resultado fue el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales -Cofipe-, el cual incorporo novedosas figuras como 

fueron la creación del Instituto Federal Electoral y como parte de su integración se 

incorporó la figura del consejero magistrado en el Consejo General y al consejero 

ciudadano en los Consejos Local y Distritales. 



El proceso de liberalizacIón politica que It a vendo ciandose, en nuestro sistema 

electoral a partir de los setenta, le ha permitido incorporar una serie de elementos 

que le han dejado avanzar (de manera lenta), hacia una posible transición ola 

democracia, por lo 'nonas podemos observarlo en el ámbito electoral, uno de esos 

elementos es la figura riel consejero ciudadano 

Esta 	figura nos permitió plantearnos cuatro hipótesis que a continuación 

enunciaremos, y asimismo serán evaluadas a padir de los datos que se 

obtuvieron, 

1) El consejero ciudadano /70 surge do un proceso de (.?lecc.ven (a troves (lel voto 

popular), sino de un proceso de selección: lo que implica quo este no representa a 

la sociedad, es decir, ésta nunca lo efigie. El consejero ciudadano respondo 

entonces a los iutereses dG una estructura 	per lo (i119 es /111)5 adecuado 

deoomittarlo consejero electoral y no Giudadatuo, 

Nuestra primer hipótesis resultó correcta, ya que el consejero ciudadano es 

producto de una designación, por lo tanto respondió a los intereses de una 

estructural electoral. 

Si bien, la selección implica un procedimiento de escoger -elegir- entre los 

aspirantes más aptos, aún nos seguimos preguntando ¿cuáles fueron los criterios 

que se establecieron para decidir quién era el más apto a ocupar el cargo de un 

consejero ciudadano'? 'todo parece indicar que los Miembros del Servicio 

Profesional Electoral -más de un 80% encuestados, desconocen el procedimiento 

de selección de los consejeros ciudadanos, ya que sus respuestas no nos dicen 

nada. Recordemos que el Cofipe sólo nos menciona quienes aprueban las ternas 

-quienes designan-, más no de qué forma se lleva a cabo la selección. 



2) LA z.inlocción institucional (tul (;oP."O'Ori) i';i1r(1,71(1,1no none:.4a Oh algún inomsfito 

cletenninaclo iin nellil socioanonómico 	aottla !rol ininariatidact, ya qm; ante la 

nxistencia (le varinhles dr> selección prednionnitindas pot la institución eloclonW, 

ni? 	:;entido (-1(.? hoinogw)eizar las cnirwtoríslicas di: dichos 	 pueden 

tender ¿i lavaCcer decisiorws IpitiOni¿ii110/11.910.q. 

La selección institucional de los consejeros ciudadanos genero un perfil 

socioeconómico cuyas caracteristicas son hombres entre 31 y '10 anos de edad; 

originarios del Distrito Federal, con licenciatura (Derecho, Economía y 

Contaduria), cuya actividad laboral se da en el sector público en las áreas 

administrativas La inexistencia de variables de selección predeterminadas 

por la institución electoral genero un perfil con un nivel académico aceptable 

-licenciatura-, pero éste en ningún momento garantizó el conocimiento del ámbito 

político electoral debido a la diversidad de especializaciones con que conté ésta 

figura 

Por lo que, el voto de los consejeros ciudadanos entonces, de ningún modo 

garantizó la representación real de la ciudadanía en las decisiones vitales que se 

tomaron en los Consejos Local y Distritales en el Distrito Federal, ni mucho menos 

la ciudadanización que se pregona. Su falta de independencia se debe a que su 

designación no es producto de un proceso democrático, como ya lo explicamos 

La imagen que mostró el consejero ciudadano en la elección 1994, dejó 

insatisfechas las reiteradas demandas ciudadanas de independencia e 

imparcialidad en los órganos electorales, ya que aún se sigue manteniendo el 

control de estos a través del representante de la Secretaria de Gobernación. 

Todo lo anterior, nos permite comprobar que efectivamente, el perfil qué 

mostraron los consejeros ciudadanos que participaron en los Consejos del Distrito 
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estuvo rnas ericantirmclo Li curnplir con los piope. --;ir.os 

electoral y no como uri espacie que permitiera a la c.:ii.Kradania expresau 21.1 

Por ende, consideramos que este pci iii en algún momento peiniitió o facilitó un 

posible manejo de los consejeros ciudadanos por parte del Presidente del 

Consejo correspondiente. ya que estos nuevamente se mostraron pasivos y 

actuaron en la mayoría de las Consejos corno verdaderos espectadores 

subordinados y obedientes, generando cierta delegación -.Presidente del Consejo 

respectivo- y dependencia de la responsabilidad en la toma de decisiones politicas 

propias de los consejeros, dejando ver con frecuencia su parcialidad a favor del 

PHI, manifestada sobre todo en las votaciones que se realizaron en los Consejos 

correspondientes 

3) La jemiquia del consejero ciudadano 0 nivel Consejo Local y Distrital está 

asociado directamente 001) 	W1GOiandild y ocupación que realiza por lo que 

podernos encontrar que 0 11110101 nivel educativo may()r incidenci¿7 00 la 

manipulación institucional, y por ende en la torna de decisiones del consejero' 

ciudadano, 

Se comprobó que la jerarquía de los consejeros ciudadanos no estuvo vinculada 

verdaderamente al nivel de escolaridad y la ocupación que ostentaron éstos, ya 

que un 59% de los consejeros ciudadanos contaba con un nivel de preparación de 

licenciatuia, con un predominio de las carreras en Derecho, Economia, 

Contaduría, Ingeniería (en distintas especialidades), Filosofía y Letras, Medicina y 

Administración Pública; un 11% con pleparación técnica, con un predominio de 

las carreras secretanaies y comerciales; un 9% con preparación media-superior, 

un 7% con estudios de primaria y un 7% con secundaria; un 5% con maestrías o 

posgrados, con especializaciones en Administración Pública, Economia, Derectio 



y Psicolügia Y por último. un 2% con doctorados en Derecho y Pedagogía. Lo 

que significa que tonto en los Consejos Local como Distritales, contaron can 

consejeros ciudadanos que poseían desde doctorado hasta licenciatura. 

Asimismo, un 9,1'7/1,  de los erlcL stadn opii lo que es nece5ano que el consejero 

ciudadano tenga come minimo un nivel (.1c ii.Jenciatura. pues consideraron qui::: 

esto peimitirá tomar mejores clac sien 	y aumentar los niveles do la calidad 

ele la participación ,mtervención- . ranibren, tendía un mejor conocimiento y 

habilidad de la ley electoral, lo cierto es quo no tan sólo es importante el grado de 

instrucción ya que este no garantiza el conocimiento de una área en especifico , 

como el ambito político electorak debido a la gran variedad de especializaciones 

de los consejeros. Sin embargo no podemos soslayar que esto permite tener un 

mosaico do opiniones que podrian enriquecer las discusiones, pero también existe 

la posibilidad de obstruir los trabajos durante las sesiones de los Consejos -Local 

y Distritales-. 

.1) La ciudadaniyación de las órganos e/cc/orales impoluto a ano necosidad del 

Estado, por dar mayor log11010.9(1 a procesos electorales que se han cuestionado 

durante deeados, es decir, no se da cuino unta COriceSitin del Estado naba la 

sociedad o /10011/ los pwlidos políticos, sino que busca 10 posibilidad de crear 

espacios de imrticipacién1 tendientes a ser institucionaliiados, 

En cuanto al proceso de ciudadanización de los órganos electorales no se puede 

concebir como una concesión del gobierno hacia los partidos políticos o hacia la 

sociedad Este proceso estuvo más encaminado a responder a las necesidades 

del Mimen para mantener o incrementar su legitimidad. Asimismo, no tuvo el 

objetivo de crear un nuevo espacio que permitiera a la sociedad expresar su 

opinión 



1:1 origen de esta cludadanización so circunsdibe a la falta de (7.rectibilidad y 

legitirnidad en las autoridades electorales 

Por otro lado, la principal aportación que hace el consejero ciudadano a los 

órgaous electorales, es el que ha dado pie a la ciuclacianinciu'l n como fuente de 

legitimidad y ciedibilidad hada los procesos electorales y en particular a la 

a uhhdede|moum\. 

Ejemplo de ello, es la existencia de los consejeros ciudadanos que se ha 

generalizado en los órganos electorales del país desde hace unos años Hoy los 

tenemos en la totalidad de los Consejos del Instituto Federal Electoral y en la 

generalidad de los órganos electorales estatales. Actualmente casi todos los 

órganos electorales de los estados se encuentran cludiadanizados, ya sea de 

!llanera parcial o total 

Por último, la reforma electoral de 1994 del sexenio salinista estuvo .encaminada 

en la misma dirección que las anteriores. Dar continuidad a la liberalización 

politica que se ita venido dando desde finales de los ljños setenta, bien puede Ser 

interpretado como un proceso de apertura gradual a través de la cual el gobierno 

ha venido concediendo algunos espacios -derechos políticos y civiles, pero en 

una línea de dirección controlada -órganos electoralex.. mediante la cual ha 

buscado conservar o incrementar laS bases de legitimidad del régimen. 

No podemos ilegal que esta liberalización política ha permitido nuevas formas de 

participación que van desde la incorporación de ciudadanos comunes a órganos, 

electorales hasta una ampliación de las prerrogativas de los partidos políticos 

tendientes a equilibrar los niveles de competencia Sin embargo, esta 

liberalización se manifiesta a través del control que se ejerce en los órganos 

electorales a través de secretario de Gobernación, Por lo tanto sólo nos hemos 



quedado en un proceso de liberalización política que ha permitido al gobierno abrir 

o cerrar espacios de acuerdo a las necesidades o intereses del régimen. Así, la 

transición a la democracia se presenta exclusivamente cara el marco del discurso 

institucional y no por oto negaremos los cambios que se estar! cienerando, 

ejemplo de ello son las elecciones sua competencia a elecciones cada vez mas 

competidas, cl e la nula alternancia a una alternancia 

En el !narco de la agenda de la reforma política que :se encuentra en discusión, 

uno de los principales puntos es la autonomia de Instituto Federal Electoral y la 

integración de sus órganos electores Para modificar esta _situación se han hecho 

diversas propuestas y numerosos intentos para cambiar la ley correspondiente; 

sin embargo la resistencia principal viene del gobierno, ya que esto le baria perder 

el control de los órganos electorales 

Algunas de las propuestas que plantea la actual -1996- reforma electoral en 

cuanto a la figura del consejero ciudadano está en caminada a que scan 7 o 9 

consejeros ciudadanos los que integraron los órganos, los cuales serán, 

nombrados por consenso de los partidos politicos en el seno de la Cámara de 

Diputados; los requisitos que deberán cubrir serian los mismo que establece la ley 

electoral, sin embargo, deberán ser ciudadanos independientes y de reconocido 

prestigio y honorabilidad, con un grado de escolaridad avanzado y que no hayan 

tenido militancia partidista alguna, además se exigirá que no hayan ocupado 

cargos de representación popular o públicos con 5 años de anterioridad, y que se 

comprometan a no aspirar a dichos cargos cuando menos en 3 anos después de 

abandonar el cargo, y que hayan militado activamente por la democraCia; que se 

les dote de fuero constitucional similar al que protege a los miembros de los 

Poderes Legislativos de acuerdo a lo establecido en la Constitución. 



A catos puntos agregamos que el ciudadano qua desee ocupar ei cargo de 

consejero ciudadano debe recibir una 	tación de la ley electora! -Cofipe-, 

asimismo es necuoo; o que se defenninen su funciones, ya que esto les pernIltiria 

fundamentar su intervención durante todo el proceso electoval, y conocer cuál os 

su papel en los CrInse¡os 
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