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INTRODUCCIÓN 

-MéxlCO es tan democrático Que 
hasta los muertos votan.-

Las elecciones son sin duda un evento importante en la vida de cualquier país con un 

régimen democrático. ya que a través de las mismas la gente decide cual será el eje de 

su vida poHtica-económica durante un determinado tiempo. 

Por lo que ataf.ie a las elecciones federales en México. es conveniente mencionar que la 

participación de los ciudadanos eran con poco entusiasmo debido a que en vez de 

decidir quien los iba a gobernar durante los próximos af.ios, su voto emitido estaba 

condicionado y sólo daba credibilidad al candidato elegido por el presidente saliente. 

Este ritual cambió desde las elecciones realizadas en 1988, debido al gran auge que 

tuvo el Ingeniero Cárdenas como candidato a la presidencia de un Frente Democrático 

que unió diversos grupos polillcos y competió contra el candidato ofioalista. la 

credibilidad de estas elecciones se vio muy cuestionada; la ciudadana se movilizó en 

defensa de su voto salló a la calle y ex1g1ó al gobierno la limpieza en los comicios 

además de una part1c1pac16n más abierta de otros actores polit1cos asi como de la 

propia ciudadanía. 

Las transformaciones mundiales y el gran auge de limpieza en las elecciones ponen en 

práctica una actividad que ce venía desarrollando desde tiempo atrás en el mundo. 

después de la Segunda Guerra mundial se implementa la observación electoral que ha 

ido modficándose de acuerdo a Is necesidades de cada país. así como también a las 

necesidades de las instituciones y de los países que las realizan. 

El fundamento de la obser.rac16n electoral radica en la práctica de los Derechos 

Humanos. en lo concerniente a la d1g1n1dad de la vida y la libertad de los hombres como 

un elemento para la conv1venc1a pacifica de los hombres. Este articulo se encuentra 

citado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que proclamó la ONU. 



Tras la carencia de leg1tim1dad y la 1ne.~tabilidad política que v1v1ó México tras el 

levantamiento zapatista y el magn1c1d10 de Luis Donaldo Colos10 las elecciones de 1994 

marcan un cambio radical en el lugar que ocupan los procesos electorales. pues son los 

primeros comicios cuya organ1zac1ón estuvo a cargo de los ciudadanos independientes 

y no sólo del gobierno o de los par11dos polit1cos. Existía una c1ena confiabilidad en el 

padrón electoral que fue elaborado en 1991 y fue cuestionado en ese ano La votación 

se llevaria a cabo con una credencial con fotografía. las autoridades de casilla nabian 

sido seleccionadas aleatonamente y capacitadas por el Instituto Federal Electoral y por 

pnmera vez aparecia la figura del observador electoral con base 1urid1ca tanto nacional 

como extranJera 

La panic1pac1ón del observador electoral cons1st1ó en contemplar el desarrollo de la 

jornada electoral. y obtener los resultados de las distintas casillas electorales para hacer 

un conteo rápido y dar a la población resultados prel1m1nares de la elección el mismo 

día de la 1omada. para asi dar leg1t1m1dad al conteo oficial. La observación electoral en 

1994 se llevó a cabo por distintas Organizaciones No Gubemamentales que 

absorbieron a la c1udadania interesada en pan.1c1par en el proceso. Siendo una de ellas 

Alianza Cívica. 

1. La presente investigación aborda el tema de la participación de Alianza Cívica en el 

proceso electoral de 1994, y como objetivo pnnc1pal tiene et de conocer y analizar la 

part1cipac1ón de Alianza Clv1ca acreditada como observador electoral durante las 

elecciones del 21 de agosto de 1994, con sustento ¡urid1co en la reforma electoral de 

los años de 1993 y 1994. y su repercusión dentro del sistema politice mexicano. 

La investigación se dividió en cuatro capitules. en el pnmero se aborda el tema de la 

reforma política y la part1e1pac16n ciudadana. Cabe aclarar que en México la refonna 

política es entendida como una reforma electoral. 

El anáii~is de las reformas abarca desde la reforma dada en el a.,o de 1977 hasta la 

primera reforma salin1sta efectuada en el at\o 1989-1990. Se revisan los movimientos 

ciudadanos en defensa del voto en los estados de San Luis Potosi y Chihuahua; he 
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se\eccionado estos movimientos por ser los primeros estados en donde e1 Partido 

Revo1ucionario Institucional pierde escaf\os. 

Abarca también el tema de las elecciones de 1988 que como anteriormente mencionamos 

son muy cuestionadas y es en éstas donde la part1c1pac16n ciudadana es muy marcada. 

El capitulo concluye con las elecc1ones de 1991, ya que es en esa contienda electoral 

donde aparace sin persona 1urid1ca el observador electora\. 

Et capitulo segundo aborda las caracterist1cas del la organ1zac16n Alianza Civica. estas 

caracteristicas son a saber 1deologia. financ1am1ento. ob¡euvos. programas etc. 

El capitulo tercero anahza el contexto soc10-polit1co de las elecciones además de explicar 

la organ1zac16n de la Alianza Civ1ca/Observac1ón 94. para la 1omada del 21 de agosto. 

En el último capitulo se anahza el desarrollo de tas elecciones y tos traba¡os realizados 

por la organizac16n en los com1c1os. asi como sus perspectivas de desarro\10 para 

concienttzar a la sociedad en matena de participación ciudadana. 

Para analizar et papel de Alianza Civ1ca en el proceso electora\ de 1994 el método de 

estudio que se ut1hzó fue el empínco.normat1vo. ya que descnbe una realidad politica 

como fueron las elecc1ones del 21 de agosto y la part1c1pac16n de un nuevo actor politice 

que fue Alianza Civ1ca; y normativas porque mediante el conoc1m1ento del desarrollo 

histórico de las diversas reformas politico-electorates y los antenores procesos 

electorales, comprendimos me¡or la func1on de nuestro ob¡eto de estudio. 

Para comprender mejor nuestro objeto de estudio es importante definir los conceptos 

basicos que emplearemos: 

Reforma po\ítica. .La reforma politica es una respuesta ante la demanda social para 

avanzar en la democrattzac1ón del país, dentro de un contexto de un Estado de Derecho, 

caractenzado por reglas de competencia electoral. divis16n de poderes y la distnbución de 

atribuciones. entre las que se encuentran ta partic1pac16n ciudadana y la expresión de\ 

pluralismo en el sistema de partidos. 
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En esencia, pretende encausar por rumbos inst1tuc1onales la demanda y protesta política. 

generando consensos e insumos de leg1t1m1dad al sistema en su con1unto 

Como antecedente, tenemos que han sido muchas las reformas a la leg1slac1on electoral 

que ha emprendido nuestro pais, para adecuarla a sus necesidades y asp1rac1ones dij la 

sociedad. 

Algunas de estas reformas han ampliado los derechos pollt1cos y moo1flcado lc1 forma de 

integración de las C3maras de Diputados y Senadores del Congreso Federal para refleJar 

en ellas. de me1or manera. la pluralidad de las corrientes 1deológ1cas y tuerzas pol1t1cas 

En México se están dando pasos firmes pero no contamos con una raforma electoral que 

esté plenamente discutida entre los d1ver$OS partidos polit1cos. / d.onde se oosen.ie 

verdaderamente una igualdad de cond1oones para toeos tos partidos 'f d.onde esas 

reformas no favorezcan c1erta coyuntura poliuca planteada por el goo1erno 

En los Ult1mos af\os se na intentado fortalecef" ta apertura democrat1ca con algunos 

resultados tavoraoles. ;>nnc1oatmente para tos ::;>art1dos tje opos1c1on que han ·.1en1do 

fon.aleCJenoo su ;:Jresenc1a en a1gunos espacios Oe la aom1nistrac1on pública federal, 

gubematuras. ;:ires1oen=ias mun1c1pales. así c-::Jm"O a1gun-:i-s ~scar'los oel Cor.gre:t50 de la 

Un1on 

E! reto democrat1co a:-iora es afianzar y for.aier-e"" 'ª i~ahoad. el pluralismo y la 

pan1capacaon ouoadana asi como na=er va1er 1a 1ey e1ectorai 

Las retonnas ele:torateS oueoen ser- ar.ahz.aoas Oe-5ooe dtferent&S pt:JrspectJv-as. El 

hceno..aao Anores Varee= ::.l.asm:::a a 1os diferentes ttPoS oe reformas a parur oe la 

mecanaca o metocotog1a usaca· por =ontenrao y su a1cance transfornla<l<>r sobre las 

esnuctur.as pcllnco-so:::iales y po:-- el graoo de pan.1opacaon oe la &OCledad CIVll. 
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En esencia. pretende encausar por rumbos institucionales la demanda y protesta política. 

generando consensos e insumos de le91t1midad al sistema en su conjunto. 

Como antecedente. tenemos que han sido muchas las reformas a la leg1slaci6n electoral 

que ha emprendido nuestro pais, para adecuar1a a sus necesidades y aspiraciones de la 

sociedad. 

Algunas de estas reformas han ampliado los derechos políticos y modificado la forma de 

integración de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso Federal para ref1e1ar 

en ellas. de me1or manera. la pluraildad de las cornentes 1deológ1cas y fuerzas politicas. 

En México se están dando pasos firmes pero no contamos con una reforma electoral que 

esté plenamente discutida entre los diversos par11dos políticos, y donde se observe 

verdaderamente una igualdad de condiciones para todos los partidos y donde esas 

reformas no favorezcan cierta coyuntura política planteada por el gobierno. 

En los últimos afies se ha intentado for1alecer la apertura democrática con algunos 

resultados favorables. pnnc1palmente para los partidos de opos1ci6n que han venido 

fortaleciendo su presencia en algunos espacios de la adm1n1strac1ón pública federal, 

gubematuras. pres1denc1as municipales. así como algunos escat'los del Congreso de la 

Unión. 

El reto democrático ahora es afianzar y fortalecer la legahdad, el pluralismo y la 

participación ciudadana. así como hacer valer la ley electoral. 

Las refonnas electorales pueden ser analizadas desde diferentes perspectivas. El 

licenciado Andrés Valdez clasifica a los diferentes tipos de reformas a partir de la 

mecánica o metodologia usada: por contenido y su alcance transformador sobre las 

estructuras polltico-sociales y por el grado de participao6n de la sociedad civil. 
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En cuanto a su mecánica para la realización de las reformas. éstas se pueden clasificar 

en tres tipos: Reforma por imposición gubernamental, reforma por pacto politice entre 

gobierno y Jos principales partidos politices de oposición y reformas por consenso.' 

Reformas por imposición.- Son aquellas en las cuales la éhte gobernante decide su 

realización. sus tiempos y su contenido basándose en sus propios cálculos e intereses sin 

tomar en cuenta Ja opinión de otros actores politices dentro del escenano naCJonal. 

Reformas por pacto polltico.- Se producen como resultado de una negoc1aci6n entre el 

gobierno y uno de oposición con carácter nacional. 

Reforma por consenso.- Se dan cuando todas las pnncipales fuerzas pan1distas del país 

se ponen de acuerdo sobre el tiempo y contenido básico de aquéllos. y sobre los cambios 

en matena const1tuc1onal que sean necesanos realizar. 

Las reformas que más benefician el proceso de transito político hacja la democracia son 

las reformas que se producen por consenso. las que en matena de contenido contemplan 

elementos avanzados que pos1b1lltan la reahzac1ón de com1c1os electorales sobre bases 

justas y compet1t1vas y aquéllas aue toman en cuentan los intereses y la opinión de la 

sociedad c1v1I. 

Las reformas realizadas ült1mamente en México muestran una mezcla de características. 

De hecho, ninguna reforma se ha presentado de manera pura, es decir con elementos 

genuinamente democrat1zadores o autontanos.2 

Participación social (ciudadana) La participación social se entiende como la capacidad de 

intervenir a plenrtud dentro de la dinámica comunitaria, con independencia de religión, 

color o sexo. Una afirmación comün es ~ue a mayor partjcipac1ón permite a la población 

acceder por sf misma a una gama mas amplia de oportunidades. 

1 Valdez Zepeda, Andrés. "Las reformas pollbco electorales·. en Enlace. JUiio 1996. p.13. 
:z /bid., p.15 
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Esta participación puede traducirse en las esferas económica, polftica y social. En lo 

económica, participa como productora o consumadora. como empresaria o empleada, en 

lo polftico participa como elector. miembro de un partido político, en lo social se expresa 

en ocasiones como beneficiario. promotor del desarrollo, ciudadano activo o coordinador 

en tareas de beneficio social. 

Marcelo Cavarozz1 1 destaca la ex1stenc1a de tres grandes lógicas de reproducción social 

en las que se organiza y se reproduce el tejido social mexicano: 

1.- Lógica familiar comunitana - las familias se reproducen básicamente a partir de las 

relaciones de parentesco ampliado, esta lógica se encuentra pnnc1palmente entre los 

grupos más pobres del pais. 

2.- Lógica gremial: se ubica dentro del sistema de instituciones de segundad social. 

3.- Lógica ciudadana: Basada en el cumplimiento de derechos y obllgac1ones de 

ciudadanos. 

Dentro de este conjunto de lógicas sociales más comunes de acuerdo a Cavarozzi 

podemos agregar a aquellos grupos que se caractenzan porque han quedado al margen 

de la cobertura de las acciones de política social, y cuyas demandas no pueden ser 

atendidas en los espacios 1nst1tuc1onales con que cuenta la polit1ca social. Para cubnr este 

tipo de requenm1entos. las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles 

de beneficencia son una opción para concretar acciones con1untas con las 1nst1tuc1ones 

públicas. 

Entonces la participación social en México puede definirse como la acción dinámica de la 

población que organizada o no, busca afianzar y consolidar su presencia dentro del 

escenario politice con un Lm1co Objetivo hacerse escuchar y demandar a las distintas 

autoridades la pronta resolución de sus peticiones. 

Como cada ciudadano puede desempeflar distintos roles dentro de una misma sociedad. 

y el objeto de esta investigación es distinguir cual es la acción de los actores dentro de la 

'Cavarozzl, Marcelo. Beyond transtions to democracy in Latin Amenes. Ponencia al XV1 Congreso 
de la Latl.n Amencan Studies Asoczation (LASA). Washington. del 4-6 de abnl de 1991. 
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política Gíaccmmo Sani nos habla de tres formas distintas de participación polltica por 

parte de cada individuo. 

Como en esta investigación se habla acerca de la participación polltica Giacomo Sani nos 

habla de tres formas de participación polftlca por parte del individuo: 

1. Se designa con el término de presencia. es la forma menos intensa y más marginal de 

participación politica, se trata de comportamientos esencialmente receptivos o pasivos 

como la presencia en reuniones, la expos1c1ón voluntana a mensa1es polít1cos. es 

decir situaciones en las cuales el ind1v1duo no hace ninguna aportación personal. 

2. Se inicia con el término de act1vac1ón: aqui el sujeto desarrolla. dentro o fuera de una 

organización política, una sene de actividades de las cuales es delegado permanente 

o de las que se encarga por vez o de las cuales puede ser él mismo el promotor. 

Esta figura se da cuando se hace obra de prosellt1smo. cuando se hacen compromisos 

para trabajar en la campal'"la electoral, etc. 

3. El término part1c1pac16n entendido en sentido estncto. puede reservarse. finalmente, a 

las s1tuac1ones en las cuales el md1v1duo contnbuye directa o 1nd1rectamente en una 

s1tuac16n polit1ca. Esta contnbuc1ón se puede dar. por lo menos en lo que se refiere a 

la mayor parte de los ciudadanos en forma directa sólo en los contextos políticos muy 

pequer'\os. en la mayoría de los casos la contnbuc1ón es indirecta y se evidencia en la 

elección del personal dingente. vale decir del personal delegado por un cierto periodo 

de tiempo a tomar en cons1derac1ón alternativas y efectuar elecciones vinculasteis 

para toda la sociedad.' 

El ideal democrático de una participación politlca prevé una ciudadanía atenta a los 

desarrollos de la funciones públicas y los acontecimientos políticos, para poder asl decidir 

y elegir entre los distintas ofertas que ofrecen los partidos o meJor dicho candidatos a 

detentar el poder, es claro que en estos tiempos la participación polltica por excelencia se 

dá en las elecciones que es cuando decide libremente su preferencia por cierto candidato. 

'Sanl. Giaeemo: .. Part:iCJpsCJón poi/tics ... en Cuadernos do Sociologta; No. X:V. Al"lo 1966. p.15. 
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Enmarcados dentro de la democracia moderna el consenso es algo necesario y se da en 

tres niveles. a saber: 

Consenso procedimental o acuerdo sobre las reglas para discrepar y para procesar las 

disCt'epancias el cual se juega a nivel de régimen. 

Consenso o disenso polit1co.- Se daria como contenido de la forma de gobiemo 

establecido por el consenso procedimental. es decir en el ámbito de las reglas del juego 

democrático. 

Consenso básico.- Condición no necesana. aunque si coadyuvante de Ja democracia. 

ser'\ala si una sociedad determinada comparte en su totalidad los mismos valores y fines 

valorativos. 5 

Legitimidad.- Atnbuto del estado que consiste en la ex1stenc1a en una parte relevante de 

la población de un grado de consenso tal que asegure la obed1enc1a sin que sea 

necesario salvo en casos marginales recumr a la fuerza todo poder trata de ganarse el 

consenso para que se le reconozca como legitimo. transformando la obed1enc1a en 

adhesión. 

Los diversos níveles del proceso de legitimidad definen otros tantos elementos que 

representan el punto de referencia obligado hacia el cual se onentan los 1ndiv1duos y los 

grupos en el contexto político. 

Dos tipos fundamentales de comportamíento. 

1. Si determinados individuos o grupos se dan cuenta de que el funcionamiento y los 

fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de 

creencias y actúan en pro de la conservación de los aspectos básicos de la vida 

política. su comportamiento se podrá definir como legitimación. 

5 Sartort, Giovanni. Partidos y sistema de partidos,. Edt. AJianza Madnd Colecc. Alianza Unrvers1dad. 
2ed. 1992. 
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2. En cambio. si el estado es considerado en su estructura y en sus fines como 

contradicción con el propio sistema de creencias, y este juicio negativo se traduce en 

una acción orientada a transformar Jos aspectos básicos de la vida polltica. este 

comportamiento podrá definirse como impugnación de la legitimidad. 

El comportamiento de leg1t1mac16n no caractenza solamente a las fuerzas que sostienen 

al gobierno. sino también a las que se oponen al mismo. en cuanto no tengan el propósito 

de cambiar también al régimen o la comunidad política. La aceptación de las reglas del 

juego en particular. o sea de las normas en que se basa el régimen, no entrar"la 

solamente. la aceptación del gobierno y de sus mandatos.~ 

Organización.- Etz1om define a la organización como.- unidades sociales (agrupaciones 

humanas) deliberadamente construidas para lograr metas especificas. Se incluyen en 

este concepto las corporaciones. los eJérc1tos, las 1gles1as y las prisiones. Se excluyen 

las tribus. los grupos étnicos y las familias. 

Las organ1zac1ones se caractenzan por. 

1) división de las responsabilidades de trabajo. poder y comunicaciones. los cuales no se 

distnbuyen al azar o por patrones tradicionales, sino por medio de una planificación 

intencional que contnbuya a la consecución de las metas expectativas. 

2) la presencia de uno o más centros de poder que controlan los esfuerzos concertados 

por Ja organización y los encaminan hacia sus Objetivos: estos centros de poder además 

revisan continuamente el desempe~o de la organización remodelando su estructura, 

donde sea necesario con el fin de aumentar su eficiencia. 

3) sustitución de personal. 7 

•fdem. 
"Amitai. Etzionl. Organizaciones Modernas. EdL Hispanoamericana. México 1965. 
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Existen tres tipos de organización a saber. 

Organización: 

Normativas 

Igualita nas 

Coercitivas 

Las organ1zac1ones son un componente importante de estructuración en la sociedad. 

Esta estructuración se lleva a cabo por medio de las funciones de los miembros de las 

organizaciones y los valores que tales miembros puedan impartir. 1 

Las Organ1zac1ones no Gubernamentales son Organismos que surgen por la reforma del 

Estado y también por la necesidad de la c1udadanfa para dar solución a sus demandas o 

bien hacer valer sus derechos más elementales. Su politica se caractertza por no aspirar 

al poder trad1c1onal. hacen polit1ca con onentac16n ciudadana que atiende a lo común, lo 

público y lo social. 

•Hall H •• Rtchard. Orgamz1JC1011es. estructura y pt'OC8SO. EdL Prenbce/Hall lntemacionaL 4ta. 
reimpresión M6xk:o. 1981 . 
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CAPITULO l. REFORMA POLITICA Y PARTlc_IPACIÓN CIUDADANA 

Las elecciones en el México inst1tuc1onallzado. como lo denomina José Luis Reyna en el 

articulo del mismo nombre, se caractenzan por tener "una part1c1pac1ón decisiva del poder 

ejecutívo más que de cualQu1er otra instancia del sistema politrco incluyendo en ello al 

partido oficial" 1 

A este fenómeno el autor lo llama la mst1tuc1onallzac1ón del proceso electoral, éste 

se da en el periodo comprendido de 1946-1976. 

En el ar'\o de 1946 se hace la reestructuración del Partido de la Revolución 

Mexicana (PRM) y se conviene en Partido Revoluc1onano lnst1tue1onal (PRI), el cual 

conserva su v1e1a estructura por sectores; sm embargo el autor encuentra dos rasgos que 

diferencian al PRI del PRM: "el pnmero es que se acentúa su capacidad de designar de 

manera mas centralizada. a sus candidatos a los puestos de representación popular. y el 

segundo relacionado con lo antenor. es una dism1nuc16n notona de la part1c1pac1ón de los 

distintos grupos y sectores del partido en el tipo de des1gnac16n mencionada'' 2 

Lo cual significó un control de los procesos electorales. que conlleva a que la 

ciudadania viera las elecciones como un simple requ1s1to que ac:-ed1taba al hombre 

asignado por el eJecut1vo como su sucesor y que al sistema part1d1sta se le conociera 

como Sanen lo nombra .. Partido hegemón1co·pragmat1co. por no permitir una 

competencia por el poder y pragmático porque permite que existan otros partidos de 

segunda autonzados, pero no se les permite competir con el partido en el poder en 

términos de igualdad y su oposición es una oposioón tolerada". 3 

' Reyna. José Luis ... Las elecciones en el México 1nst1tucionalizado 1946-1976-. en González 
Casanova, Pablo (Coord). Las elecc10nes en MtJxlCO EvaluaCJón y Perspec,trvas. MéxtCO. Sigk> X.XI 
1985. p.101. 
~ /bid .• p. 103. 
3 Sarton. Giovann1. Op. Cit., p.276. 



Esto es, que durante este periodo. México desarrolló sus procesos electorales 

enmarcados en un mult1pan1d1smo virtual sin una competrt1v1dad efectJva. en donde el 

elector careció de alternativas reales que se disputaban su voto."' 

El marco legal o leg1slac1on electoral que sobresalió en ese período de tiempo 

Restaba caracterizado por un ampllo control centralizado del gobierno sobre la 

organización. el computo y la cailficac1on de los com1c1os. el ingreso restnng1do de los 

partidos polit1cos a la arena electoral. el metodo de escrutinio o mayontano y la auto 

callficac1ón de las elecciones~ 5 

En la década de ros ar"los sesenta. la economía mexicana transitaba en lo que se 

conoce como el modelo del desarrollo estabilizador: ademas es en esta epoca donde 

reaparece el uso de la fuerza. pnmer"o onentada hacia ciertos sindicatos y después hacia 

la sociedad c1v1I. donde el mov1m1ento estud1ant1I se ve repnm1do con el uso aplastante del 

ejército mexicano el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. 

AJ in1c1arse la decada de los setenta la economia mexicana comienza a sufnr los 

desa1ustes del modelo antenormente citado. por lo cual. el crecimiento rntemo del pais 

empieza a decrecer. la 1nflac10n aparece en escena y se convert1ra en una constante 

durante los s19urentes años. Los economistas de la época propusieron como posible 

solución activar" la planta productiva por medio de una 1nyecc1on de d1v1sas externas para 

poder nivelar el deficrt de la balanza comer"c1af. que habia ocasionado el patemalrsmo 

estatal. 

Aunado a las catástrofes económicas, los acontec1m1entos polít1cos presentados en 

en Ja elección de 1976, en donde el candidato pnísta no tiene competencia para disputar 

el proceso electoral. hecho que sm lugar a dudas planteaba la necesidad de un cambio en 

la forma de hacer la política y de llevar nuestra economia. Asi, en 1976 el gobiemo de 

"'Meyer, Lorenzo. "El límite neohberar. en Nexos No. 163. Julio 1991 p. 28 
5 Peschard. Jaquel.ne. "El fin del srstema de parndo hegemon1co". en Revista Mexteona de 
SoclO/ogla, NUm. 2 Abnl-JUnlO 1993 p.101. 
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'"López Portillo promete una reforma política con la finalidad de reforzar las competencias 

electorales'". 9 

Diversos autores opinan que el desgaste electoral que se agudizó al 1n1c1ar este 

sexenio se debe al hecho de que las elecciones fueran mane1adas como un simple rrtual 

donde la ap1n1on de la ciudadanía era una variable fácilmente manipulada; ante tal 

circunstancia la ciudadanía demuestra su malestar y lo hace de dos maneras: 

acrecentando el abstencionismo y votando por candrdatos independientes no registrados. 

Lo antenor se e1empl1fica me1or can el siguiente cuadro 

ANO PAORON ABSTENCION º/o VOTOS NULOS% 

1946 2 554 685 13 6 N.O. 

1952 4 901 741 25.5 NO. 

1958 10 443 465 28 4 o 14 

1964 13 589 594 33 4 o 14 

1970 21 653817 35 7 4 13 

1976 25 912 986 38 o 
5 ºº 

Fuente: Peschard. Jacqueline Op. c1t p. 102. 

Los datos del cuadro nos muestran el aumento del abstenc1an1smo en las diferentes 

contiendas electorales para la presidencia de la República en un periodo de 20 años en 

donde la pas1v1dad polit1ca ciudadana es onginada porque .. ,a c1udadania no cree en las 

opciones y potencraildades democrat1cas y además el quehacer colect1vo tendió al 

elitismo y prácticamente se exclus1v1zó en la clase gobemante. que de esta manera 

pretendió marginar al pueblo del mane10 de las intereses comunes. 7 

6 Palabras utJltzadas por Pablo Ganzalez Casanova citado en Becerra Chávez. Pablo. "'Entre el 
autontansrna y la democracia·. en PolJs 94 Estudios Teóncos urbancrroratos y po11t1cos electorales, 
México. UAM·lztapalapa. Anuano, 1995 p 41 
7 Peralta Burek>. Francisco. La nueva reforma electoral de la constJtuc1ón 1977-19157. Edt. Miguel 
Angel Porrüa. MéxtCO. 1988 p.27. 
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Un ejemplo de lo antenor lo tenemos en unas frases alusivas fragmentadas de 

distintos discursos politices de la década antenor: "el campesino al surco. el obrero al 

taller. el estudiante al aula"ª este discurso era poco alentador para part1c1par en la politica 

ya fuera a través de los partidos políticos o de manera 1ndepend1ente Ante tal s1tuac16n. 

el gobierno de José López Portillo se enfrenta al problema de rescatar y preservar la 

leg1tim1dad del sistema politico mexicano. 

1.1 REFORMA POLITICA ELECTORAL 1977 

Es asi como en el año de i977. se plantea llevar a adelante una reforma política, basada 

en la modificación integral del sistema electoral. y en el fortalec1m1ento y reconocimiento a 

partidos y orgamzac1ones políticas existentes. 

De tal modo. José López Port1Uo. a través de su secretario de gobernación Jesús 

Reyes Heroles ordena lanzar la convocatona para la realización de audiencias públicas 

en tas que participaron los partidos potittcos registrados, organ1zac1ones politicas. 

intelectuales y ciudadanos interesados en el evento. 

Los pnncipales cambios en esta reforma se pueden mencionar como sigue en 

referenCJa a: 

a) Organismos electorales.- As1gnac1on de un conjunto de atnbuciones de la 

Comisión Federal Electoral (CFE), máximo organismo electoral Colegiado tales como 

otorgamiento o cancelac16n del registro legal de \os partidos. 

b) Regulación de los partidos - Se introdu10 ta figura del registro condicionado que 

penn1ti6 la obtenQ6n del registro legal (sin el no podlan participar en los procesos 

electorales los partidos po1it1cos que no acreditaran al menos cuatro aflios de actividad 

politica sostenida y lograran por lo menos el 1.So/o de votos). 

• Apuntes de la clase Sociedad y polltlca del México actual. Ar'io 1989. Prcf. Sergio Hemández 
Dlaz. 



e) Aspectos relacionados con la 1omada electoral.- Se modificó lo relativo a los 

tiempos de entrega-de los paquetes electorales de las casillas a los comités d1stntales. 

Esto es. los tiempos se disminuyeron hasta un rnax1mo de 72 horas para fas zonas 

rurales y un mlnimo de 24 para casillas urbanas en cabeceras municipales 

d) Calificación de los com1cros - S1gu10 presente el sistema de autocallficacrón de la 

Cámara de Diputados y de Senadores respectivamente. y se 1ntrodu10 el recurso de 

reclamación que los partidos pollt1cos podrian interponer a fa Suprema Corte de Just1c1a. 

e) Sistemas de representación.- Se modifico la integrac1on de la Cámara de 

Diputados con la finalidad de dar margenes mayores de representac1on a los partidos 

mmontanos. Se estableció un sistema mixto que combino el tradicional pnnc1p10 de la 

representación de mayoria relativa (300 diputados electos en d1stntos un1nommales) con 

el de representación proporc1onal ( 1 00 efectos de c1rcunscnpc1ones plunnominales). 

teniendo la part1culandad este Ultimo de estar reser..rado exclusivamente a los partidos 

opositores . ._ 

En d1c1embre de 1977 se aprobaron por el Congreso de la Un1on las reformas 

const1tuc1ona/es 10 que constituyeron el pnmer paso para legalizar el nuevo marco JUríd1co

inst1tuc1onal que regularía los procesos electorales. Cabe mencionar que este esquema 

de mod1ficac1ones perduró para las subs1gu1entes reformas y hasta la reforma de 1993 se 

le anexan otros puntos. 

Acotando a la ctas1ficaci6n de reforma politica tenemos que la reforma de 1977 es 

una reforma pcr imposición, porque pese a que se convocó a una part1c1paci6n de la 

sociedad, la élite gobemante tomó la decisión de realizar dicha reforma. además de su 

contenido. tomando en cuenta siempre sus propios intereses y la consecución del sistema 

político. 

9 Becerra Chavez. Pablo. Op. cit. p. 141-143. 
1ºLos artlculos constitucionales que sufren adioones o reformas son a saber 6.41.51-55, 60, 61. 65. 
70, 73-76, 93. 97 y 115. Siendo solamente ocl'lo los que tuvieron un caracter estnctarnente poUtico. 
V. Peralta Burelo. Francisco Op. cit. p.29. 



La Ley Federal de Organrzac1ones Polit1cas y Procesos Electorales (LFOPPE). es el 

resultado de las reformas expresadas anteriormente y tuvo el Objetivo pnnc1pal de 

·1eg1timar la part1c:1pac1ón de nuevos actores politices la puesta en vrgor de la LFOPPE. 

provocó cambios en la estrategia de lucha de los partidos legalmente reconoc1dos. La 

acción electoral cobro preeminencia sobre otro tipo de tareas partidarias y el pragmatismo 

fue ganándole terreno a las posturas doctnnanas. Asi. las corrientes de 1zqu1erda 

rc3p1damente vieron las desventa1as de su d1spers1ón y se lanzaron a ra búsqueda de 

fórmulas de un1ficac1on· 11 

Al 1n1c1arse la decada de los sa·s México se ve envuelto en una severa cns1s 

econ6m1ca que desata a su vez una cns1s en el sistema polit1co y en la misma sociedad. 12 

El sexenio de Miguel de la Madnd Hurtado (MMH) comenzó con una cns1s 

económica que el gobierno buscó solucionar impulsando el sistema productivo vía 

fomento del ahorro interno. estabilidad camb1ana y, sobre todo. control de la 1nf1ac16n. 

Esto significó dar un cambio en el modelo de desarrollo que habia seguido Méxrco en la 

década antenor De la Madrid decide pasar así del estado benefactor al estado neol•beral. 

El nuevo proyecto sexenal se impuso con ta fuerza del poder estatal. y en convenio 

con et Fondo Monetano lntemac1onal. donde se fijaron las medidas de una polit1ca 

económica concreta. cuyos e1es fueron combatir ra rnflación. d1sm1nwr el déficit del sector 

público. restnngir los salanos y terminar paulatinamente con los subsrd1os de los bienes y 

servicios que produce el Estado tstas fueron las pnondades y en consecuencia vino un 

decrec1m1ento del Producto Interno Bruto. se depnm10 fuertemente el mercado interno y se 

distnbuyó el mayor peso del costo de la cns1s sobre los sectores asalanados del país. 13 

"Pechard. Jaqueline. Op c1t p 107. 
12 AJ respecto de las cns1s me parece pertinente expresar el concepto que Uvalle Serrones expone 
-ias cns1s son un prec1p1tador de fon.::so de las transtonnac1ones sociales-. V. Uvalle Serrones, 
Ricardo. Los nuevos derroteros de la vida estatal Edt. IAPEM. p. 144. 
13AzlZ Nass1f. Alberto. ·chihuahua: La democracia en tiempo de Cns1s", en Practicas electora/e~ y 
Democracia en Chihuahua. Centro de Investigaciones y Estudios Supenores en Antropologfa 
SociaJ. Cuadernos de Ja Casa Chata. No. 151. México. 1987. p. 19. 
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Por lo que respecta a los acontecimientos políticos. De la Madrid enfrenta el avance 

de diversos partidos polit1cos en el interior del pais. acontec1m1ento propiciado en parte 

por ta .. grave cns1s económica y por las distintas dificultades del gobierno para 

admin1strarta•• 14 

Por lo tanto. la 1mportanc1a de las elecciones creeré en forma acelerada y asociada 

con la debilidad del sustento moral del sistema electoral. pero tamb1en porque algunas de 

las contiendas estatales empezaron a desafiar directamente al sistema. El tema de la 

manipulación oficial del voto cubnó por completo el debate en torno a las urnas. 15 

Ba10 este contexto descnbiremos dos de los tantos conflictos electorales estatales 

cuya 1mportanc1a trascendió no sólo las fronteras del estado sino también las fronteras 

internacionales. 

1
• Pechard. Jaqueline. Op ciL p. 109. 

'
5 fdem. 

7 



1.2. PROCESOS ELECTORALES ESTATALES Y MOVILIZACIÓN CIUDADANA 

La insurgencia ciudadana en estos dos estados del pais pone en claro que el sistema 

polit1co mexicano estaba entrando en una crisis de autoritarismo por parte del gobierno y 

que ya era necesana una verdadera democrat1zac1ón del proceso electoral. que refle1ara 

verdaderamente el sentir de la poblac1on y no et meJOr candidato que beneficiaria al 

sistema. Chihuahua y San Luis Potosi son los onmeros estaoo en donde los diferentes 

actores politices manifiestan su contraneoad contra el sistema y luchan por imponer el 

costo c:;ue sea su oec1s1on democrauca 

1.2. 1. COMICIOS EN CHIHUAHUA 

Para 1nicrar a descnb1r el confhcto diremos que la comb1nac16n de algunos factores 

económ1cos. y la part1c1pac1on de nuevos actores politrcos como los empresarios locales y 

la jerarquia ecles1astica en las campat'ias polit1cas son sin duda alguna causantes de la 

ruptura de la estabilidad polit1ca en el estado. 

El sector empresanal a raiz de la nac1onallzac16n de la banca en el a,,o de 1982. 

se sintió afectado por el hecho y dec1d1ó en crerto sentido 1ndepend1zarse del gobierno. 

Los empresanos con más fuerza económica se encuentra situado en la zona 

Noreste del pais y la integran los estados de Basa Caflforma. Sonora. S1naloa y 

Chihuahua. en los cuales el comportamiento electoral se ha inclrnado al Partido Acción 

Nacional (PAN). 

En 1983. debido a la fuerte cns1s económica que v1via el pais y que en el estado de 

Chihuahua la población le atnbuia indudablemente como causante pnnc1pal de ésta al 

PRl--gobiemo, ~el PAN utiliza fuertemente esa 1deologia ant1pnísta para desarrollar su 

campaf\a ba10 la siguiente cuestión 1deológ1ca: gobierno + PRl+corrupc1ón = causantes 

de Ja crisis. Bajo este contexto el PAN se presenta en el escenano político como penador 

de un cambio y con el apoyo de la alta y baja Jerarquia católica logran involucrarse 



ignorados por el PRI, nunca se les vio como algo importante para asegurar el triunfo del 

partido debido a que el PRI siempre se apoyó en el voto corporativo, estos grupos que 

infiltraron un nuevo cause a las contiendas electorales son ¡óvenes. amas de casa. 

profes1onistas. empleados. traba1adores y burguesia local."' 16 

Es asi como en las contiendas electorales estatales de 1983. el PAN logra la 

v1ctona en 11 mun1c1p1os del estado. aunque s1 bien es cierto que el PRI por primera vez 

en la h1stona apela a la rmpugnac1on de las casillas. consigue obtener dos mumc1p1os y 

anula la votación de otros dos. motrvo por el cual el gobierno pamsta real soro se da en 

siete mumc1p1os a saber .. "'Chihuahua. CD Juarez. Meoqu1. Dehc1as. Parral. Camargo y 

Casas Grandes. en las 1mpugnac1ones perdió Sauc11110 y Gral Frias y se anuló la votación 

en Madera y Nuevo Casas Grandes_ .. ,; 

Es importante resaltar el hecho que en el desarrollo de esa contienda electoral se 

da un "enfrentamiento b1part1d1sta pues la tercera fuerza, la izquierda, no contó en el 

panorama ch1huahense" 1 e 

El tnunfo panista. nos explica el maestro Azrz. se debió a elementos coyuntarafes 

de entre los cuales destacan los siguientes: El deb1htam1ento del PRI a ~raíz de que Jos 

sectores pnistas se fueron independizando de la dirección reQional del partido y se 

fortafec1eron en ctipulas de poder en pugna por los puestos de elección popular sin 

proyecto, ni dirección política. 19 

Otro factor fue que a raíz de la nacionalización de la banca el PRI perdió el 

consenso básico y la legrtimidad en esa parte de la población y pnncipalmente del sector 

empresarial. 

1• Aziz Na~1f, Alberto Chihuahua: H1stona de una altemallVa. Sene: Drsidencias. Ed. La 
jomada./Ciesas. México. 1994 p 10. 
'

7 AziZ Nassrf, Alberto. "'Chihuahua: La democracia ... Op. cit. p.21. 
"Aziz Nass1f. Alberto. Chihuahua: H1stona Op. cit. p. 1 O. 
19 lbid', p.30. 
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Podemos entender aqui con más claridad que la población del estado de Chihuahua 

no dio el consenso básico que buscaba el PRI, en referencia a nuestro marco conceptual 

esto seria que toda la población en determinado espacio compartiera los mismos 

princ1p1os. 

La derrota del PRI en Chihuahua fue una sorpresa y descuido para el gobierno de 

De la Madrid. el cual se encontraba tan enfrascado intentando solucionar las problemas 

económicos. además que la campaf'la pnista se desarrolló de la misma manera 

trad1c1onal: - 1mpcs1c1on de candidatos que no fueron erectos por sus bases y que 

ademas representaban los cacicazgos de poder de los sectores. con una imagen poco 

representativa y popular. ~.;:o 

Ante tal s1tuac1ón. lo urgente e importante para el PRI era por un lado lograr obtener 

de nuevo el control absoluto del estado y por otro, hacer una reforma electoral estatal que 

perm1t1era tener un control absoluto en los procesos subsiguientes En el ar'\o de 1985 el 

Congreso local hace cambios en las leyes vigentes en el estado er. cuestión electoral. las 

cuales generaron una ampha reaccion en contra comandada ~principalmente por el PAN. 

el cual manifestaba que con esas reformas se dio cauce a una competencia más 

desigual. y cuya fir.alldad polit1ca era evidente: se trataba de complicar el proceso 

electoral y debilitar a la opos1c16n.-;;: 1 

Las reformas cons1st1eron en reforzar la Com1s1ón Estatal Electoral en el estado de 

Chihuahua. teniendo en su gran mayoría a miembros del PRI: se modificó también lo 

relacionado a la propaganda estipulando que ·se cancelaría el registro de su planilla al 

partido que haga cualquier tipo de propaganda tres di as antes de la elección ... • 2 ~. se 

puso un candado a los distintos representantes de casilla de los diferentes partidos 

politicos que part1c1paran en la contienda electoral exigiendo la residencia en el estado de 

por lo menos seis meses antes de la elección y la última reforma es la referente al 

20 lbíd. p. 9. 
21 AzlZ Nassrf, Alberto. Chihuahua: H1stona de .. Op. cit .. p. 73. 
u /bid. p. 74. 
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cómputo: '" ... sólo será válida el acta que se encuentre dentro de Ja uma y no Ja de los 

representantes de casilla". 23 

Como podemos observar. todas estas reformas seguian siendo por imposición y 

eran con la finalidad de poder asegurar el triunfo priista a como diera lugar. 

En julio de 1986 se desarrollarfan elecciones para renovar todos los poderes del 

estado, gubematura, congreso y ayuntamiento. Los candidatos fueron por parte del PAN 

Francisco Bamo y del PRI Femando Baeza. haciendo un proceso b1part1d1sta en el 

estado. Las campa,,as que desarrollaron los candidatos fueron opuestas totalmente ya 

que mientras el candidato del PAN presentaba un proyecto .. acorde a los lineamientos de 

un modelo hberal democrático. proponiendo la derogación de la ley electoral. ra d1v1s1ón 

efectiva de poderes. el respeto al mun1c1p10 y una mayor part1c1pac1ón de la sociedad civil, 

el candidato pnista presentaba un proyecto tipo campafla delamadnsta renovación moral. 

democracia interna, federalismo y un amplio programa de obras e 1nvers1cnes pUblrcas.-24 

Como podemos suponer. las campaflas se desarrollaron en cond1c1ones desrguales; 

Baeza contaba con todo el apoyo financiero y corporat1vo del partido. pudo desarrollar su 

camparria en cada rincón del estado. ademas de contar con tiempo en la radio y la 

televisión locales y con entrevistas en los diferentes periódicos tanto locales como 

nacionales. Fue un caso contrano el de Bamos quien ademas de contar con el apoyo de 

su partrdo y el de la prensa local. tuvo dos elementos que le respaldaron: apoyo de las 

asociac1ones cívicas y la Iglesia Católica. 

El apoyo que rectbró en el PAN de estos actores fue fundamental para el desarrollo 

y la organización de su campar.a ... Aunque al pnncipio las asoc1ac1ones se declararon no 

partidanas. su 1deologia estaba 1nscnta del lado blanquiazul. .. 25 

"ldem. 
24 /bid., p. 78. 
zs /bid., p. 84_ 
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La participación de la 1erarquia catóhca en el norte fue de una manera indirecta 

hacia el candidato pan1sta. esto es. el apoyo cons1s1t1ó en emitir manifiestos en donde "'se 

abogaba por un pluraltsmo polit1co y un proceso electoral hmp10'"~5 haciendo además una 

fuerte critica a los fraudes electorales y al modelo corporativo que el PRI desarrolla en 

cualquier proceso electoral 

Ba10 este contexto. el proceso electoral fue como se habia sospechado: el PRI 

comet10 fraudes de múltiples maneras para alcanzar su victoria. las maneras del fraude 

fueron desde el maneio del padrón. hasta el relleno de las urnas. la expulsión de 

representantes de opos1c1ór. de las casillas y el comportamiento de los órganos 

encargados del desarrollo electoral en el estado S1 analizamos un poco. podremos ver 

que el fraude se desarrollo acorde con lo estipulado en las reformas electorales estatales. 

Asi. el 6 de 1uho resulta ganador de los com1c1os para gobernador el candidato del 

PRI Fernando Baeza. Su tnunfo ong1nó un gran mov1m1ento c1udadano en defensa de su 

voto que trascendió mas all3 de las fronteras del Estado 

El 7 de Julio. un dia después de las elecciones. el Partido Acc1on Nacional convocó 

a una conferencia de prensa en donde exponia que las cifras em1t1das por el PRI al 

declarar su tnunfo carecian de legalidad por haber sido infladas y, por lo tanto. pedía la 

anulación de las elecciones. El apoyo de la sociedad en general hacia esa petición no se 

hizo esperar, ya que los empresanos de ta local1dad convocaron a una asamblea para 

implementar medidas con respecto a las irregulandades de ta 1ornada electoral. 

Ante tal situación se formó un Mov1m1ento Democrático Electoral (MDE) '"el cual 

informó de la formación de un jurado popular para cahficar el proceso electoral. '"27 

29Tdem. 
27 Molinar. Horcasistas Juan. "'Regreso a Chihuahua ... en Nex0$, No. 111, marzo de 1987. 
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Como antenormente los mencionamos. Ja part1c1pac1ón de nuevos actores en el 

proceso dio un matiz d1strnto a la contienda. y por su parte cada uno de estos actores 

decidió contnbuinr al mov1m1ento de distinta forma los empresanos convocaron a una 

huelga general de 12 horas. que fue respaldada por -1000 empresas. este sector con el 

tiempo dec1d1ó imponer otro tipo de medidas tales como declaración del IVA en ceros. 

retiro masivo de fondos bancarios las cuales no tuvieron mucho eco en la sector 

empresana1·.::s por otro el a/cande de Ciudad Juarez Luis H Alvarez. y el empresano 

~1anuel Oropeza. comenzaron un huelga de hambre. que duro mas de cuarenta dias. y 

que ocupo por vanos dias las primeras planas de los penod1cos y los noticieros de la 

radio. en donde se daba test1mon10 del estado de salud de los huelgwstas. mientras tanto 

la Jerarquia catol1ca. interviene el mov1m1ento dando a conocer -una homilia que se leyó 

en todos los templos y en donde se afirmo la denuncia ce fraude y se anunciaban las 

acciones a seguir. 2 ~- Declararon que el próximo dia 20 de ~ur10 Jos templos permaneceran 

cerrados y no habria el acostrumbado culto en contra del fraude pnis1ta que se acababa 

de acontecer. Ante esta protesta las autoridades del e1ecut11.10 central. tomaron cartas en 

el asunto y p1d1eron la 1ntervenc1ón del Vaticano para frenar esta 1nsurge.,c1a clencar en el 

estado. la cual es controlada y el serv1c10 acostumbrado en los templos se reanudó 

Las acciones que emprendió el PAN. con el apoyo de la sociedad fueron diversas 

se realizó un boicot al el penod1co Novedades y la rad1od1fusora del grupo Radiorar.ia, se 

bloquearon carreteras. tomaron los puentes frontenzos. los carros 

transitaban las calles tocando sin parar sus bocinas. 

particulares 

Como es de esperarse. la d1ngencia naCJonal del PAN intentó tomar cartas en el 

asunto. emprenda que no resultó muy provechosa. pues en esta ocasión el conflicto era 

muy local y los dingentes estatales no tomaron mucho en cuenta las propuestas de la 

dirigenc1a nacional. 

:s Azrz. Nassd, Alberto. Chihuahua: Historia de •.• Op. ctt. p. 106. 
,. lbid. p. 103. 
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Los dingentes de mov1m1ento presentaron pruebas relevantes de que en fos 

comicJos se habia com1t1do un fraude el dictamen del Colegro fue .. carro completan para el 

PRI, o sea que se le concedió -1a gubernatura. 65 de los 67 munic1p1os y las 14 

diputaciones. las otras dos fueron una para el PPS Gómez Farias y Nuevo Casas 

Grandes para el PAN. en n1ngun mun1c1p10 se anuló el proceso electoral ~.Jo 

La no anulación de los resultados electorales fue sin duda por ra gran dependencia 

que existe entre el Colegio Electoral y el PRI lo cual pone en duda la ··r~grt1rnrc:::ad que 

pueda tener cualquier elecc1on calificada. el Coleg10 siempre estara integrado por mayoria 

pnista. quienes rechazaran ras pruebas restimoniales del fraude electoral por falta de 

valor jurid1co"J 1 

La movllrzac1ón ciudadana podría definirse como nuestro propio marco conceptual 

lo menciona: una part1c1pac1ón polit1ca verdadera tanto directa como rndirectamente. De 

manera directa fue cuando la gente afiliada al PAN. el1g1ó a su candidato para Ja 

contienda electoral e ind1recta cuando la mayor par1e de la poblac1on emrt10 su voto en los 

comrcros. 

A manera de solucionar el problema surgido a raíz de las elecciones. el gobemador 

Baeza realizó obras pUbhcas diversas en todo el terntono estatal. y propuso una nueva 

reforma electoral. la cual fue publicada en el a~o de 1988 y donde los pnnc1pales cambios 

se dieron en la "compos1c1ón de /os organismos electorales en donde se 1ntrodu10 la figura 

del consejero ciudadano y la representación proporc1onal de mayorias y mrnorias, se 

quitaron las restncc1ones para la representación de la casilla y se estableció e• sorteo 

para la des1gnac1ón de func1onanos de casilla. se pos1b1litó la formación de frentes y 

coaliciones'.32 

301bid. p. 1 09. 
:)T lbid. p. 110. 
"tbKJ. p. 134. 
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Así. en el a.-So de 1992. la insurgencia pan1sta en el estado logra su ob1et1vo y tras 

una larga serie de trabajos en cuestiones de validación y leg1t1m1dad def padrón electoral. 

la entrega de credenciales y con una nueva ley electoral estatal más plural. esto es. se 

tenia un consenso procedimental mas Jeg1tímo dando pnondad al resultado real de las 

urnas sin utilizar la 1ngen1eria electoral del PRI. 

La noche del 1 O de julio de 1992 ·e1 PAN anunció su triunfo en una conferencia de 

prensa y el PRI unas cuantas horas después afirmó que las tendencias no re eran 

favorables· :iJ 

Es importante mec1onar que este cambio. y la manera en que se logró la 

gobematura fue en gran parte debido a las relaciones que el presidente Salinas tuvo con 

la dingencia pan1sta. y los cambios en matena polit1ca que tuvo con ros diferentes actores, 

las relaciones mas abiertas con el Vaticano, y la apertura comercial que se empezaban a 

gestionar desde entonces. 

1.2.2. ELECCIONES EN SAN LUIS POTOSI 

El movimiento nav1sta surge en el afio de 1958. en la capital estatal de San Luis Potosi, 

encabezado por el Doctor Nava Martlnez. Estuvo integrado por diversas fuerzas politicas 

y sociales de diversas partes del estado conocida como la Unión Cívica Petos.na la cual 

fue una coalición de agrupaciones pnistas que dec1d1eron acabar con el feroz y voraz 

cacicazgo de Gonzalo N. Santos. 341 

Para vencer a este cacique la Unión decidió conquistar distintas pres1dencjas 

municipales. pero se toparon con un bloqueo dentro del Partido Revolucionano 

Institucional (PRI), el cual estaba controlado por el gobierno de Santos y en donde se 

empleaban tácticas ant1democráticas para la selección de candidatos. 

ulbid. p. 141 
3" Márquez Jaram1llo. Ennque. ·e1 mov1m1ento nav1sta y los procesos pollt1cos de San Luis Potosr 
en Loaeza Soledad (coon::I.). La vida po11t1ca mexicana en la cns1s. Edt. Col.Mex. México. 1988. 
p.133. 
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Esta unión fue integrada por la Alianza Civica Potosina. El Comité Estatal de 

TrabaJadores Intelectuales y el Frente de Re1v1nd1cac1ón de la C1udadania Potosina. Al 

estar ya conformada la unión dec1d1eron hacer campar'\a en todo el estado. y a pesar de 

<:¡ue logró la adhesión y s1mpatia de vanos grupos y pel'"sonas. solamente cons1gu16 el 

tnunfo en la capital del estado 

La Union impugnó tas elecciones para gobernar y se 1n1c1ó un mov1m1ento en 

defensa del voto el cual canto con la ayuda de los diversos estados sociales del estado y 

··pedían la desapanc1ón de poderes del estado, convocando a un paro general de 

act1v1dades y a una huelga de los pagos tanto al estado como al mun1c1010 :i
5 

La fuerza del mov1m1ento se v10 demostrada. cuando en las elecciones para 

presidente municipal Nava gana y al poco tiempo el gobernador Álvarez fue sustituido por 

el penod1sta Francisco Martinez de la Vega. Al cumpl11'" dos años como presidente 

mun1c1pal Salvador Nava decide renunc1al'" para competir POI'" la gubernatura del Estado. 

En el afio de 1961. el doctor Nava p1d1ó apoyo al PRI para lanzarse como candidato 

para la gubematura del estado. objetivo que no logra conseguir y en un acto público 

renuncia al partido argumentando que ~el pan1do no podria cumplir con su promesa 

formal de la democracia n1 promover a los homcres libres para el bten de ta patna~ 36 

Para lograr su candidatura Salvador Nava funda el Partido Demócrata Potosino el 

cual según los ideales de su creador debería ser ~fuerza polit1ca producida por una 

pluralidad de personas unidas por una idea y fin comunes. cuya fuerza pueda. en 

deterrmnada ocas1on, influir o modificar una dec1s16n polit1ca o de cualc¡u1er otra indote 

emanada del estado o de cualquiera de sus representantes-37 

35 Catv1llo. Tomas. EL nav1smo o los motrvos de la dignidad. Formas Impresas Kaiser. San Luis 
Potosi, México. p 34 
39 Márquez Jaram1llo. Ennque. Op. cit. p. 144. 
~7 fbid .. p. 44. 

16 



Las elecciones se llevaron a cabo en JUiio de 1961. baJO un clima de tensión en 

donde el ejército Jugó un doble papel: por una parte vigiló el proceso electoral y por otra 

contribuyó a la realización del fraude electoral por robarse las urnas. 

El resultado de la contienda fue que Manuel López Dávlla resultó electo 

gobernador. motivo que provoco la protestas del pueblo potosmo 

La 1nsurgenc1a potosma quedo suscend1oa por el autorrtansmo estatal ya que por 

medio de un boletin de prensa dio a conocer la pron1brc1on de man1festac1ones publicas y 

mandó ocupar la Ciudad de San Luis Potosi por el ejercito durante tres meses 

El fin de esta mov1l1zac1ón se da de una manera sangrienta y en donde se hace 

responsable de los hechos al doctor Nava. a quien se le envía a la capital en calidad de 

preso al Campo Militar no 1 acusado de los siguientes delitos ~a1soluc1ón social, acopio 

de armas de fuego. mc1tac1on a la rebellon y otros Despues de ceno dias en el campo 

militar lo trasladaron a la pns1on de Lecumbern donde permanec10 un mes ~ 3 " 

Al gobierno de Lopez Oáv1la le sucedió el de Antonio Cordero (1966-1973) y el de 

Guillermo Fon seca Alvarez ( 1973-1979). estos gobernadores habiendo observado la 

fuerza del mov1m1ento nav1sta lograron mantener un clima de tranquilidad en el estado. 

En el año de 1 979 asume la gubematura del estado Carlos Jonqu1tud Bamos. 

cacique que tenia mucho tiempo de no radicar en el estado y que contaba con el apoyo 

del Sindicato Nacional de los traba1aoores de la Educación. gubernatura que hace 

resurgir a la fuerza nav1sta. 

En el ano de 1 982. Salvador Nava compite poi"' segunda ocasión pal"'a la presidencia 

municipal. ahora con el apoyo del Frente crvico Potosino con el apoyo y registro que el 

PAN y el PDM le bnndaron. Nava vuelve a reelegirse para acabar con el cacicazgo que 

ahora sustentaba Carlos Jongu1tud Bamos. 

39 /bid .. p.45. 
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Con la consigna de democrat1zac1on de la 111da mun1c1pal el Dr Nava tomó ta 

d1recc16n del mun1c1p10 potosino Reclamaba la autodeterm1nac1ón mun1c1pal. que 

significaba desconocer las ligas que se tienen con los gobernadores y el e1erc1c10 

democrat1co del poder del pueblo se expresaba oragmaticamenre en la información 

expedida sobre el mane10 de los recursos mun1crpales expuesta a los ciudadanos en un 

pizarrón colocado en pasa1e publico J~ Su forma de traba;o estaba reglamentada en el 

articulo 83. fracc1on 111 de la Const1tuc1on Estatal •J 

Esta rebe/dia originada oor el Or Nava ocas1ono una represión del gobierno estatal. 

el cual mandó bloquear la d1stnbuc1on del oresuouesto. motivo por lo cual fas cuentas por 

pagar del munic1p10 no pudieron liquidarse y el sum1n1stro de energ1a e/ectnca y agua se 

vio suspendido en ciertas loca/1dades del mun1c1pro 

Ante ta repres1on del gobierno estatal. el nuc!eo bas1co del mov1m1ento nav1sta, el 

pueblo potosino se lanzo a la calle a respaldar a su J1oer. ros empresanos a manera de 

solidandad con el mov1m1ento solventaron las cuentas pendientes del mun1c1p10. 

El periodo de Nava como gobernador terminó en 1985. por lo que el FCP propone a 

Gu11Jemo Piz.zuto Zamanllo como candidato para sucedeMo. 

El tnunfo del candidato no es reconocido y se impone al candidato del PRI. 

Guillermo Medina oe los Santos. 

Las elecciones se reahzaron el 1 de d1c1embre de 1986, el frente potosino impugnó 

las elecciones y el Or. Nava p1d1ó la disolución del gobiemo. pues el presidente muniopal 

electo tenia un pasado y expenenc1a en fraudes electora/es en diversos mun1c1pios del 

39 Martlnez Assad. Carlos. ·san Lu;s Potosi, '-se puede gobemar con el pueblo?'". en Rewsta 
Mexteana de Sociologla .. NUm. 4. Octubre-Diciembre. 1987 p. 148. 
~El citado articulo menciona que Jos mun1c1p1os administraran libremente su hacienda. y que es el 
Congreso el que establece fas modalidades para autonzar al gobemador Jos empréstitos o 
financ1am1entos a lo.s ayuntamrenros. ConstJtl.JciOn Polltica. p. 19. 
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estado de Oaxaca. además de seguir en el esquema político tradicional de dependencia 

con el ejecutivo estatal. 

El presidente electo roma posesión y el FCP organizó un mítin a manera de protesta 

y asimismo convocó a un paro de act1v1dades acompa,,ado de una posible huelga de 

pago de impuestos E/ mov1m1ento fue reprrmido por la politica locar. ante éste hecho se 

constituye el .. Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo Porosino. encabezado por 

el Dr. Nava y las coaliciones del PAN. PDM. PRT y PSUM.~•' El Comité con su l1der al 

frente organizó un mitin en la Plaza de los Fundadores el 6 de enero dando a conocer sus 

demandas: 

a) protestas energ1cas contra los hechos de v1olenc1a registrados en la 

capital del estado el primero de enero. 

b) manifestar su inconforrrudad ante la prevalencia de v1c1ados métodos 

politices-electorales como estrategia oficial para la consumación del 

fraude efectora! 

c) que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas 

d) que se castigue a Qurenes agredieron al pueolo 

e) que el L1c Florenc10 Salazar Manlnez de1e ef gobierno del estado."2 

Es importante resaltar que pese a que el Comité de Defensa de los Derechos del 

Pueblo Potosino conto con el apoyo de los partidos y en los mitines organizados se veía a 

gente de la dingencia de Jos mismos. el doctor Nava siempre 1ns1st1ó en decJarar una 

independencia del mov1rn1ento con respecto a cualquier partido 

La dest1tuc16n de este gobierno se d1ó hasta los pnmeros meses de 1987. cuando 

un problema suscrtado en el penal de la caprtaJ estatal. es onentado políticamente por 

Nava y pide por ese error en el penal la dest1tuc16n de los poderes del estado. 

4 'Ma"fnezAssad, canos. Op. cit. p. 153. 
•

2 tdem. 
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Hacia finales de 1990 comienzan los preparativos para la próxima contienda 

electoral del afio de 1991. surgiendo al calor de la misma el .. Movimiento de Oposición 

Abierta. formado por ciudadanos de diferentes cornentes del pensamiento, algunos 

miembros de partidos politices y otros que los unia el interés de que fuera Nava quien 

encabezara la lucha para alcanzar la gubernatura· • 3 

La candidatura de Nava en esta ocasión fue respaldada por el PAN, PDM y PRO. 

dando ongen a la Coahc1ón Democrática Potosma; como siempre. el Unico compromiso 

que adquinó Nava con los partidos fue el de luchar por la democracia en el estado. 

El candidato del partido oficial fue Fausto Zapata. por parte del PPS fue Francisco 

Ortiz Mendoza y por parte del PARM Angel Rubio Huerta. 

El dia de la jamada electoral se reportaron a lo largo del proceso diversos reportes 

de anomalías entre las cuales podemos mencionar las s1gu1entes: 1mpos1b1lidad de votar 

en secreto, inducción al voto pnista. 1nt1m1dac1ón a los votar.tes. duphcac1ón de nombres 

en las listas nominales de electores. no se levantaron actas de instalación y de cierre de 

casillas. presencia de 1ud1c1ates en tas casillas. llenado de urnas host1gam1ento a los 

representantes de la opos1c1on y alteración de las actas de escrutinio ..... 

Como podemos observar. un dia despues de la Jornada electoral el Dr. Nava 

desconoce a las autondades electorales del estado por permitir un fraude de tal magnitud. 

y decide manifestar su malestar ante el presidente de ta repUbhca. al entrevistarse con 

éste le pide que desconozca al gobierno de Zapata. 

Mientras la Coalic16n Democrática Potostna organiza diferentes actos de protesta 

entre otros que podemos mencionar: ·La marcha del Silencio"" y bloqueos en las 

carreteras pnnc1pales del estado. entre otras. 

·~ Hams Armengol. L1han. ~san Luis Potosi-.. en La recuperae1ón oficial. G6mez Tagte. Sitvia. 
L~;':>p~~~mada Edt. México 1993. p. 380. 
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Pese a todas estas mov1hzac10nes ciudadanas. Fausto Zapata tomo posesión de la 

gubernatura el 26 de septiembre. dos dias despues Salvador Nava decide in1ctar una 

marcha a la Cd. de México. la cual se conoce como la marcha de la dignidad cuyo 

objetivo pnnc1pal tenla la renuncia del gobernador electo 

No solo la población mascuhna tuvo una brillante part1c1pac1ón en el mov1m1ento sino 

que esta vez las mu1eres tomaron parte acttva y s1gn1ficat1va en la lucha. En la toma de 

posesión de Fausto Zapata organizaron una protesta golpeteando las cazuelas afuera del 

evento. y un dia despues de la salida de la marcha del doctor Nava .. bloquearon los 

accesos al palacio de gobierno para cuidar lo que ellas llamaban ta casa del doctor Nava 

e impechr que Zapata entrara al palacio de gobierno~. como respuesta a tal acción las 

muJeres pnistas se colocan dias despues en ~1a entrada del palacio para que no 

continuara el bloqueo~ • 5 

Al mismo tiempo que la marcha hacia la Cd. de México continuaba e iba ganando 

adeptos. la prensa nacional e internacional comenzó a cwestionar de manera severa el 

caso de ta elección en San Luis Potosi y ante tal circunstancia el dia 9 de octubre Fausto 

Zapata renuncia a la gubematura. 

A manera de conclus1on. podemos decir que los dos mov1m1entos que hemos 

analtzado son producto de los v1c1os y métodos ant1democrát1cos que caractenzan o han 

caractenzado al sistema político mex:icano. Ambos procesos colectivos propiciaron de 

manera directa e indirecta. entre otras cosas. las subs1gu1entes reformas polit1cas. la 

apertura de los medios de comunicación. la ciudadanizac1ón de los procesos electorales y 

la elaboración de un nuevo padrón electoral. entre otros. 

Es importante mencionar que s1 bien los dos movimientos tenian un mismo fin: el 

logro de una verdadera alternancia en el poder con base en el libre 1uego elector:11 sus 

origenes son distintos ya que mientras en Chihuahua la 1nsurgenc1a se da por un partido 
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polít,co umdo al clero católico y a los empresarios. en el caso de San Luis Potosi, se 

origina dentro de la propia élite part1d1sta del PRI. cansada de sus abusos de autoridad. 

1 .3 REFORMA POLI TI CA 1988 

Ante un ambiente de emergencia de la protesta social cartrdanamente organizada y 

con1ugado con una creciente demanda de avanzar en la l1mp1eza de los procesos 

electorales y en la busqueda de mayores espacios para la pluralidad, se llevó a c3bo la 

reforma electoral de 1986. en aonde se introduce un mecanismo para cambiar la Cámara 

de Senadores cada tres anos. y se modifican ademas Jos organismos electorales para dar 

una presencra mayor de part1c1pac1ón al PRI 

El ob1et1vo pnncipal ae esta reforma cons1st10 en cerrar la ampl:ac1ón del sistema de 

panrdos. afianzar el control gubernamental sobre la Com1s1ón Federal Electoral y 

establecer mecanismos de acceso del par11do mayontano a los diputados de 

representac1on proporc1onal Los prrncipa/es cambios fueron los siguientes: 

a) Se estableció fa representación proporcronal en la 1ntegrac1ón de la 

CFE. fas comisiones locales d1stntales. en virtud de la cual los 

com1sionados del PRI se constituyeron automat1camente en la mayoría 

de dichos orgamsmos. 

b) Se supnmró la via del registro definitivo. con la intención clara de 

impedir la ampliación del sistema de partidos. 

c) Se establecieron cond1c1ones para pos1bll1tar la legahzac1ón de 

irregulandades que pudiera afectar a fes paquetes electorales. 

d) Se creó el Tnbunal de lo Contencioso Electoral como instancia de 

resolución Junsd1cc1onal de controversias electorales. pero con la gran 

Jim1tac1ón de que sus resoluc1ones podrían ser modificadas por Jos 

Colegios electorales de cada Cámara. de tal manera que no constrtuia 

una Ultima instancia. 



e) Se mantuvo el sistema mixto con domrnante mayontano. pero se 

incrementó a 200 el número de diputados de representación 

proporcional y se d1sef16 un mecanismo para permitir al partido 

mayontano pan1crpar en el repano de estos últimos Se estableció 

ademéis una cláusula de gobernab1hdad destinada a permitir que el 

partido mayontano tuviera la mayoria absoluta de la Ca.mara de 

Diputados a pesar de que su votacron descendiera oor debaJo del SOºA:. 

sin establecer un limite 1nfenor "" 

Por lo antenor podemos comentar que la reforma de 1986 representa un cambio en la 

fornia de ver el alcance de las organ1zac1ones sociales al reconocer la existencia de una 

sociedad con intereses a1enos a los partidos politices Es por eso que Miguel de la Madnd 

considera necesana la reforma porque pensaba que ··ra part1c1pac1on polit1ca debe 

canalizarse a través de los partidos políticos y debemos evitar que organ1zac1ones de otra 

naturaleza pretendan mf1uir en los proceses polit1cos fundamentales _..,.. 

La reforma de 1986 esta enmarcada también en una reforma por imposición ya que 

todas las mod1ficac1ones que se h1c1eron dieron una mayoría absoluta al PRI en los 

congresos. 

BaJO este contexto de pan1c1pación polit1ca. pero más especialmente electoral 

aunado a un creciente malestar de Ja población debido a la cns1s económica los 

estudiosos de la polit1ca previeron que las próximas eleccaones para presidente de la 

República serían muy reflidas y competidas. Cabe resaltar que en el año de 1987 se 

ong1n6 una fractura dentro del partido oficial que dio origen a una comente d1s1dente 

dentro del mismo, la cual terminó por separarse y dar un toque distinto a la contienda 

electoral . 

.. Becerra Chavez. Pablo. Op.c1t. p. 143-144. 
"

7 Madnd Hunado Miguel. -La renovación electorar; en Renovaoón pOl/tiCa. Cuadernos de 
Renovacion Nacional. Edt. FCE .. 1988. p.144. 
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1.4 ELECCIONES FEDERALES DE 1988 

Las elecciones en julio de 1988 constituyen un parteaguas en la h1stona electoral del 

pais. porque trastocó uno de los pilares clave de la hegemonia pnista: Ja capacidad para 

asegurar la transm1s1on pacifica del poder dentro de la misma ehte y avalada por un 

consenso electora1.•e 

Ademas de que fueron la ··expresión de un pais que ya no se reconocia en ros 

vre1os modelos de representación. pero que todavia no tenía otros nuevos. Estos 

cambios fueron gestándose en los diversos escenanos regionales. sustituyendo un 

modelo que sustentaba su centro y leg1t1m1dad en la estructura corporatrva. por otro cuyo 

e1e se situaba en la leg1t1m1dad cu1dadana electorat.'""9 la cual no fue respetada y se 

desbordó a las calles en defensa de su voto. 

Esto se debió al gran auge que tuvo en el pais el Frente Democrat1co Nacional que 

fue la unión de diversos partidos de opos1c16n para intentar evitar un fraude electoral; este 

hecho es interesante ya que en afies anteriores esos grupos llamados de opos1c1ón 

tenían un papel de partidos satélites que siempre daban su apoyo al partido oficral 

Casi todos los estudiosos de este tema consideran que la ¡ornada electoral del 6 de 

julio de 1 988 fue un fenómeno que enfrentó a "dos corrientes políticas en sentido 

contrano. Por una parte, la cornente representada por la clase que gobierna desde hacia 

cincuenta afies. con todos los intereses que entraña. Por otra parte, la comente popular 

que busca la sat1sfacc16n de las grandes masas. arrollada por una politica económica que 

originó una crisis de la manera más lacerante que tenga idea México. 50 

.. Pechare!. Jaqueltne. Op. cit. p. 111 
'

9Aziz Nass1f, Alberto. Op. Cit. p. 111. 
50 Kneger. Emilio ... Ot!recho electoral en JUiio de 1988", en Gonzalez. Casanova PabJo. (Coord). 
Segundo mforme sobre la democracia: M6x1CO el 6 de 1ul10 de 1988. Edt. Síglo XXI. Mex1co. 1990. p. 
14. 



Al problema de enfrentamiento polit1co. podemos agregar que otro aspecto fue muy 

comentado antes de las elecciones. ese hecho fue la cred1b1/idad del padrón electoral. el 

cual se inflama de manera descomunal en fes lugares donde el triunfo pnista estaba a 

punto de sucumbir. 

Con un aumento de votos en contra del PRI en diversos procesos electora/es 

estatales el partido oficial llega al dia electoral en :::ende esta tenoenc1a se ve refleJada. /a 

part1c1pac1on ciudadana para e1ercer su derecho al voto fue mayor que en otros com1c1os. 

asi como la votacron para los otros candrdatos Manuel Crouth1er y Cuauhtemoc Cárdenas 

Todo esto origino que por primera vez no exrst1era mayoria priísta en /as camaras y que 

el presidente electo no hubiera ganado con mas del 50°/ó segun las cifras of1c1a/es 

El proCeso registro vanas 1rregu/andades como ya lo mencionamos anteriormente el 

incremento del padron electoral. coaccron del voto y relleno de urnas. entre otras. Todas 

estas irregulandades fueron :/evadas ante el Tribunal del /FE 

Tras la inesperada part1c1pac1on social el gobrerno se enfrento a la disyuntiva de 

aceptar la voluntad social y poner fin a los largos años de poder pnista. o bien hacer un 

fraude tecnol6g1co alegando una caida de sistema con 10 cual nunca se pudo saber quien 

fue el ganador oficial. 

Otro dato 1moortante ante la mov11tzac1ón ciudadana es que al favorecer Ja votación 

al Frente Democrcitico Nacional (FON) se demostraron dos cosas: ~que ra genre se dio 

cuanta que el PRI ya no defendia los ideales revoluc1onanos y que en México existia la 

posibilidad real y concreta de alternativas pclít1cas"~ 1 

Los resultados oficiales de la elección, una vez conocidos. generaron multitudinarias 

manifestaciones sociales. los partidos de opos1c1ón y los candidatos Manuel Clouthier. 

5'Górnez Tagle. Sdv1a ... Los votos en la trans1c10n dernocrabca de México ... en Máxico en e/ umbral 
de/milenio. Ed. Col.Me.X. México 1990. p. 153. 
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Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario lbarra exigieron limpiar o anular las elecciones. pero 

pese a todo Carlos Salinas de Gortari fue declarado presidente efecto. 

1.5 REFORMA ELECTORAL DE 1989 

Como pnmera acción del presidente Salinas de Gortari flama a las fuerzas polltic.as del 

pais para concertar una de las tres reformas pofiticas que se implementarfan en su 

sexenio. 

Al llamado del presidente sólo responde el PAN y las reformas electorales que se 

establecieron en ese a.-.o fueron: 

a) La creación del Código Federal de lnst1tuc1ones y Procedimientos 

electorales (COFI PE). el cual establece la constitucrón del Instituto 

Federal Electoral (IFE) como una 1nst1tuc1ón formalmente autónoma, con 

patrinomio propio encargado de la función estatal de organizar . con lo 

que modificó Ja tradicional estructura de los organismos electorales 

desde 1946, 52 y un nuevo Tribunal Federal Electoral. 

El COFIPE también establece la autondad responsable de la 

organización electoral el régrmen 1urid1co de los partidos politices. el 

registro de los electores. el serv1c10 profesional electoral. las reglas 

electorales y legisla sobre la solución de controversias y la calificación 

de las elecciones. 

b) Se revivió la via del registro condicionado de los partidos politicos. 

52 Es importante conocer la estructura del IFE. la cual esta integrada par dos estructuras básicas, 
una dirección y otra e1ecutlva. La estructura de d1recctón conformada por un ConseJO Genera.J. 
Consejos Locales y Conse1os D1stntales. La estructura e1ecubVa por un Director General, junta 
General EjecutNa. Juntas Locales EJecutsvas. Juntas D1stntales Ejecutivas. 
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e) Se implementaron una serie de candados para la formación de 

coaliciones. lo que provocó la desapanc1ón de fas candidaturas comunes 

que tuvieron gran aceptación en la contienda de 1988. 

d) lntrodu10 fa mod1ficac1ón al proseht1smo electoral. Tanto la LFOPPE 

como el CFE. establecieron que durante Jos tres días previos a Ja 

1omada electoral y durante el desarrollo de esta quedaban prohrb1dos los 

actos o reuniones de ,orosel!t1smo Esta reforma lo exentó de esta 

proh1b1eton al día de la iornada electoral 

e)Se limitó Ja facultad de autocahficac1ón de las camaras de diputados y 

senadores. otorgandole mayor atnbuc16n al tnbunal. 

f) Se refinó la llamada ··c1ausula de gobernactlidad", la cual 

antenormente establecía que si un partido obtenia el mayor número de 

constancias de mayoría y tenia una votacion de al menos JSºAl. deberia 

recibir tantos diputados de representación proporcional como fueran 

necesarios para alcanzar la mrtad más uno de la camara. La 

mod1ficac1ón consistió en que el partido con mayor número de tnunfos 

distntales hubiera logrado por esa vía 251 o más diputados. en cuyo 

caso se le concederian dos curules ad1c1onales por cada punto 

porcentual por encima del 35% hasta un max1mo de menos del 60% de 

las curules. 53 

Como resultado de esta reforma fue la elaboración de un nuevo padrón. La petición 

de un nuevo padrón fue hecha por los partidos politices de oposición. 

El inicio del proceso de elaboración del padrón comenzó en diciembre de 1990. Y 

consistió en visitas dom1c11ianas para obtener el registro de cada ciudadano, lfenando una 

"Becerra Chávez, Pablo. Op. C1t p 146-148. 
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solicitud de inscnpción en el nuevo padrón electoral. y la expedición y recepción de Ja 

nueva credencial para votar. 

La discusión de confiabilidad de este padrón estuvo centrada en las ·garantías 

técnicas y pclit1cas de legalidad. 1mparc1aildad y transparencia en todo el procedimiento, y 

el acuerdo más trascendente se refinó a la forma de elaborar la clave de elector que de 

hecho fue asimilada a una clave de 1aent1dad ciudadana. vinculada a los datos personales 

de cada ciudadano. a su lugar de residencia y a un mecanismo de segundad que 

garantizarla, en un altis1mo nivel de confiab1lldad. la no dupllc1dad de los inscntos.s. 

En pnnc1p10 se pensó que los par11dos de opos1c1ón tendrian una mayor 1nJerenc1a 

puesto que los asesores tecnicos tuvieron acceso permanente a la tnformac1ón y a la 

toma de dec1s1ones en muchas panes del proceso. aunque de antemano las nuevas 

autoridades del Registro no aceptarian la m1erenc1a de la gente de los partidos de 

oposición. el mayor problema de incons1stenc1a del padrón fue d1scut1do en las elecciones 

de 1991 y se debió pnnc1palmente a la 1mpugnac1ón que et PAN y PRO hicieren al 

declarar que en las listas del padrón existía un sobreempadronam1ento en las zonas 

donde el PRI alcanzó una votac1on más alta en 1988. :;~ 

Sol Alcocer V., Jorge y ROdMgo Morales. ·Mitologla y realidad del fraude electoral."" Nexos. No. 166. 
octubre. 1991. p. 27-40 
55 Para mayor 1ntormacion acerca de la confiabilidad del padron o de los problemas que presentó en 
las elecciones de 1991, puede consultarse el artJculo ·e1 nuevo padr0n·, en Nexos No. 164. Agosto 
1991. 



1.6. ELECCIONES DE 1991 

El proceso electoral de 1991 es comúnmente conocido como las elecciones de la 

recuperación oficial. pues en ellas el PRI. pudo levantar su votac1on y afianzar sus 

posiciones en el congreso 

Pese a que fueron unas elecciones 1ntermed1as es de resaltar que la part1c1pac1ón 

ciudadana hacia las urnas fue de un ··eoº/o del electorado a nivel nacional y en el Distrito 

federal y otras zonas uroanas este porcenta1e se elevo a casi el 80°/o de tos ciudadanos 

empadronados "~6 

Durante la Jornada electoral de 1991 se realizo una actividad nueva oue fue la 

reahzac1ón de un conteo rap1do 57 en los estados de San Luis Potosi.~~ Guana1uato. 

Tabasco y el Distrito Federal. 

~Mu~oz. V1ctor Manuel ~Las e1ecc1ones federales de 199'1 y el sistema de par.ices en Mé..:1co· en 
Estudios Pollt1cos Tercera epoca No 8 Octubre-c11c1embre igg., o i54 
~ 7 EI pn~er conteo de votos en ~...1e:1C1CO se realt.z:o en el al"lo de 1 979 en 1as eleccicnes 1n:e,..med1as y 
fue organizado por et Partido Comunista. este com1s1ono a sus representantes a tocas ias c.:isillas 
en ciue pudo tenerlas. la metodolog1a ciue 1mp1ernentO fue que al momento de que :u·-.1•era 1as actas 
de escrutinio. :ransm1t1era las cifras contenidas en ellas a un centro de computo ut::rcado en ta 
capital del pa1s Aunque muchas de las casillas rurales quedaron sin c:..;br-1r et esfuer.::o numano ~e 
cons1derac1e puesto que la un1ca tecno1091a con ta que cor.taren t-...Jercn calcutaooradoras :je pilas y 
télefono Los ciudadanos al tener la •nformac10n se reportaban a .... n -::entro ~e infor?-">acion ;iara 
reportar los resultados De esta manera el partido supo la !endencia de C".Jantos ;eg1s1aoores hatllan 
conseguido escal'\os el congreso Y de esta manera avalar-en el resultado oflc:al er. c:..:ar.:o a que ios 
resultados oficiales co1nc1d1an con los resulatdos oue ellos nacian obtenido Ca!dercn Ennaue 
Tecnologla ciudadana para fa aemocrac1a La ¡ornada ediciones Col La cemocrac1a en Me•1co 
D 17 
!>e La Asoc1ac16n de Mechas de Comumcac10n de San Luis Potosi 1 AMCSLP) Desarrollo un conteo 
rap1do de los resultados de la elecc10n para gocemacor del estado La metodolog1a ~ue emc1earon 
fue -en case a una muestra de SO secciones en 21 de los 56 mumc1p1os c:;ue componen la entidad 
los mun1c1p1os fueron· Aqu1smón. Catorce. Cemtos. C1udaa Valles. Coxcatlan. Mexqu1t1c de 
Carmena. Moctezuma. Rlo Verde. Salinas San Ciro de Acosta. San Luis Potosi San Martin 
chalch1cuatla. Santa Maria de Rlo. Soledad Graciano. Tamasooo. Tamazuncnale. Tamcamoion. 
Tanla¡as. X1'1tta. Zaragoza y Villa Ansta • 
El ob¡etrvo tue -obtener estimaciones a nivel estatal. de la C11stnbuc1on porcentual de votos que 
obtengan los partidos contendientes en las etecc1ones de gcbemador del estado· 
La muestra aleatona se ccnformO de acuerdo a los comportamientos elector-ates previos 
clasificando los d1strrtos en tres categorfas ·d1stntos donde e•1stla una competencia electoral entre 
el PAN y el PRI. d1stntos donde el PRI es la pnmera fuerza electoral y hay presencia significativa de 
partidos de opos1c1on y d1stntos con una marcada predominancia del PRr 
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La idea de llevar a cabo este act1v1dad fue propuesta y elabor..ida por el Conse10 

para la Oemocrac1a y la Fundación Arturo Rosenblueth para ef AvancE! de la Ciencia. esta 

propuesta surge '"como corolano de una med1tac1ón continua en torno a lo que ha 

ongmado la ausencia de regulac1on ciudadana en el func1onam1enro de nuesrro sistema 

electoral. ••5 g 

El ptan se concreta en base a los resultados de la geografia electoral que la 

asooac1ón Arturo Rosenblueth em1t10 y por una causa externa el mov1m1f!nto ciudadano 

en Chtle que por medio de un pfeb1sc1to dec1d16 terminar la d1ctadur-a de Pinoctiet 1n1c1ada 

en el a~o de 1973 

Los resultados de la geografia electoral son Jos s1gurenres 

a) el voto de la pabfac16n urbana favoreció al cand1daro de ta opos1c16n 

eahficada de centro izquierda. 

b) el voto de las areas rurales. entre fas Que se encuentran las de 

pobfacsón indigena la '.l'Otacion favoreció mayorrtanamenre af partido 

ofioaf. no obstante que en muchas de e-sas areas la s1mparia hacia 

Céirdenas era abierta y canecida 

e) en ef norte c:el país el •Joto tena10 a ~avorecer al c...andidato oficial a 

pesar ~e la fuerza aac;uinda ¡ ~onsoi:aac:a ar:1 ~or ~1 oartrdo 

opcsic1or1sta cesignada corno ce centro c-erecna 

La cr;anizaoor. tenia ;::re·.,,.s:o e.ar et :""""'51..óltacO ::e .a ~/~;en a :a$ 2 '\' "'C.r,:¡.-, :;..,ro ~<"?cu·.:o .:J ~u~ a ~o 
largo ce :cea )a ;cn-:ac:a :es ~iferel"'i!e$ ccser,,acc:re5 :-~:::cr".af'::;n :...r. ""!""1C:""-::.-~aYd~ ""• ~~si...1raoa fve 
c:aac a ccnocer a :as 23 ~eras y .es catc5 ret!"'1ao.an ~ue ·/"\ac.1.a .;t"'d a:l"'."'o;:.11.a •er;a~...:c.;.a ~;:1vorae~ at 
?FU. con un 64 s~ ~~ 1c-s · ... c::;s_ 2~"~ a1 ?rN f ei ~.2~i; ::;ara "'1 cu•JPP 'C04oc.cr. ?=-1'c.o;•r;11) A-uf"loue 
St oien !os resLJJtaeCS e~1cc:c:1 c.arec;eren :::e ·~a1u:::ez c:"':coa1 
La ex~ ce e5::a ac:l'.l•Cad "..;e := ... c1ieaca en ,_.r. :ial'}"o ,cr_ai '/ "n :..in ~·ai-c ·1""!"er-... ac1ol"'laf N"'!!"N 
Yon<. Tíf'T"'leS. ei -:=-......a1 .~et":'C:Cl""aca :::...e ~ta~ ~ ... ·C'.!aCe'S .. "!'~C.CnC'ef"'I a ..-=11 ... .,.._..., ... ,daa '.J!J4' ~1"'2tlf'e !a 
ouc.adanta c:s ~r'".ar ::.:::r. ::~s ;:---ces 1r-ear.;;aJes ::..e ~~r. ,,aiu-:::-'!.:t: ::. ,..'9f'ur"!n :::.en :;a~'!S :os 
resuttac:05 e-iec:cr<JJ~. ~·"'r.::cc'S :::~c:.aa.arc'S =r--c:; ~<Jtc.s aceyari el ·:-ar.~1ro ~ a .0:"'!1..,..cr"JaCJa en 
Me>XlCO. 1/ F7cre3 a1a..,1er ='acrea. ".,.;r;a :=c~f"",aGOCl'I ~C'~1~ra ::!llJ C-$ =cr.-:1c.c.s~ ~n ~~1r11:.a 26 d~ 
aon1 1993. 
9 c.aicer.:n ;r;r.~~e. --=c"":CJCq1.:1 ~t..cacar:a ;:;ara :.a ::t:trr:c.r...ra~a. \...a ,cr.-:ada eC100,,es COf l..d 
c~a '9n Mex:c:: ;:; ~ 
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d) en ros dlstntos en los que el candidato oficial alcanzó mayores 

porcentajes de la votación. fa pan1c1pac1ón resultó copiosa. por no dec1r 

abultada, muchas veces pese a la d1spers1on de fa población y en todos 

los casos no obstante las caracterist1cas culturales reales de esa 

población.80 

Como anexo a esta invest1gac1ón. se presenta un mapa en donde se presentan 

gráficamente las tendencias de la votación. el mapa muestra los estados en donde la 

votación por el PRI, se dio de manera Muy alta. Intermedia o Ba1a.~ 1 

Los objetivos que se plantearon para la realización del conteo rápido tueron 

básicamente dos: 

1.- -conformar una amplia red ciudadana voluntana Que uniera sus 

esfuerzos para participar en la vigilancia y regulación de las elecciones 

sin ex1st1r instancias partidistas. 

2.- Proporcionar las tendencias de los resultados de la elección a la 

ciudadanía el mismo día de la elección y así contar con una votación 

confiable que diera leg1t1mrdad y consenso a Jos candidatos elegidos .. .e2 

La organ1zac1ón estuvo a cargo del ConseJO para la Democracra y la Fundación 

Rosenblueth las cuales acordaron con los partidos de la opos1c16n con mayor nUmero de 

simpatizantes (el Pan1do Revolución Democrat1ca PRO ~3 y el PAN). que fungirian como 

informantes para el conteo rapido. Su papel cons1st1ria en .. recopilar los resultados de las 

eo lb1d p. 76. 
111 Los datos del mapa se obtuvieron de la potencia La geograna de las elecc1ones pres1denc1ales 
f2res~ntada por S1lv1a Gómez Tagle en el Congreso Nacional de Ciencia Polfnca. 

lbíd .. p. 77-78. 
63 Es conveniente aclarar que el Panido de la Revolución Dernocrat1ca (PRO) surge despues de las 
elecciones de 1988 y :os miembros fundadores es la fracc1on pnista que sale en el at'\o de 1987 y 
que tung16 como sus pnnc1pa1es dingentes. Cuauhtémoc Carcienas y Perlino Muf'loz Ledo entre 
otros. 
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votaciones tal cual aparecerían en las actas de escrut1n10 al finalizar la Jornada electoral y 

transmitirlos como oportunamente se les 1nd1caria."~ 

Los partidos involucrados en el proceso manifestaron su apoyo pero propusieron 

que fueran estas mismas organ1zaC1ones las que llevaran a cabo el conteo. pues así 

tendrían "una fuer-a emanada de su caracter no part1d1sta" 10 cual garant1zaria la 

"imparc1a1tdad de los resultados y su calidad como referencia coligada para la vahdac1ón 

de otros conteos. incluyendo el of1c1al que reallzarian las autoridades electorales . .e!i 

De tal forma los partidos Acc1on Nacional y el de la Revolución Democrat1ca se 

comprometieron a aceptar los resultados que el conteo rap1do arro1ara sin 1mponar a 

quien de los contendientes oenefic1ara el resultado Todos estos acuerdos dieron ongen a 

la "formac1on de un grupo de traba¡o que haoria de abocarse a definir tooas las tareas 

organizativas. dicho grupo se integro con delegados del Conse10. la fundac1ór. y cada uno 

de los partidos .. e.o 

La muestra a observar de 2 300 casillas de un total de 9 780 d1v1d1das en cu3renta 

muestras 1ndepend1entes; se recurrió a técnicas de muestreo simple en cada uno de tos 

distntos electorales. se estableció una red con tres capas pnnc1pales para que la 

mfo..-mac1ón llegara en poco tiempo. "La pnmera capa se conformo con 2 300 informantes 

que deberian obtener los resultados de las casillas y comurucar1os por via telefónica al 

nodo que se les había asignado. Cada nodo era parte de un con Junto de i 80 centros 

telefónicos operados por cerca de 300 voluntanos. Estos registraban y concentraban la 

informaCJ6n manualmente para a su vez comun1car1a al centro telefónico (capa dos) y ya 

en los centros d1stnbuidos por toda la ciudad se conectaban a un servidor con un 

procesador 395·.&7 

a. CalderOn Enoque. Op. clf p. 78. 
65 Jdem. 
•1dem. 
•

7 /bid. p. 84 
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Los resultados del conteo rápido sólo se dieron a conocer en un diana cap1tallno, 

pero para Ja c1udadania y las organizaciones el logro que hicieron fue de su mayor 

sat1sfacc1ón. Se plantearon dos concJus1ones al finalizar et conreo rap1do 

1 - que poarian realizar un conteo s1m1/ar pero de d1mens1on nacional. lo cual seria 

totalmente factible s1 se logra integrar una red ciudadana como la que ellos conformaron 

en todas las entidades federativas. y 

2. - ~que la observación de un proceso electoral debe comenzar desde fa 

preparación misma de los com1c1os puesto que el gobierno puede orientar a su favor las 

cond1ciones desde antes de ra 1ornada electorar '' 11 

Antes de la iomada electoral del 21 de agosto de 1994 en el pais se llevaron a cabo 

en distintos estados y la e)'.penenc1a obtenida en esas obser.tac1ones logro con¡untarse en 

en el proyecto de Observación/94 

En el s1gu1ente cuadro se aprecian los lugares y el tipo de elección que se observó: 

AÑO LOCALIDAD TIPO DE ELECCIÓN ELECCIÓN 

1991 San Luis Potosi Estatales 1 Gobernador 
Distnto Federal Federales Diputados y Asar.ibfeistas 
Guana1uato Estatales Gobernador 
Tabasco Estatales Presidentes Municipales 

1992 M1choacán Estatales Gobemador 
Chihuahua Estatales Gobernador. Diputados y 

Presidentes ~1unic1pales 
Veracruz Estatales Gobernador 
Tamaulipas Estatales Gobernador 

1993 Guerrero Estatales Gobernador 
México Estatales Gobernador 
Yucatán Estatales Gobernador y Presidentes 

Municipales 
Fuente. Documentos de Alianza C1v1ca . 

.. /bid .• p. 89. 
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CAPITULO 11. ALIANZA CIVICA HOY 

La creación de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se generaliza a raiz de 

las cnsis de los a~os ochenta. las grandes d1ferenc1ac1ones socrales, y la creciente 

necesidad de la sociedad para la resolucrón de sus problemas ong1nados por la 

implementación de un modelo económ1co por un lado y por los viejos vicios de 

autontarsmo de la elrte política por el otro 

Los sismos de 1985 en donde la sociedad mexicana se organiza y comprueba que 

puede hacer valer sus derechos de una manera conjunta con el gobierno satisfacer sus 

demandas. La organrzac1ón de Ja sociedad ha prop1c1ado la creación de distintos tipos de 

ONG. al pnnc1p10 y debido a la gran capacidad de pan1c1pac16n que tuvo el estado las 

pnmeras organ1zac1ones se dedicaron sólo al ámbito eco/og1co y derechos hunamos. y 

después por los acontec1m1entos de poca confiab1l1dad en las elecciones comienzan a 

aparecer las organ1zac1ones con fines politices. ya en la actuahdad existen 

organ1zac1ones que se dedican a c1udar por la contaminación. los animales. los derechos 

c1v1Jes. re/igrosas. culturales. entre otras 

El ongen de acción de las ONG políticas está marcado por los propios cambios 

dentro del sistema politice mexicano. este cambio se da por ·e1 deb1f1tam1ento del 

corporat1v1smo como pilar central del régimen y por los cambios dados por Ja reforma 

política de 1977"' 1 la cual ampha la part1cipac16n de la opos1c16n en los com1c1os 

electorales y mucha de la gente que veia manipulada la part1c1pac16n de la 1zqu1erda y el 

somet1m1ento de los partidos al 1uego impulsado por el sistema decide organizar sus 

part1cipac16n en política par la vía ciudadana y organizarse para la resolución Ce sus 

demandas y hacer valer sus derechos humanos y c1v1les. 

Como ya ro hemos mencionado las elecciones de 1988 provocaron un gran 

descontento de la poblaetón y ante el gran vacfo de 1nformac1ón que se generó solo tuvo 

que aceptar el fraudA y organizarse y luchar para que en las próximas elecciones no le 

' Gordon, Sara. ·La cultura pollbca de las Organizaciones No Gubernamentales en México'". En 
Revista Mex1CBna de Soc10logla. NUm. 1 Enero-Ma~o 1997. p 55. 



sucediera lo mismo y con la experiencia obtenida del conteo rcipido desarrollado en 

1991. 

En 1994 se desarrolla un actividad especial que consistió en observar el proceso 

electoral y así evitar en la manera de lo posible la repetición de un fraude electoral. es asi 

como por una preocupación de una cierta parte la sociedad aparece en escena nuestro 

objeto de estudio: Alianza CW1ca (AC). 
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2. 1. ORIGENES DE LA ORGANIZACIÓN 

Alianza Cívica se autodefine a tres años de formada como un .. movimiento y espacio 

ciudadano de carácter ab1eno. plural e incluyente. que convoca, articula y coordina la 

pan1c1pac16n ciudadana para impulsar la construcc16n de la democracia en Méx1co"2 Se 

crea en abnl de 1 994 como una respuesta a la necesidad ciudadana de part1c1par, v1glfar 

y promover un proceso electoral llmp10 y transparente ante los com1c1os electorales para 

elegir presidente del 21 de agosto de ese afio. 3 

En su 1mc10 diversas o..-gan1zac1ones de reconoc1da trayectona civ1co-democrát1ca 

que venian haciendo observación electoral desde 1991, decidieron aportar su 

experiencia. recursos matenales y humanos para la consecuc1ón de un proyecto de 

"observación integral" (que implicó la observación antes. durante y después del proceso 

electoral) la cual tuviese una cobertura e impacto a nivel nacional. 

Fueron siete las organizaciones que impulsaron la creaoón de este proyecto, las 

cuales ya tenían una expenenc1a previa en la observación electoral: dichas 

organizaciones son las siguientes: 

• Movimiento Ciudadano por la Democracia. 

• Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, 

• Academia Mexicana de Derechos Humanos. 

• Consejo para la Democracia. 

• Fundación Arturo Rosenbluth. 

• lnstrtuto Superior de Cultura Democrática, 

• Acuerdo Nacional para la Democracia. 
4 

2 Afianza C1vica. folleto de presentación. Alianza Clvica 
3 Boletfn Birnestral Alianza Cfv1ca NUm. 1. Vol. 1. Mayo-Junio 1996. p. 1. 
• Caz6s. Daniel. "Alianza Cfv1ca.· en La Jomads. Sábado 30 abnl de 1994. 
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Alianza Civica nace oficialmente el 28 de abnl de 1994 cuando se firmó un acta 

constitutiva en donde se asienta que -1a duración de la Asocrac1ón será de 99 aflos a 

aprtir de la fecha de firma de esta escritura~ y sus ob¡et1vo social es la promoción. defensa 

divulgación. y educación sobre todo tipo de tema relacionado con los derechos humanos 

dentro de los marcos se.-ialados por la Const1tuc1ón General de la República y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos ratificada por México~~ 

La Afianza Civ1ca/Observac1ón94 fue denominada como una red de ONG, ya que 

para su formación se reunieron vanas organ1zac1ones ya existentes que tenian proyectos 

propios alrededor de un mismo tema. 

El ob¡etivo principal de la formación de AC fue el de ayudar a !a democratización del 

país y lograr con su part1c1pación unas elecciones mas confiables. Junto con la 

contnbuc1ón de cada uno de ros ciudadanos que voluntariamente participaron en el 

e1erc1c10 de la observación todo para que en el proceso electoral de 1994 -reinara ra 

imparcialidad. profes1onallsmo y transparencia de ros resultados de la observación. 

basados en una metodología técnicamente probada. así con una cobertura en todas las 

entidades del pais. movillzando a más de 20 mil personas voluntanas involucradas en el 

proceso6
". en consecuencia AC se transformo de un "espacio de confluencia coyuntural 

en un referente ciudadano de amplia convocatona y gran cred1b1l1dad ante fa op1n1ón 

pUblica nacional e 1nternac1onal. " 7 

Después de la JOmada electoral de 1994 y debido a los resultados de su e1ercicio de 

observación AC, decide seguir siendo una -organrzac1on de caracter nacional que 

impulse. prop1c1e y contnbuya a la democrat1zac1ón integral del pais" 8 por tal motivo se 

redefinen los proyectos de la organización para alentar y fomentar la expresión y la acción 

de todos aquellos individuos interesados en impulsar la democracia en el pais. 

5 Acta constitutiva de Afianza Cfv1ca. A.C. Artlcuro 2. 
•eoietfn Bimestral op. cit. NUm 1 p. 1 _ 
7 /dem. 
•Alianza Cfvica "Asamblea Nacional'"' Acuerdos. 
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La estructura organizativa de Alianza Cívica es de manera horizontal, cuenta con 

una sede nacional y 31 Alianzas Civ1cas estatales donde la toma de dec1s1ones involucra 

siempre a las Alianzas Civ1cas Estatales y a la Coordmac1ón Nacional. misma que tiene 

su sede en la Cd. De México. Esto 1mphca que su dirección es colectiva y cuenta con 

diferentes instancias de dec1s1ón y coordinación. 

El esquema representativo de Alianza Clv1ca es el s1gu1ente; 

Secretar! a Ejecutiva 
personal profesional 

ASAMBLEA NACIONAL 

Asamblea Nacional 

Coord1nac16n Nacional 

Alianzas Cívicas Estatales 

Coordinadores estatales 

Base activa (miembros de coordmac1ón 
estatal o regional o gente con otros cargos) 

ONG/grupos aliados cuerpo ciudadano 

Es la de mayor 1erarquia, integrada por representantes de las 32 Alianzas Civieas 

Estatales define principios, ObJet1vos. metas y plazos para el diseflo de sus proyectos 

especificas. Se reúnen dos veces al af\o 

COORDINACIÓN NACIONAL 

Esta instancia define y conduce las estrategias acordadas por la Asamblea Nacional. Esta 

compuesta por 17 integrantes electos por un penodo de dos arios en Asamblea, en donde 

ocho de ellos son de los estados. Lleva a cabo reuniones bimestrales a nivel nacional y 

penódicas en el Oistnto Federal. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 

Tiene funciones de eJecuc1ón y operat1v1zac1ón de las acciones y programas que 

aprueben la Asamblea y la Coordinación Nacional. Cuenta con una estructura operativa 

con responsab1hdad definidas de acuerdo a los proyectos especificas avalados por la 

Coordinac16n 

La secretaría eJecuuva es propuesta porra Coord1nac1on Nacional y es miembro de 

ella. Para el logro de los objetivos de Alianza Civ1ca la secretaria se apoya en dos áreas 

operativas permanentes que sustentan los programas de trabaio Educacion Civ1ca y 

Comunscac16n. 9 

EDUCACIÓN CÍVICA 

Esta área tiene como propósito la elaboración de las estrategias y matenales educativos 

para cada uno de los programas que se instrumentan y la generación de espacios de 

conceptuallzac16n y clanficac1on de ob1etrvos y metas Esto se lleva a cabo mediante 

cursos y talleres de capac1tac1ón sobre las técnicas. metodologia y estrategias Que 

integran conceptos de educac1on civ1ca y están dmg1dos a las Alianzas Civ1cas Estatales 

asi como a las organ1zac1ones y ciudadanos interesados en part1c1par El área de 

Educación Civ1ca mantiene. como ob¡et1vo paralelo. la difusión de ros contenidos 

educativos de sus programas y matenales no sólo a través de los medios de 

comun1cac1ón formal sino mediante el diseño de estrategias alternativas de d1fus1on 

amplia que ofrecen propuestas concretas de acc1on y formas de 1nvolucram1ento a la 

ciudadanía en general. 

COMUNICACIÓN 

Alianza cívica hace de esta área una estrategia de doble via ya que hacia el interior 

permite la vinculación y art1culac1ón de las Alianzas Clvicas estatales y la Coordinación 

Nacional para la realización de cada uno de los programas y acciones que emprdnden 

con los ciudadanos. Hacia el exterior la comunicación es indispensable para lograr la 

9 Boletln Bimestral Alianza CIV1ca Núm 2 Vol 1. Ju110-agosto 1996 p.23 
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difusión masiva de sus convocatonas y resultados logrando un impacto nacional e 

internacional. lo que la sitúa como un generador de información ante la opinión pública. 

Estas áreas son un binomio indispensable para lograr una part1c1pac1ón ciudadana 

activa y sus tareas acompa,-.an todos los proyectos y acciones que emprende Alianza 

Civica10 

La gente que integra y pan1c1pa en Alianza Ci\11ca son hombres y mujeres. con un rango 

de edad que nuctua entre los 1 8 y los 60 a~os. puede mencionarse que la gente que 

integra a la Asamblea Nactonal son profes1onistas con un nivel educativo alto. 

penenecientes a las áreas intelectuales del pais. fa gente que constituye a la base activa 

de AC son voluntanos gente que no esta fija en la organización y son por lo general 

jóvenes. amas de casa. empleados, en general individuos preocupados con el desarrollo 

democratice del país. 

2. 1 .2 OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Los objetivos de Alianza Clvica son tres: 

1. Promover la partiCJpación ciudadana en acciones de interés nacional que generen 

conciencia y que apoyen el transito a una relación democrática entre la Soctedad y el 

Estado. 

2. Contnbuir a que los procesos electorales, locales y federales sean regidos por tos 

principios de imparcialidad. equidad y transparencia. 

3. Promover una cultura pollt1ca democrática entre la población que contemple los 

derechos y la organ1zac1ón crudadana y transforme actitudes hacia la construcción de 

una sociedad que represente un contrapeso real al gob1emo, en sus diferentes 

niveles. 11 

'º Información obtenida de documentos prestados por la organización. 
11 Boletfn Bimestral Op. cit. Nüm. 2. vol. 1 Julio-agosto 1996 p. 23. 
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2. 1 3. FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Ef financ1am1ento de cualquier Organ1zac1ón. siempre es motivo de serios 

cuest1onam1entos. debido al factor de dependencia que se genera ante cualquier fuente 

de recursos. ya sea por parte del estado o bien de alguna organización extran1era que se 

dedique al fomento de la democracia en otros paises y el factor de dependencia es 

criticada por la caractenst1ca de autonomía que deben oe reg1star las ONG para no 

perder la leg1tim1dad y cred1b1hdad ante la sociedad 

La cbtenc1on de recursos en este pa1s. siempre se ha cond1c1onado por parte del 

estado. y mas de éste estado autontano que tiende a controlar todo tipo de acción que 

impulse o fomente el mov1m1ento social. Por tal motivo AC recibe apoyo s1gn1ficat1vo de 

ras siguientes organizaciones extran1eras: Fundacron Nacional para la Democracia y el 

Instituto Nacional Democratice de Estados Unidos; el Centro para el Desarrollo de Ja 

Democracia y los Derechos Humanos. Desarrollo y Paz de Canada. 12 

AJ respecto del apoyo financiero 1nternac1onal Sergio Aguayo comenta. 

~La separac1on entre sol1dandad polit1ca y económica es 1nex1stente. Si obtenemos 

recursos es por la leg1t1m1dad que nos otorgan sectores de la comunidad internacional 

que. con ese respaldo expresa la representatrv1dad que otorgan a Alianza. 

El único compromiso que adquinmos cuando aceptamos fondos es el de gastar1os en el 

proyecto para el que fueron aprobados·. ' 3 

En cuanto al patrocinio en México Alianza Civ1ca ha estado traba1ando en la 

integración de una red de peque.-ios donantes que contnbuyan periódicamente al 

sostenimiento de la organ1zac16n, y de los cuales podemos se..,arar que se encuentran 

connotados intelectuales mexicanos y algunas asociaciones civiles. 

12 Aguayo Ouezada Sergio. en ·La Alianza Civ1ca y el factor 1nternac1onai-. Op.c1t .. nUm.2 vol.1 JUlio-

~PkiS,:~.1996 P- 1 3. 
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Además penód1camente AC. lleva acabo act1v1dades diversas como rifas. 

promociones de diferentes eventos culturales para poder más recursos. 

Dada la 1mportanc1a de mantener un espacio de expresión y acción ciudadana AC 

decide continuar su trabaJo ampliando sus traba1os mas al/a de la esfera electoral 

Además. •tiene como reto la amphac16n y consolldac1on de la pan1c1pac1ón ciudadana 

cada vez más informada, v191Jante y corresponsable de los asuntos públicos. Este reto 

tiene dos dimensiones: la construcción de mecanrsmos y espacios institucionales y 

juridicos para lograr la democracia y /a promoc1on de una nueva cultura ciudadana 

basada en los valores de la democracia._,. 

14 Boletfn Bimestral Op. crt. Núm. 1. vol.1. Mayo- junio 1996. p. 1 
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2.2. INSERCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN LA VIDA NACIONAL 

Para AC. lo más importante es desarrollar programas de trabajo que vinculen a los 

ciudadanos con actividades civ1co·politico. Para que en base a esas se despierte o 

concretice una conc1enc1a polit1ca que no penmta la manipulación de su voto. 

Con ese fin Alianza Civ1ca ha implementado los siguientes programas de traba10: 

Observación Electoral 

Con el fin de contnbu1r a la consecución de procesos electorales limpios y 

transparentes. Afianza Cívica ha continuado con su programa de observación integral. 

atendiendo las espec1fic1dades y contextos polit1cos de cada entidad federativa. Con este 

programa se ha reforzado la part1c1pacrón consciente de la ciudadanía en la v1g1lanc1a de 

los procesos electorales. buscando que se realicen baJO los pnnc1p1os de equidad, 

transparencia e 1mparc1al1dad. 

La observación electoral que ha reahzado AC. despues de 1994 ha sido a nivel 

estatal. con la organ1zac1ón de las alianzas estatales y la superv1s1on de la Afianza 

Nacional en donde la metodología empleada involucra un marco de observación de 

d1stmtas areas a lo largo del proceso electoral tales como: el analls1s de fas condiciones 

en cuanto a la estructura electoral (ley y órganos electorales de cada estado): cond1c1ones 

de eqwdad (gastos de campaña y acceso a medios de comunicación). defensa efectiva 

de los derechos polit1cos de los ciudadanos (mvest1gacion y denuncia de mecanismos de 

compra y coacción del voto); part1c1pac1ón en la Jornada electoral (observación de la 

jamada electoral y canteo rápido). Particularmente. el proceso educativo va desde 

talleres de preparación para la observación hasta la real!zac1ón de foros y la presencja 

misma durante el día de la Jornada electoral. 

Hasta la fecha Alianza Cívica ha participado en 16 observaciones electorales en 

diferentes estados de la República Mexicana. 



Sistema Nacional de Consultas 

Con el fin de fortalecer fa part1c1pac1ón y expresión de la sociedad civil en tomo a 

temas y problemat1cas de 1nteres nacional. se dio 1nic10 al Sistema Nacional de ConsLJltas. 

A partir de la metodologia probada durante las Jornadas de observación electoral se ha 

desarrollado un mecanismo capaz de convocar. accionar y s1stemat1zar la op1n1ón de 

todos los sectores de la ciudadanía. a nivel rural y urbano 

Este sistema permite la 1ntegrac16n de ciudadanos en tareas concretas que facilitan 

su part1c1pacion. entendiendo que el ciudadano común tiene la 1nqu1etud pero no el tiempo 

de integrarse a procesos permanentes Es Sistema Nacional de Consultas tiene la virtud 

de promover la cultura polit1ca democratrca entre la c1udaaanía. 

Transparencia en la gestión püblica: adopte un funcionario 

Es un programa 1moutsado por AC y la Academia Mexicana de Derechos Humanos 

que propone el ot>iet1vo de observar y documentar desde una perspectiva ciudadana el 

desempeño de los func1onanos públicos en México. Su fundamento se basa en el 

pnnc1p10 de responsabilidad de los gobernantes en el eJerc1c10 de su autondad de manera 

honesta. respetuosa y transparente. igualmente se basa en el derecho ciudadano a estar 

informado. pedir cuentas a los func1onanos y v1g1lar el empleo de ra contnbuc16n pUbhca. 

Hasta ahora estos son los programas con que cuenta Alranza Civ1ca. pero es 

importante recordar que a estos proyectos pueden añadirse muchos más siempre con el 

mismo reto: mantener líneas amplias de part1cipac1ón ciudadana. 



CAPITULO 111. CONTEXTO POLiTJCO-SOCIAL DE LAS ELECCIONES DE 1994. 

Como es de todos conoc1do. el arribo del flcenc1ado Cartas Salinas de Gortan a Ja 

presidencia de la repUblica el 1 de diciembre de 1988 fue muy cuestionado. asf como la 

legalidad y la leg1t1midad de su toma de poder; esta Jeg1t1m1dad es superada ente otras 

cosas por la aplicac1on de medidas con gran resonancia en los medios masivos de 

comunrcac16n y las primeras negoc1ac1ones pact1stas entre los partidos polit1cos 

Además de dar pronta salida a sus problemas de legit1mrdad Salinas de Gortari 

tuvo que enfrentar los grandes problemas económrcos que la rnflac1ón y la cnsrs que el 

sexenio antenor le habia heredado Como estrategia para atender los rezagos 

econ6m1cos de los sectores más baJOS de la poolac16n por m1c1at1va pres1denctal se pone 

en marcha el Programa Nacional de Solldandad (PRONASOL}. este programa es un 

mecanismo de copar11c1pac1ón gob1erno-comun1dades que intentaba proponer una nueva 

manera de hacer las relaciones entre la sociedad y el gobierno 

A manera de conclusión con respecto al PRONASOL. podemos deor que logra 

superar algunas de las vieJaS carencias que tenía la sociedad: sin embargo, su efecto es 

un tanto marginal para los impactos tan dramáticos de la dura crisis que ocasiona el 

modelo neol1beral que buscaba implantarse desde el sexenio delamadnsta. 

En matena política este país vive las llamadas concertaces1ones. las cuales se 

dan entre el presidente Salinas y el Partido Acción Nacional esto debido al impacto que 

tuvo el fenómeno Cardenista en la contienda electoral. Es aQui cuando vemos surgir las 

primeras gobematuras de la oposición. 
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3. 1 REFORMA ELECTORAL DURANTE EL SEXENIO DE CARLOS SALINAS 

En matena electoral. el expresidente a lo largo de todo su sexenio. hace tres reformas: la 

pnmera de ellas se da en los afilos 1989-1990 y es cuesta en marcha durante las 

elecc1ones de 1991 

La segunda reforma electoral del sexenio de Salinas. se da en el afio de 1993, 

precedida de una reforma const1tuc1onal en donde se modifican seis articules 

const1tuc1onales y 252 artículos del COFIPE Esta reforma fue aprobada por los 

!eg1sladores del PRI. PAN y PARM. y según los expertos en el tema. se pretendia 

"'Lograr una reforma que 1ncrementara ta cred1b1lldad ciudadana en los procesos 

electorales sin abandonar el control que aUn mantenian sobre la rnst1tuc1onalidad 

encargada de organ1zar1os."1 

Las pnncipales mod1ficac1ones introducidas por esta reforma se pueden clasificar 

del s1gu1ente modo· 

a}referentes a los organismos: 

• Desaparece el pnnc1p10 de autocahficac16n de las elecc1ones. esta 

tarea ahora corresponde a los conSeJeros del IFE. em1t1r la .... a11dac1ón de 

las elecciones. 

• Se establecen los topes en los gastos de campaf\a por los órganos del 1FE 

•Se realizan cambios a los reQu1s1tos que debe cubnr el director del IFE 

• Se elevó el número de conse1eros magistrados a nueve. 

b) Con respecto a la regulac16n de los partidos polit1cos: 

• Se pertecc1ona el sistema de candados en torno a las coaliciones, 

dando premios explícitos a los partidos que no tas realicen y 

evidentemente se ratifica la proscnpc16n de las candidaturas comunes. 

1Woldenberg, Jos& "Otra reforma electoral· Las nubes y la Miga". en Nexos. NUm. 190. M6xico~ 
Octubre de 1993. p 20. 
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• Se detalla el aspecto del financ1am1ento de los partidos políticos, con la 

proh1bic16n expresa a los poderes de la federación. los estados y los 

mun1c1p1os de realrzar aportaciones a los partidos 

• Se plantea el acceso de los partrdos a los medios de comumcac16n. 

c) mod1ficac1ones en lo referente a fa JOrnada electoral· 

•Se incluyó la regulac1on de los observadores nacionales 

• La doble rnsacu1ac1on~ de los func1onanos de casilla. la cen1ficac1ón de la tinta 

indeleble 

d) en relación a la 1ntegrac16n del poder feg1slat1vo se produ1eron dos 

grandes cambios: 

• La apertura del senado a los partidos minontanos y la desapanc1ón de 

la cláusula de gobernab1lldad de la Cámara de Oiputados. 3 

La tercera reforma del sexenio de Salinas es originada por la insurgencia en el 

estado de Chiapas. lo cual hizo cimbrar al sistema polit1co en conjunto. obligando de 

alguna manera al gobierno a establecer una reforma al vapor que garantizara de alguna 

u otra manera el desarrollo de las elecc1ones de agosto de 1 994 

A finales de enero de 1 994 fos ~dmgentes de ocho panidos políticos firmaron un 

Acuerdo por la Paz. la democracia y la JUSt1c1a~" que perm1t10 la reforma electoral. 

Esta tercera refonna cons1t1ó básicamente en reformar los aniculos 

constituc1onales con el "Objeto de modificar la compos1c1ón del Consejo General del IFE. 

y la refonTia o ad1c16n a varios articules del Código penal para el D. F. en materia de 

2 La doble insaculac10n se refiere a la capac1tac10n que se bnndO a los c:1udadanos que fueron 
elegfdos afeatonamente para fungir como func1onanos de casilla el día de la elecc10n. en una 
pnmera etapa se capacito a 2 514 000 crudadanos seleccionados en el mes de abnl, después de 
esta capac1tac10n se reaJtZO otro sorteo en donde ya quedaron registradas las mesas directivas que 
fung1rfan en la Jornada electoral. la capac1tac10n se bnnda a 750 000 ciudadanos. 
3 Becerra Ch.avez. Pablo Javier. Op. Cit. p. 153 . 
.. /bid. p. , 54. 
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fuero común y para toda la República en matena de fuero federal, con el objetivo de 

tipificar los delitos electorales y sus sanc1ones-correspond1entes.-s 

La reforma const1tuc1onal se dio en el articulo 41 y consistió en cambiar Ja 

estructura del Conse10 General de IFE. esto fue. cambió la denominación de los 

Consejeros Magistrados a Conseieros Ciudadanos. La reforma originó cambios en la 

manera de elección de los conse1eros. antenormente eran designados por el presidente 

y aprobados por la Camara de Diputados. ahora ··seran electos por el voto de las dos 

terceras partes de ros miembros presentes de la Camara de Diputados de entre los 

propuestos por los grupos parlamentarios en Ja propia cámara ya no a propuesta 

pres1denc1al. -5 

Con esta reforma se empieza a hablar de la c1udadan1zac1ón del Conse10 General 

del IFE. El número de conse1eros cambia de nueve a seis y los primeros Conse1eros 

Ciudadanos son. Jase Agustin P1ncnen1. Miguel Angel Granados Chapa. Ricardo Pozas 

Horcas1tas. José Woldenoerg, Santiago Creel y Fernando Zertuche. 

Esta reforma modifico tamb1en lo referente a la observac1on electoral. se 

ampliaron los limites de la observac1on. esto es. se perm1t6 observar el proceso 

.. preparatono de la JOrnada. el desarrollo del proceso electoral y el mismo dia de la 

jornada electoral. Además la acred1tac1on de los observadores puede ser md1v1dual o en 

grupo y pueden recibir cursos de capac1tac1on tanto del IFE como de tas propias 

organ1zac1ones de observadores Por último se establece la figura del v1s1tante 

extran1ero. ~1 

Las tres reformas polit1cas hechas durante el mandato del presidente Salinas de 

Gortari, pueden considerarse como reformas por pacto político. debido pnnc1palmente a 

que el gobierno salinista se vio en la necesidad de establecer alianzas políticas con las 

fuerzas políticas de oposición. ya que por pnmera vez en la historia del país en las 

elecciones de 1988 el PRI no obtuvo mayorfa en la Ca.mara BaJa y tendria que negociar 

5 /bid. p. 155. 
6/dem. 
7 /bid. p.157. 
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con la opos1c1ón s1 quería hacer alguna reforma en la Const1tuc1ón: aunque es importante 

resaltar que sin bien las dos primeras reformas fueron avaladas sólo por el PAN lo cual 

cuestiona el pluralismo político. la tercera reforma es aprobada no sólo por Acción 

Nacional sino tamb1en por la fracc1on perred1sta 

3 2 SUCESOS VIOLENTOS ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL 

Hablar de violencia polit1ca en México. no es un tema muy nuevo s1 tomamos en cuenta 

la gran cantidad de asesinatos que por motivos políticos. los muchos encarcelamientos 

ilegales. los muenos por fraudes electorales en diferentes estados de la RepUblica 

Mexicana. aunque es cierto que la estabilidad del pa1s nunca se vio en peligro Esta 

v1olenc1a tampoco tenia mucho eco en los medios de comun1cac1ón 

La v1olenc1a polit1ca ong1nada en esta ocas1on por el levantamiento zapat1sta 

volvió a hacerse 1mponante para los medios de comun1cac16n el 1 de enero de 1994. 

debido a que en los Altos de Chiapas estallo un mov1m1ento armado de ongen 

campesino. que demando la renuncia del presidente de la RepUbllca y declara la guerra 

al e1erc1to mexicano. orillando a cruentos enfrentam1er.tos que prop1c1anan un clima de 

creciente inestabilidad polit1ca y econom1ca a nivel nacional. 

A sólo diez dias de 1n1c1ado el conflicto. el E¡ecut1vo Federal procedió a efectuar 

ajustes en su equipo de trabajo remo1J1endo al secretano de Gobemac16n Patrocinio 

Gonzalez Gamdo y quedando en su lugar Jorge Carp1zo Magregor que hasta ese 

entonces ocupaba el cargo de Procurador General de la República puesto que fue 

ocupado por Diego Valadéz y nombran un Com1s1onado para la Paz y la Reconc1hac1ón, 

Manuel Camacho Solis quien tras establecer un cese al fuego. ausp1c1ó las pláticas con 

el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). que s1 bien lograron la preservación 

de la tregua, no logró el encuentro de acuerdos defin1t1vos. quedando ta pac1ficac16n 

condicionada por el grupo annado a una efectiva entre otras cosas de una l1mp1eza del 

proceso electoral. 
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En el marco de este conflicto que activó la firma de un Acuerdo por la Paz y la 

Democracia entre las principales fuerzas partidarias nacionales. que llevó al 

establecimiento de diálogos interpartidarios, mediados por la Secretana de Gobernación. 

de donde sur-ge una nueva adecuación a la normat1v1dad electoral, por- la que se 

reestructuran los órganos electorales. dando derecho al voto exclusivamente a los 

representantes de los Poderes Ejecutivo y Leg1slat1vo y a los ConSeJeros Ciudadanos. 

con mayoria, teniendo los partidos part1c1pac1ón con voz pero sin voto. 

Otro aspecto importante que influyó en el desarrollo del proceso electoral fue el 

asesinato del candidato pnista a la pres1denc1a de la RepUblica Luis Donaldo Colosio. 

que incrusta otro factor de 1nestab1hdad y desconfianza en el electorado y en los diversos 

grupos que luchan por alcanzar el tnunfo en dichos com1c1os. 

Esta violencia produjo una crisis política que obligó a la élite en el poder a ceder 

espacios. no sólo a la opos1c1ón sino también a la ciudadanía interesada en participar 

activamente en el desarrollo de un clima de paz y tranquilidad en el país, ya que el 

desarrollo democr3tico exige el manten1m1ento de un clima de confianza electoral; ante 

esto. el gob1emo implementó la observación electoral en colaborac1ón de la sociedad c1v1I 

para proceso electoral. como una medida para garantlZar el orden durante la jamada 

electoral y legitimar el resultado los com1c1os. 

La observación e!ectoral. como lo expone Jorge Alcacer. obedece a una 

conjunción de elementos entre los cuales se encuentran: 

• La consolidación y extensión de una creciente compet1t1v1dad electoral 

• La continua incredulidad par11d1sta opositora y ciudadana en los 

procesos electorales, lo cual incluye tanto a las normas como a las 

autoridades. se condensa en el reiterado conflicto entorno a la 

legalidad y leg1tim1dad de los resultados. 

• La desconfianza ciudadana en los partidos políticos lo que quizá 

pueda ser ubicado como el origen de su debilidad en términos de 

penetración y capacidad de atracción. 
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• El surgimiento o extensíón de formas de organización ciudadana que 

no pasan por los partidos políticos o por las formas tradicionales de 

participación social. polft1ca y económicaª 

3.3. REGLAS Y LIMITES DE LA OBSERVACIÓN ELECTORAL 

La observación electoral es una práctica reciente en México. y es "la acción de v1g1lar de 

manera s1stemát1ca el desarrollo de un proceso electoral, de un pleb1sc1to, de un 

referéndum o de cualquier otra forma de part1c1pac16n política c1udadana"9; la realizan 

organizaciones sociales independientes del gobierno. conocidas como Organizaciones 

No Gubernamentales (ONG), organismos internacionales, intelectuales y población en el 

general interesados en "observar 1mparc1al y objetivamente el desarrollo de un proceso 

electoral, así como el respeto a la partic1pac1ón politica y la libertad para que todos los 

ciudadanos decidan su forma de gobierno o ehJan a sus autondades· 'º 

Se pueden 1dent1ficar dos tipos de observación: la 1ntemac1ona1 y la nacional, que 

consisten en: 

1.- La observación mternac1onal es una visita que realiza una com1s1ón a un país 

en el que se efectúa un proceso electoral. Estas v1s1tas la puede realizar una delegación 

gubemamental como por e1emplo Estados Unidos o Gran Bretar'\a. o bien un organismo 

internacional como las Naciones Unidas. la Organización de Estados Amencanos. la 

Comunidad Económica Británica entre otras. 

2.- La observación nacional se refiere a la act1v1dad que desarrollan ONG 

nacionales o bien grupos de ciudadanos interesados en supervisar el proceso electoral, 

al margen de los partidos políticos y de las autondades. y cuyo objetivo es el de 

promover la democracia y Ja defensa del voto en la ramada electoral. 

a Alcocer Jorge. ~Algunas cons1derac1ones acerca del tema de los observadores electorales en el 
contexto mexicano." Ponencia para la reforma Electoral·. 18 de abnl de 1993. 
9 González Suárez. Patnc1a. Observadores Electorales. TrfptJco del IFE. 
10fdern. 
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En México, durante el desarrollo del proceso electoral. se llevaron a cabo fes dos 

tipos de observación electoral; por un lado. la observación internacional la cual fue 

promovida por grupos de empresanos y respaldada por la elite polit1ca. esta pet1c1ón tuvo 

eco en el extenor y la Organrzac1on de Naciones Unidas respondió el llamado. aunque s1 

bien esta part1c1pac1on extran1era dio mucho de que hablar a favor y en contra. Los 

comentanos en contra se dieron desde que el goc1erno de Jos Estados Unidos estaba 

más preocupado por Ja consecuc1on del modelo econom1co que oor desarrollar y 

fomentar la democracia. que su part1c1pac1on violaba el concepto de soberania: los 

comentanos pos1t1vos dec1an oue el gobierno -daba una se~al de buen comoortam1ento 

en el proceso erectorar 11 T teniendo los 01os del mundo encima no cometeria un fraude. 

y ademas al 'Wen1r no con caracter de observadores resultaba importante ya que la 

-sociedad mexicana demostraria su capacidad de organizac1on y part1c1pacion para 

lograr unos com1c1os l1mp1os que den como resultado un gobierno legitimo- 12 

En vista al gran debate. la observación internacional se dio con crertas vanantes. 

ya que los su1etos que 'Wrg1faron el proceso no fueron aenom1nados como observadores 

1ntemac1onales sino como v1s1tantes extran¡eros. el apoyo que bnndaron fue .. de 

as1stenc1a técnica a los diversos grupos de observacion electoral nacionales para que 

estos realmente actúen con 1mparc1alldad. 1ndependenc1a y OOJet1v1dad. dando además 

asesoría a aquellas organizaciones que lo sohc1ten. ~, 3 

El secretano de Gobernación. Jorge Carp1zo. también aclaró que los visitantes 

intemac1onales tenian proh1b1do em1t1r alguna clase de JU1c10 hacia la forma en que los 

comrcios mexicanos se desarrollaran ya que en palabras de Sergio Aguayo .. ,a 

observación de las elecciones corresponde a los mexicanos porque somos nosotros los 

que hemos pagado y pagaremos la consecuencias de Jos fraudes electorales o la falta de 

confianza en el proceso electoral ... 1 4 

11 La jornada 1 3 de mayo 1994. 
12 Palabras de Jorge CarplZO. La }Ornada 13 de mayo de 1994. 
13 Carpizo. Jorge. La Jornada. Mayo 20 de 1994. 
14 Aguayo Quezada. Sergio. ~Los observadores y la ONU'"., en La Jornada miércoles 15 de mayo 
de 1994. 
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A parte de los observadores de la ONU, tres organismos internacionales 

mandaron a sus observadores a contemplar la jornada electoral, los organismos fueron: 

.. La Fundación del Congreso de Estados Unidos para los derechos Humanos y la 

Democracia, La Fundación Anas para la Paz y Desarrollo de Costa Rica y la Fundación 

Carter de Estados UmdosN1s. 

Es importante resaltar que la observación internacional es parcial ya que sólo 

podrán participar en la contemplación de la Jornada, mientras que la observación nacional 

es integral. ya que las asoc1acrones mexicanas podrán observar todo el proceso 

electoral. 

Esta modalidad en la observación intemac1onal. genera un nuevo modelo de 

observación a mvel mundial, debido a que son los mexicanos son quienes d1ser'\aron sus 

proyectos de observación y las organizaciones intemac1onales sólo complementaron o 

sugíerieron algo a esos proyectos. cosa que nunca antes había sucedido en ningún otro 

pais. otro elemento importante de resaltar es c:iue el tiempo de tan corto que se empleo 

para la capc1taci6n de los ciudadanos interesados en part1c1par en la observación, 

minetras que en otros países la preparac16n de los proyectos tenía un proceso de 

preparaet6n de 1 ª"º al menos en México se realizaron en ocho meses 

El proyecto de observación nacional tenia como ob1et1vo general el de -pro::Tiover 

la partietpac16n de la sociedad. dar mayor cred1b1lldad al proceso electoral y evitar 

conflictos poselectorales. que tanto daflan la paz social y a las inst1tuc1ones. además que 

han mermado la confianza y part1c1pac16n c1udadana- 1 6 

En las elecciones de 1994. la figura del observador electoral tuvo ya un respaldo 

jurfdico. y los derechos y obhgac1ones son los s1gu1entes: 

Es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores 

de las actas de preparación y desarrollo del proceso electoral, en la forma y términos en 

15La)Ornada miércoles 4 de mayo de 1994. 
1etdem. 
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que determine el Consejo General del Instituto para cada proceso electoral. de acuerdo 

con las bases siguientes: 

a)Podrán pan1c1par sólo cuando hayan obtenido oportunamente su 

acred1tac16n ante la autondad electoral. 

b)Los ciudadanos que pretendan actuar como observadores deberán 

señalar en el escnto de solicitud los datos de 1dent1ficac1ón personal 

anexando fotografía y la man1festac16n expresa de que se conducirán 

conforme a los pnnc1pios de 1mparc1ahdad. ob1et1v1dad, certeza y 

legalidad y sin vincules a partido u organ1zac1ón política alguna. 

c)La acreditación podra solicitarse en forma personal. o a través de la 

agrupación a la que pertenezca. ante la 1unta local o d1stntal 

correspondiente a su dom1c1ho dentro del plazo que para tal efecto 

establezca el Conse10 General del Instituto Federal Electoral. las juntas 

darán cuenta de las solicitudes a los Conseieros correspondientes para 

su aprobac16n, misma que deberán resolverse en la siguiente sesión 

que celebren dichos consejos. 

d)Sólo se otorgará la acred1tac1ón a quien cumpla, además de los c:¡ue la 

autondad electoral señala, los siguientes requisitos: 

L Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y 

politices 

11. No ser. ni haber sido miembro de dirigentes nacionales. estatales o 

municipales de organizaCJ6n o de partido politice alguno en los Ultimas 

tres ar'\os antenores a la elección. 

111. No ser. ni haber sido candidato a puesto de elección popular en los 

últimos tres al'\os antenores a la elección y, 

IV. Asistir a los cursos de preparación o información que imparta el 

Instituto Federal Electoral o las organ1zac1ones de observadores 
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electorales bajo los lineamientos y contenidos que dicten las autondades 

competentes del Instituto y con la superv1s1ón de las mrsmas. 

e) Los observadores se abstendran de· 

l. Sust1tu1r u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de 

sus funciones, o interfenr en el desarrollo de las mismas. 

11. Hacer proseht1smo de cualquier tipo o manifestarse en favor de 

partido o candidato alguno. 

111. Extemar cualquier expres1on de defensa. difamación o calumnia en 

contra de las 1nst1tuc1ones. autondades electorales, partidos pollticos o 

candidatos y. 

IV. Declarar el tnunfo de partido político o candidato alguno: y 

f)La observac1on podr3 realizarse en cualquier ámbito terntorial de la 

Repübhca Mexicana. 

g}los ciudadanos acreditados como observadores electorales podrán 

solicitar ante la Junta Local que corresponda. la información electoral 

que requiera para el meJor desarrollo de sus act1v1dades. Dicha 

información será proporc1onada siempre que no sea confidencial en los 

términos fijados por la ley. y que existan las pos1b1hdades matenales y 

técnicas para su entrega. 

h}en los contenidos de la capac1taCJón que las juntas distntales 

ejecutivas impartan a los funcionanos de las mesas directivas de 

casillas, debe preverse la explicación relativa a la presencia de Jos 

observadores electorales, así como los derechos y obligactones 

inherentes a su actuación. 

i)Los observadores electorales podrán presentarse el dia de la Jamada 

electoral con sus acreditaciones y gafetes en una o vanas casJllas, así 
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como en e' local de\ Conse¡o Oistntai correspondiente. pudiencto 

observar 1os siguientes. actos: 

\. 1nstalaci6n de ta cas1Ua; 

tl. DesarroUo de 1a votaciOn 

111. Escrutinio y cómputo de ta votación en 1a ca&1Ua 

lV. Fijact6n de resultados de la votac16n en el extenor de la caa\\\a, 

V. C1ausura de \a cas1Ua, 

V\. Lectura en \IOZ alta de tos re5ultados en e\ Conse¡o Otstnta\ y 

vn. Recepción de escntos de mc1denc1a y protesta: y 

¡)los obseNado,.es podran presentar. ante la autondad electoral informe 

de sus act1v1dades en los términos y tiempos que para ta' efecto 

deternunen el ConseJO Generat En ningún caso tos. tnformes. 1utc10&. 

operaciones o conc1us1ones de los oosef"\taOores tendrán efectos 

iurid1cos &ot:ite e\ proceso elei;;torai y ~us resuU.aoos ~ 1 

Por ser la pnmera vez oue en Mex1co se He"'a a cabO es.a tareas. no ex1sda un 

eo::hgo eue::> i:::;ue normara ei com::ionamu:~·ntc oe los. oosef"'Jaóore5 su part1ctpaoon no era 

e\ de suplantar a tas autondaoes electorales. m mucnc menos. convenir \a tarea en una 

actwu:tad tacc1osa. su Un1::;a laoor era la ae test1mt:in10 de la hmp1ez.a y el apego al derecho 

e" los comtcios. contnouyenoo a generar un chma oe confianza que es'llmuiará \a 

parttetoaeton p0Ht1c.a oe los c.:tudadan.os el 2i oe agosto 

De'b1d.o a ese tiecno se \lego a pe"sar que la ot>s.eNac1on e\ectoral traeria cons..go 

c1etos nesgos· 

Que extst1era tnfittracion en los grupas de ob&eNad:ores de personas •nteresada& en \nfluir 

en el proceso en \ugar oe observar \os comtctos (grupos d:e enoque). 



Utilizar la condición de observador para emitir, sin sustento alguno opiniones 

descalificadoras o avaladas del proceso y aprovechar la condición para incumr en 

acciones Ilegales en favor de algún partido politrco. 

Pero cosa que en verdad no sucedió y la figura del observador presentó en cierto 

sentido una garantia. al dar una causa real a la part1c1pac16n ciudadana. en el sentido de 

que hubo mucha gente interesada en desarrollar esa act1v1dad. con el ün1co interés de 

lograr que el proceso electoral no se opacara con algunos actos violentos part1c1p6 y en 

cierto modo esta part1c1pac1on ayudo a vencer el abstencionismo 

Otra garantía que bnndó el observador electoral es que como podría ser un 

ciudadano cualquiera perteneciente o no a algUn partido politice. o que en igual forma 

puede formar parte o no del gobierno. con lo que s1 debe de contar es con con código de 

moral que le permita ver desde un punto de vista la JOrnada electoral de una manera 

imparcial y obJet1va, porque el peso real del observador dar cred1b1lldad al proceso. 
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3.4. PREPARACIÓN DE LA OBSERVACIÓN DE ALIANZA CIVICA /OBSERVACIÓN 94 

Para el desarrollo de la observación electoral fueron 16 organismos los que se 

acreditaron como observadores ante el IFE y contaron con el apoyo de la ONU; éstos 

fueron: 

1. Alianza Civica formada por diversas organ1zac1ones 

2. Asociac16n Nacional Clv1ca Femenina 

3. Centro Clv1co de Solidaridad 

4. Centro de Estudios y Promoc16n Social 

5. Coleg10 Nacional de Licenciados en Admin1strac16n 

6. Instituto de Estudios para la Trans1c16n Democrática 

7. Presencia Ciudadana 

8. Organ1zac1ón Nacional de Observación electoral del Magisterio 

9. Asociación Cultural Gran Logia del Valle de México 

10.Frente Mexicano Pro Derechos Humanos 

11.Central Re1vind1catona de Acción Social 

12.Fundación para la Democracia 

13.Club Rotano de la Ciudad de México 

14.Cruzada Oemocrat1ca por el Sufragio Efectivo 

15.Confederación Patronal Mexicana 

16.Com1s1ón de Derechos Humanos1a 

El peso o la 1mportanc1a c:iue Alianza Civica representó en esta actividad fue c:iue 

Alianza era la única orgamzac16n c:iue contaba ya con la expenenc1a de realizae1ón de 

observaciones electorales y también fue la única organización que al momento de 

presentar su programa de trabajo ante la ONU se encontraba ya pertectamente 

conformada y const1tu1da para el desarrollo de la observación electoral integral. 

Es importante aclarar c:iue de las 16 organizaciones conformadas despúes de 

Alianza Cívica sólo ex1st1eron tres organismos mas c:iue pudieron realizar un trabajo de 

us Gonzalez Suarez, Patnc1a. Op. cit. 
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observación completa del proceso y esas fueron Confederación Patronal De la República 

Mexicana. Observación Electoral del Mag1steno (la part1c1pac16n de esta organización fue 

muy custionada debido a que se acusó a los dingentes sindicales de forzar a los maestros 

a participar como observadores electorales) y el Centro de Estudios de Promoción Social. 

Una de las recomendaciones del equipo técnico de la ONU que vino a supervisar 

las elecciones fue so11c1tar a las 16 organ1zac1ones que 1a observación que realizaran 

debia ser -profesional. 1mparc1al y transparente-~9 

En cuanto a ta metodologia que la ONU pedia a estas organizaciones era que 

estuvieran en el desarrollo de su observacaon tres elementos que ellos consideraban 

básicos para cualquier observac1óff 1 -Venficar la libertad de expresión del voto y de 

manifestación. 2.- Detección de la corrupción (compra y coacción del voto). 3.-Una 

hipótesis del fraude~;;?o Este Ultimo punto consiste en realizar la act1v1dad del conteo 

r3p1do. ya que el conteo es una medida de control que bnnda un resultado que nadie 

puede cambiar. ya Que esta respaldado por una metodologia científica y avalada. 

La ONU especificó que s1 las metodologias de los 16 organismos que !"larian 

observación las contemplaban. ~el observador podra eiercer un efecto preventivo y 

disuasivo en contra del fraude y ta corrupción. el cual es su papet - 2 1 

Para la realización de este proyecto de observación se conformó la Alianza Cfv1ca/ 

Observación 94 el 28 de abnl de 1 994 con la part1c1pac1ón de más de 300 orgamzac1ones. 

cuyo objetivo central fue la Observación integral del proceso electoral. a la que para fines 

metodológicos dividieron en tres momentos: el desarrollo previo al proceso. la jornada 

electoral y los resultados electorales. 

La constitución de la Alianza Civica Obsevaci6n /94 tuvo una estructura 

organizativa muy parecida a la antenormente catamos el cambio m"'s imprtante que 

presentó fue que la Alianza contó un CONSEJO ASESOR O CIUDADANO 

19 Lajomeda domingo 19de1umo 1994 
20 fdem. 
2 1 ldem. 
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El cual se creó can el objetiva fundamental de evaluar y avalar la confiabilidad y 

dictammar sobre los traba1os realizados por Alianza Cívica sobre cada paso de la 

realización de su programa de observac1on 

Se considero pertinente que los integrantes del conse10 ciudadano fueran 

personas con autondad moral prestigio y reconoc1m1ento de su 1mparc1alldad y 

honestidad Debido a que detJenan actuar de manera independiente respecto de ros 

partidos politrcos. de las autoridades electorales y del gobierno debían ser también 

autónomos de la coord1nac1ón nac1ona/ de AC 

Se propuso tamb1en que estas personalidades provinieran de todos los estados de 

la repUbllca para que fueran ellos mismos representantes oe la preocupación y la 

responsabilidad ciudadana en torno a !a observac1on electoral y la transparencia de los 

com1cros del 21 de agosto En los estados se constituyeron conse1os ciudadanos que por 

acuerdo de la Asamblea NacJona1. formaron a su vez pane del consa¡o ciudadano 

nacional. 

Con la part1c1pac1on del ConseJO se logro que ra coord1nac1on nacional de AC 

adqumrian validez plena. gracias a los d•ctamenes que em1t1era este grupo 

Los objetivos que tenia este conse¡o eran. 

• Dictaminar sobre la calidad y la pert1nenc1a de los métodos. formas de organización y 

niveles de confiabilidad de AC. 

• Emitir el dictamen global sobre el con1unto de la observación. y uno especifico sobre la 

jamada electoral y sus resultados. 

• Supervisar el traba¡o de observación integral y ayudar a ta coordinación nacional y a 

las comisiones locales a superar problemas detectados. 

• Colaborar en la d1fus1ón de los trabajos de observación llevados a cabo por AC. 

• Ayudar a las comisiones coordinadoras en la obtención de reconoc1m1ento y confianza 

de ra sociedad mexicana. 1nst1tuciones. panidos politices. medios de comunicación y 

organizaciones intemac1onales, con respecto al proyecto de observación g4_22 

22 lnfonnaoOn obtenida de documentos prestados por la orgamzac1on 
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Sus funciones: 

• Conocer la metodología de la observación, sus procesos logísticos y les flujos de 

infcnnación con obJeto de certificar su validez y en su caso. recomendar las 

mod1ficac1ones Pertinentes. 

• Aprobar las lineas generales de la comunicación de AC con la sociedad. propuestas 

por la coordinación nacional. 

• Em1t1r los dictámenes sobre la calidad del proceso electoral en sus diferentes fases y 

su globahdad. 

• Apoyar a la coordinac1on nacional de AC. asi como a las organizaciones que 

conforman a estas Ultimas tanto en matena de obtención de recursos humanos. fis1cos 

y financieros. como en aspectos políticos y de relación con las autondades electorales. 

los medios informativos y los organismos internacionales 2 3 

Para el desarrollo de la observación del proceso electoral federal del 94. AC 

organizó sus tareas de acuerdo a los campos de observación y áreas especificas de 

trabajo: 

Campos de observación: 

• Monitoreo de medios de comunicac1ón 

• Estudio de padrón 

• Compra y coacción del voto 

• Encuestas de opinión 

• Organismos electorales 

• Observación de la ¡amada y conteo rápido 

Areas específicas de traba¡o: 

• Campar'\a de educación civica 

• Atención a v1s1tantes extran¡eros 

• Capacitación 

• Difusión y comunicación 

• Programa de observación en zonas rurales •Ponte vivo· 

23/dem 
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Objetivos generéites de la observación que desarrol16 Alianza Clvica; 

• tncidir en 1a imparc1ahdad y transparencia del proceso electoral, buscando la 

corrección de irregulandades y la contenc16n de prácticas fraudulentas. 

• Contnbu1r a la generación de un chma de seguridad. de apego a derecho. y de 

legitimidad del proceso electoral. 

• Fortalecer y ampliar los mecanismos de participación y organización clvica 

ciudadana. asl como de tas organtzac1ones locales. 

• Valorar la calidad del proceso electoral medlante la observación nacional del 

mismo en sus diferentes campos. 

En el periodo comprendido entre mayo y agosto de 1994, se dieron cursos de 

capacitación a los ciudadanos interesados en participar en la observación electoral. 

Coordinación y Organización.- Estos cursos estuvieron a cargo del Equipo de 

Capacitación. en los que fueron entrenadas mil personas, quienes desarrollaron las 

tareas de coordinación. promoc16n y multiplicaci6n d~ ta capacitación. 

Campas de observación electoral.- Los cursos de capacitación acerca de la 

observación de la ¡ornada electoral. se dieron en coordinación con el Instituto Federal 

Electoral, de acuerdo a lo establecido en el articulo s· del COF1PE. 

Conformación de la red de infromac16n y cómputo.- La capacitación para los 

responsables de los centros de cómputo y de ta red de información fue realizada en dos 

talleres nacionales en el Oistnto Federal. 

Para la observaetón de la calidad de la JOmada electoral del 21 de agosto y sobre la 

tendencia de los resultados de ta elección presidencial AC se basó en dos muestras 

estadísticas: una a\eatona con 500 casillas y una estratificada con un total de 2 mil 168 

casillas. Ambas tienen cobertura nacional y su d1set'\6 perm1tla contar con tendencias 

confiables a mvel estatal.24 

24 Gonzalez Suarez.. Patnc1a. Op. cit. 
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Además de las casillas electorales pertenecientes a las muestras estadfst1cas. se 

realizaron otros dos programas de observación electoral c¡ue no tienen representatividad 

estadfstica pero que proporcionaron información el 21 de agosto. 

La selección de estas casillas la definió cada AC de acuerdo a tres cnterros básicos: 

1.- donde se creyó mas importante o mas ütd. 2.- como forma de inhibir probables 

prácticas que pusieran en nesgo el desarrollo pacifico de la JOrnada electoral y 3.- por la 

presencia natural de estas organ1zac1ones Z5 

La muestra se drser-ió pensando en perm1t1r saber con segundad y precisión los 

resultados de Ja elcc1ón pres1dencral no sólo a nivel pais, srno a nivel estatal. 

Los 275 munic1p1os que se eligieron como muestras fueron seleccronados en forma 

aleatona. en los que viven más de 53 millones de mexicanos que representaban 

alrededor del 70º/b de los votantes Potenciales en 1994. 

La muestra se constituyó de la s1gu1ente manera. 

1.- Se tomaron todos los mun1c1p1os con más de 500.000 habitantes, 

ellos son 33 y, en elfos viven 25.526.102. 

2.- Se tomaron todos los mun1c1p1os que tienen más de 150.000 

habitantes y hasta 500.000 para formar el estrato E2 con 79 municipios 

y 20.907.416 habitantes. 

3.- El estrato E3 está formado por 50 municpios de entre 50,000 y 

150.000 habrtantes. seleccionados aleatonamente de los 215 municpios 

que existen en el país en ese rango. El total de habiantes es de 

5.513,304 habitantes. 

4.- El estrato E4 esta formado por 100 munic1p1os de menos de 50,000 

habitantes. seleccionados de manera aleatona de un total de 1, 1537 

mun1c1p1os en ese rango. El total de habitantes en el municipio es de 

1,901,079.•• 

25 Cazés. Daniel. ·Metodologfa de la observac1on· en La Jornada Viernes 6 de mayo de 1994. 
28 Información obtenrda de documentos prestados por la organtzac10n. 
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El proyecto de observación integral del proceso electoral requerí a que los 

resultados de las observaciones en todo el territorio nacional fueran concentradas en las 

capitales de los estados y en la Ciudad de México para su difusión oportuna a toda fa 

Nación. 

Para tal efecto era necesano contar con una red de computadoras personales 

instaladas y operadas en todo el pais. Esta red tendrá una 1mportanc1a cent_ral para 

transmitir y procesar información durante la JOrnada electoral. y esa misma noche para 

transm1t1r los resultados del cómputo de votos en 500 casillas seleccionadas al azar para 

dar a conocer las tendencias electorales. 

Los observadores que darán la 1nformac1ón obtenida deberan utilizar formatos 

preestablecidos para anotar: 

a) Sus observaciones referentes a la JOmada electoral. 1ncJuyendo 

irregulandades y posibles violaciones al código electoral. 

b) Los resultados del cómputo de votos (en la casilla) referentes a la 

elección pres1denc1a1.27 

El contenido de esos formatos será transmitido por via telefónica a los centros de 

captación de datos que en cada caso le serán indicados a los observadores de cada 

región. 

Los centros de acopio de datos fue de 400 en todo el país y estuvieron dotados de: 

1... Un aparato teref6nico para rec1b1r llamadas de los 

observadores y para transm1t1r su información al centro de cómputo del 

Consejo Estatal (CE) de la Alianza. 

2.· Una computadora PC en el que se deberá registrar la 

información recibida y con el cual se habrá de transmitir al CE 

periódicamente (cada 50 minutos, o cada cinco casillas registradas). 

27 Cazés, Daniel. '"Metodologla de la ... op. cd. 
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3.- Un módem conectado al PC y al aparato o linea telefónica. a 

través del cual se hará la transmisión de la mformac16n registrada. al 

centro de cómputo del ConseJO Estatal.2 15 

Si se toma en cuenta 10 precar10 de las vlas de comurncac1on en el país. en las 

poblaciones donde no exista el serv1c10 telefónico se procuró ut1l1zar equipos de radio. Por 

lo tanto los observadores localizaron previamente personas con radio transmisor que a su 

vez pudieran puedan comunicarse con otros radio-operadores que tengan acceso a un 

teléfono, de manera que la información llegará por esta via a la red de cómputo de la 

Alianza. 

za Información obtenida de documentos prestados por la organización. 
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3.4.1_ OBSERVACIÓN RURAL 

Como uno de los resultados de la elección presidencial de 1988. y que dio ongen a 

plantear que en México existen dos tipos de elecciones las rurales y ras urbanas. y que 

como es sabido en las zonas rurales por estar más ale1adas son las zonas mas 

vulnerables al fraude electoral. por tal motivo a las casillas rurles se res conoce como 

casillas cautivas. y ras casillas liberadas se encuentran ubicadas en ras zonas urbanas y 

metropohtanas. del pais .. 29 

Por tal razón estas zonas del país son las que necesitaban un mayor trabajo de 

observación dias antes de la Observación, se creó Fideicomiso para la Democracia. 

formado por 1nterectuales y empresanos que proporcronaron un financram1ento adicional a 

observadores nacionales y a los representantes de partidos que desarrollaran esa 

actividad. 

Este fideicomiso contó con 5 5 millones de nuevos pesos. de Jos cuales 3.5 fueron 

aportados por el 1 FE y el resto fueron contnbuc1ones pnvadas. 

La observación rural que desarrollo AC, estuvo basada en la metodología aplicada 

por Ja Fundación Arturo Rosnblueth y se d1se,,ó en base a estudios muestra que fueron 

proporcionados por la investigadora S1fvra Gómez Tagle y que contenian ínformac1ón de 

incidencias fraudulentas desarrolladas en las elecciones de 1979 a 1991. De este estudio 

se deducen que existen drstntos y mun1cip1os en donde se debe de priorizar la 

observación y se drv1den en tres clases: 

1. -en los distntos y munic1p1os en donde un solo partido ha obtenido una 

proporción de votos muy supenor al promedio y en donde no pueden 

documentarse estas rrregulandades. 

2. Predominio de un solo partido en el poder por largo tiempo. 

3. Munic1pros y d1strrtos altamente competidos y a los que han tenido una 

historia de creciente tensión electora1.-Jo 

29La10rnaaa ¡ueves 11 de agosto de 1994 
30 lnformacrón obtenida de documentos prestados par la organizac10n. 
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Para el desarrollo de la observación electoral rural Alianza Civ1ca tmplementó un 

programa denominado Ponte Vivo el cual fue financiado por Fide1com1so para la 

Democracia y pretendió cubrir 10 mil cas~llas de las 27 mrl rurales. dando pnondad a 

aquellas en donde no se acreditaron representantes de n1ngün par11do politice. 

El programa denominado '"Ponte Vivo'" constó de dos esquemas en los cuales se 

d1v1eron al pais en· zonas d1fic1les y zonas muy d1flc1les. entre las que se encuentran las 

áreas de Guerrero. Oaxaca. Hidalgo. Chiapas y las Huastecas. como zonas muy dificlles. 
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3.4.2. ASESORiA Y FINANCIAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS 

Durante la segunda c;u1ncena de mayo la Organrzac1on de Naciones Unidas {ONU) 

comenzó a organizar sus grupos tecnrcos que "''ªJanan a México para evaluar el sistema 

electoral y las reformas electorales. asi como tamb1en dar asesoramiento a varios grupos 

nacionales de observac1on El nUmero total de expertos fue de 50. ros cuales 

permanecieron en México hasta terminado el proceso electoral 

A pnnc1p1os de 1un10 !a com1s1on coord1nadora de Alianza Cívica entregó a la ONU. 

su sohc1tud formal para rec1b1r asrstenc:a tecnrca y respaldo financiero en la observación 

del proceso electoral En esos momentos Sergio Aguayo3 1 comentó que pedfan el 

respaldo de la ONU por ser ~ una organ1zac1on que manifesto el respeto al nac1onahsmo 

mexicano y externo su confianza a los mexicanos para que sean JUeces del proceso 

electoral. al apoyar a ros observadores nacionales en la asistencia técnica~. ~2 Asrm1smo 

se acorde que la ONU adaptaría sus métodos de trababa10 a las cond1c1ones det pais. el 

apoyo que brindó cons1st1ó en ~I otorgamiento de 7 espec1a11stas que traba1arian en el 

area de educac1on civ1ca. metodolog1a de la observación. logist1ca. analrsrs de medios de 

comumcac1on y cuenta rápida. 

En cuanto al financ1am1ento del proceso de observación electoral todas las 

organizaciones part1c1pantes contaron con tres fuentes de financiamiento· 

El patrocm10 de la ONU (a través de un fondo particular). el fide1com1so para la 

observación. y por Ultimo. diversas organizaciones norteamericanas. La ONU informó que 

había destinado 4.7 millones de dólares para ocho ONG'S. destm3:ndose para Alianza 

Cívica un mrllón 500 mrl dólares. y el resto para las otras siete, el fideicomiso reunió siete 

millones de nuevos pesos, 50°./a aportado por la 1nic1at1va pnvada y 50% por el gobiemo 

federal. de este monto. la mitad fue para los partidos políticos y la otra para las ONGºS.33 

31 Sergio Aguayo. miembro fundador de la Alianza Cívica. pertenece a la Asamblea Nacional. 
32 La 10mada s.abado 1 1 de Junio de 1 994 
33 Los datos fueron recopilados de diversas fuentes: Enfoque. suplemeno de Reforma 22 abril 
1994. El Fmanc1ero. 4 abnl 1994. 
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La Observación integral del proceso electoral desarrollada por Alianza Cívica es de 

un costo muy alto según palabras de sus integrantes. ~tendrá un costo mínimo de 50 

millones de nuevos pesos·J4 por tal motivo la Alianza se vio en la necesidad de sohc1tar el 

financ1am1ento extran¡ero. el cual solo lo aceptaban siempre y cuando no se cond1c1one su 

"programa de acción o ponga en nesgo su 1ndependenc1a del gobierno. de los par11dos 

polit1cos o de cualquier otra fuerza externa .. 1~ 

Otro aspecto del por qué del financ1am1ento extran1ero por pane de Alianza es que 

conseguir en el país ese tipo de apoyo es poco exitoso debido al -sistema de castigos y 

recompensas existente inn1be y dificulta que quien tiene recursos los done para algo tan 

delicado como la aefensa de etecc1ones libres. ·Je 

Por lo tanto Alianza recib10 donativos y apoyos econom1cos de algunas 

organizaciones norteamericanas entre ellas estuvieron ~La Nacional Democrática de 

Estados Unidos. con 50 mil dólares y la Fundación Nacional Democrat1ca de Washi:-igton, 

con 130 mil dólares· J 7 

Alianza Civ1ca también rec1b1ó apoyo en especie de la ·Fundación Este -Oeste 26 

computadoras y 14 impresoras. ademéis de mil 600 dólares del Comité Católico de 

Franc1a"38 

Es importante resaltar que el apoyo de esas organizaciones extran1eras hacia tas 

organ1zac1ones mexicanas se debió a que ellos consideraban que México atravesaba un 

seno problema de democratización, por ello ayudaron a estas últimas en su lucha por la 

democracia en los procesos electorales y en todos los actos del gobierno. 

34 CalderOn Alzan. Ennque. ·Alianza Clv1ca: la sociedad en pro de la democracia"'. en La ¡ornada 
sabado 5 de 1umo de 1994 
3' Ídem. 
:le Aguayo Quezada. Sergio. "Los temores de Washington". en La Jamada mu!rrcoles 8 de JUMiO de 
1994. 
37 El NaCJonal 8 de Julio de 1994. 
38 lnforrnac16n obtenida de documentos prestados pcr la organizaClón. 
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El tema de financiamiento es algo que siempre da qué pensar. ya sea en el sentido 

de la buena ut1hzac1ón de los recursos. asi como también de la utilidad económica que 

retnbuirá tal o cual acción; esto sucedió con la ruptura entre Alianza Civ1ca y la ONU 

puesto que Alianza descubnó que el interés real de la ONU no era el de apoyar la 

transición a la democracia. sino por el contrano su ob1et1vo era económico. esto es ·rec1b1r 

el dinero al realizar la llamada m1s1ón técn1ca.~ 39 Esta m1s1ón técnica no es otra cosa mas 

que la capac1tac1ón que la ONU bnndó a las organizaciones mexicanas y por cada 

miembro que capacitara rec1biria '100 dólares los cuales se aepos1tarían en la cuenta de 

la ONU_ 

Durante la preparación del proyecto de observación electoral. hubo fuertes roces 

entre los dingentes nacionales de AC y ONU hasta que la asamblea nacional de AC 

decide romper con el organismo entre otras cosas debido al reporte tan optimista que la 

ONU dtó sobre el sistema electoral mexicano a los dingentes de AC les surgieron ciertas 

dudas acerca de la 1mparc1ahdad de la organ1zac16n. ademas que a declaración de tos 

mismos la ONU ha obstaculizado la reahzac1ón de sus programas de trabaJo. 

La ONU. presentaron su informe acerca del sistema electoral mexicano y concluye 

que .. la estructura del sistema electoral mexicano esta en condiciones de pos1b11itar la 

real1zac1ón de elecciones hbres y JUStas. reconoce la parcialidad de los not1c1anos de 

televisión'" y aclara que este hecho no fue '"comprobado matenalmente por los integrantes 

de esta misión. e 1ntroauce un elemento de inequ1dad en el proceso'". 40 

El reporte tan opt1m1sta que la ONU dio acerca del sistema electoral esta basado 

en sus cinco condiciones minimas que cualquier pais debe de cumphr para garantizar 

elecciones limpias: 

1. Padrón confiable 

2. Boletas electorales foliadas e 1nfals1ficables 

3. tntegrac16n no part1d1sta de las mesas directivas 

39 Calderon Alzan. Ennque y Cazés Daniel. Coords. '"La observaoon ciudadana del proceso 
electoral'" en Las e1ecc1ones presldenc1ales de 1994 Edt. La Jornada ed1c1ones. p. 157. 
'° La 1omada m1ercoles 17 de agosto de i 994. 
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4. Sistema confiable de resultados inmediatos de la votación nacional 

5. Fiscalfa electoral eficaz en el castigo de todos los delitos electorales 

En México durante la elección de 1 994 se cumplieron los cinco requisitos 

propuestos por la ONU considerando que estos requ1s1tos son netamente logísticos. 

Otra organ1zac1ón 1ntemac1onal el Centro Caner tanb1én realizó un estudio acerca 

del sistema electoral mexicano y en sus seflala de una manera más cautelosa las faltas y 

acianos del sistema electoral mexicano "creemos que se han dado progresos 

sustanciales en la creación de condiciones para una elección hbre y JUSta. Es decir los 

comicios pueden ser técnicamente limpios pero pueden resultar insuficientes para las 

necesidades del pais."'' 

41/dem. 
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3.4.3.0BSERVACIÓN DE ALIANZA CIVICA ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL 

La part1c1pac16n de Alianza Choca antes de la Jornada electoral cons1st10 en realizar una 

sene de observaciones y encuestas en donde integro los siguientes campos de acción 

para asi poder desarrollar una observación integral de todo el proceso electoral· 

• Compra y coacc16n del voto 

• Mon1toreo de medios de comun1cac1on 

• Encuestas 

• Observac1on de los organismos electorales d1stnta1es y locales. 

• Estudio muestra! de la lista nominal definitiva 

3.4 3. 1 - COMPRA Y COACCIÓN DEL VOTO 

La organizac16n de esta ot::ser.iac1on estuvo a cargo de la organización Convergencia de 

Organismos Ch11les por la Oemocrac1a. y su campo de acción fue a nivel nacional, la 

metodologia aplicada fue hacer del conoc1m1ento público cuales eran las formas de 

presión o coacción del voto y motivando a la gente para denunciar cualquier intento de 

coacción o inducción para votar por cua!qu:er partido pol1t1co Puesto que estas practicas 

ya no sólo son usadas por et part1do cf1c1al 

Las principales formas de coacción del voto se presentaron mediante las s1gu1entes 

acciones: ~1a prestación de servicios. la reahzac16n de obras püblicas y el cumphm1ento de 

programas gubernamentales de asistencia social: el uso de recursos pUbhcos; la 

amenaza en contra de empleos, salanos. concesiones y derechos de suelo: el acarreo 

obligatono a mitines de campaña: la obligac16n a t1angu1stas de entregar dinero para las 

campañas: la recolecc16n de credenciales de elector y la entrega de recompensas a 

cambio del voto"•2_ 

Antes del 21 de agosto se habian recibido 506 denuncias reunidas. las cuales 

comprendían diversas ciudades del pals. Del total de denuncias 19 fueron presentadas 

42 Infames presentados por la organ1zaoon Alianza Clvica. 
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por Alianza Cívica ante la fiscaha y solo una se vio fort;d;lecida por acción legal. esto 

sucedió en el estado de Baja Cahfornia y se realizó un jucio penal en contra del 

denunciado. 

3.4.3.2. Observación del compartimiento de medios de comunicación 

Este campo fue desarrollado en coordinación con la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos A.C. 

La observación la dividieron en cuatro momentos: 

a) Enero a abnl de 1994. 

b) entre el 2 y el 27 de mayo de 1994. 

c) entre el 30 de mayo y 30 de Junio de 1 994. 

d) entre el 1° y el 11 de agosto de 1994. 

La observación en este campo consistió en conocer las condiciones de .. equidad y 

objetividad con las que la telev1s16n mexicana cubria las actividades políticas de los 

candidatos y partidos de campafla. "4 3 

La división de los periodos de tiempo de ésta encuesta. se angina por querer 

evaluar el resultado y la atención que las autondades pertinentes ofrecieran al trabajo. 

esto es la evaluación del primer periodo de enero- abnl los resultados confirmaban la 

parcialidad de los noticieros ..... a favor del PRI en tiempos totales y en contenido. Esos 

estudios se mandaron al Conse10 General del 1 F E. y fueron la base de la recomendación 

a los medios de comun1cac1ón. para que estos medios me1orara la d1stnbuc1ón de los 

tiempos y la ObJet1v1dad del contenido del not1c1ero. 

Aunque s1 bien. la conducta de los not1c1eros fue rectificada en los meses 

posteriores al llamado. en el mes de agosto regresaron al \lleJO patrón conocido de 

favorecer al candidato oficial. 

"3 Calderón Ennque y Cazés Daniel Op C1t o 147 
""' Los not1c1eros fueron 24 Horas de televisa, Hechos de T" Azteca. Enlace del IPN. para usted en 
campana de mult1v1s16n. 
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Es 1mportate resaltar que 19 Alianzas Cívicas estatales rea\izaron sus propias 

investigaciones en penOd1co, radio y telev1s16n, concluyendo que en ta gran mayoria de 

los casos se observó una tendencia a favorecer. cuantitativa y cualitativamente. a los 

cand,datos del Partido Revotuc1onano tnst1tuc1onal (PR\) .&!J 

Del trabaJO de mon1toreo de los medios de comunicac10n Alianza Civ1ca Uega a las 

sigu1entes conclusiones: 

En términos generales los medios de comun1cac1ón monitoreados no mostraron 

apenura hacia el coniunto de partidos politices y candidatos 

Una constante es el trato desigual que han rec1b1do los d1st1ntos contendientes a 

puestos de elecc16n popular El PR1 y sus candidatos rec1b1eron una meior y mayor 

cobertura en todos los aspectos: espacios otorgados por los medios. ub1cac16n de su 

1nformac16n. número de fotografias e 1magenes. el tipo de tendencias que el medio emite 

hacia ellos. por lo tanto. tienen mayor pos1b1\ldad de presentar a los ciudadanos sus 

ofertas políticas. posiciones. propuestas y puntos de "'sta sacre temas nac1onales y 

acontec1m1entos de interes pUbhco. en contraste. a los demas actores polit1cos a quienes 

se les ofreció menos espacio. 

Otro detalle importante de resaltar es que los medios dedican más tiempo a los tres 

partidos mayontanos (PR\. PAN y PRO) con respecto a los llamados partidos m1nontanos 

el tiempo es menor aun~ue de estos partidos pequef\os son de resaltar ta mayor 

cobertura que recibió el Partido del Trabaio y el Partido Ecologista sus candidatos Cecilia 

Soto y Jorge Gonzalez Torres. 

La radio presentó un acceso más balanceado de los partidos politices y de sus 

candidatos pres1denc1ales. mostrando una ligera preferencia hacia los candidatos locales 

del PRt.•• 

•5 lnfomes presentados por la organi2:aci0n Alianza CIViea. 
46 /dem. 
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Es 1mportate resaltar que 19 Alianzas Civicas estatales realizaron sus propias 

investigaciones en penódico, radio y telev1s1ón, concluyendo que en ta gran mayorla de 

los casos se observó una tendencia a favorecer. cuantitativa y cuahtahvamente, a los 

candídatos del Partido Revoluc1onar10 lnst1tuc1ona1 (PRl). 4 s 

Del traba10 de monitoreo de los medios de comun1cac1ón Alianza Cívica llega a las 

siguientes conclusiones: 

En términos generales los medios de comunicación monitoreados no mostraron 

apertura hacia el con1unto de partidos polit1cos y candidatos. 

Una constante es el trato desigual que han rec1b1do tos d1st1ntos contendientes a 

puestos de elección popular. El PRI y sus candidatos rec1b1eron una mejor y mayor 

cobertura en todos los aspectos: espacios otorgados por los medios, ubicación de su 

información. número de fotografias e imágenes. el tipo de tendencias que el medio emite 

hacia ellos, por lo tanto. tienen mayor pos1bll1dad de presentar a los ciudadanos sus 

ofertas políticas. pos1c1ones. propuestas y puntos de vista sobre temas nacionales y 

acontec1m1entos de interes público. en contraste. a los demás actores politices a quienes 

se les ofreció menos espacio. 

Otro detalle importante de resaltar es que los medios dedican más tiempo a los tres 

partidos mayontanos (PRI, PAN y PRO) con respecto a los llamados partidos m1nontarios 

el tiempo es menor aunque de estos partidos pequeños son de resaltar la mayor 

cobertura que rec1b1ó el Partido del TrabaJo y el Partido Ecologista sus candidatos Cecilia 

Soto y Jorge Gonzalez Torres. 

La radio presentó un acceso más balanceado de los partidos pollticos y de sus 

candidatos presidenciales. mostrando una ligera preferencia hacia los candidatos locales 

del PRl.'6 

4S Infames presentados por la organización Alianza Clvica. 
46 fdem. 
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3.4.3.3. ENCUESTAS PREVIAS A LA JORNADA ELECTORAL 

En este rubro se realizaron tres encuestas en donde se resaltaba la importancia de los 

ciudadanos en el desarrollo del proceso electoral no sólo de las ciudades smo también de 

las zonas rurales. 

La primera encuesta se denomino ~Los ciudadanos y las elecciones-. Se 

entrevistaron acerca de 9 mil 507 ciudadanos el contenido de la entrevista iba orientado a 

conocer el grado de interés de la población hacia el proceso electoral. Esta actividad se 

flev6 a cabo a finales del mes de mayo. 

Los resultados fueron los s1gu1entes: 

~e1 87°/o manifestó estar interesado en emitir su voto: contra un 6o/o de los c;ue se 

manifestaron en ese entonces por no hacerlo: también 47 de cada cien mexicanos 

pensaron que s1 las elecciones fuesen hmp1as y el voto respetado. el pais y las 

cond1c1ones de vida me1orarian sensiblemente; al mismo tiempo, la encuesta arro16 un 

alto grado de desconfianza ante las cond1c1ones en que se iban a realizar las elecciones. 

Cuarenta y siete de cada cien entrevistados pensaba que se iba a cometer fraude. 

asimismo. la desconfianza hacia el gobierno y el PRI fue extraordmanamente alta: 56º/ó 

consideró que de realizarse el fraude este sería cometido por alguno de ros dos ~ 47 

La segunda encuesta se refino a la 1mparc1ahdad de los medios de comunicación y 

se denominó .. los ciudadanos ante los medios y las campañas polit1cas·. se entrevistaron 

a 9 mrl 596 entrevistados y los resultados fueron: ·A la pregunta sobre la obJet1v1dad e 

imparcialidad de los noticieros de telev1s1ón. el 65.Sº/o del total de los entrevistados dijo 

que el único partido favorecido fue el PRI y sus candidatos. 44.3 y 27.6°/ó de los 

encuestados opinó lo mismo con respecto a Jos penódicos. ~48 

47 ldem. 
"'-8/dem. 
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La tercera encuesta se basa en un total de 4 mil 790 entrevistas y fue aplicada en 

todas las enUdades del pais, aunque por motivos de tiempo sólo en 16 entidades se 

procesó la información. y los resultados a los que llegaron fueron los siguientes 

~Respecto a la pregunta de que s1 los ciudadanos piensan que el país meJoraria s1 

fas elecciones fueran limpias: de los datos vertidos en la primera encuesta se rene1a que 

de un 50~'º aumento a un 71°/o Al mismo tiempo. la desconfianza hacia el posible fraude 

d1sm1nuye de un 48°/o a un 15 2°/o. aunque un porcentaje pensó que se presentarian 

irregulandades de algUn tipo. lo que le restan a transparencia a la eleccron ·4 g 

3.4.3.4. OBSERVACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS LOCALES Y 

DISTRITALES 

Esta observación cons1st1ó en analizar la preparacron de la Jornada electoral. o sea Jos 

actos preparatonos antes de las elecciones. para el desarrollo de este rubro de 

observación Alianza ev1denc16 la falta de coord1nacrón y comunicación entre las 

autondades del IFE. esto es la gran mayoría de las veces Mios acuerdos o circulares 

emitidas por las autoridades e1ecut1vas por el Conse10 General dee IFE eran desconuc1das 

por los func1onanos electorales a nivel local y d1stntal. ~ 

Alianza manifestó también que ex1st1ó un trato desigual entre todas las 

organizaciones que pedian acred1tac16n como observadoras del proceso y que en los 

estados de '"Tamaullpas. Veracruz. Zacatecas y Tabasco se le fac1fltaron los tramites a Ja 

Organización Nacional de Observadores del Mag1steno, del SNTE .. 50_ 

4 9/dem. 
50/dem. 
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3 4 3.5. OBSERVACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL Y LISTA NOMINAL 

Durante el año de 1994 se llevaron a cabo vanas auditorias al padrón tanto nacionales 

como internacionales y dieron el visto bueno comentando ademas que eran un padrón 

confiable y que estaba a la altura de los padrones de los paises democrat1cos 

Alianza Civ1ca realizó un estudio por muestreo del Padron en sets ciudades· D1stnto 

Federal. Guadata1ara. Monterrey. Ciudad Juárez. Mérida y Cul1acán 

fundamental fue conocer la veracidad de los listados nominales. 

El objetivo 

A los resultados que se llegaron fueron que "'encontró un b3JO porcentaje de 

1nconsistenc1as en el 01stnto Federal (2.41°/o), en Monterrey (2 5°/o). En las otras 

ciudades las incos1stenc1as fueron más elevadas: Guadala¡ara (5 5°/::i). Ciudad Juárez 

(4 9°/o) y Ménda (5 9º/o) Estas anomalias representan registros cuya existencia no se 

Justifica. o sea. a) dom1c11tos inexistentes y b) dom1c1llos encontrados pero las personas 

nunca v1v1eron alli Cfantasmas)."51 

Es importante sef\alar que las inconsistencias encontradas por el estudio de la 

Alianza no concuerdan con las que encontró la auditoria externa que se realizó al 

Registro Federal de Electores. Ademas. parece que en las zonas donde se presentan 

mas anomalías fueron las de mayor compet1t1v1dad politica o electoral. 

AC dio mayor énfasis al alto numero de cambios de dom1c1ho. que en algunas 

ciudades alcanzó -según su propio reporte se registró un 20º/o. de ahi que se genera la 

sospecha de que pudiera existir algUn truco que generará un fraude. Por tal motivo. 

Alianza realiza un segundo estudio en donde pretendía demostrar la h1potes1s de la doble 

credenciallzac1ón, pero para demostrar lo anterlor se neces1taria un estudio más 

profundo; en consecuencia el organismo no pudo corroborar su h1pótes1s aunque sí pudo 

llegar a la conclusión de que más del 1 Oº/o del padrón contiene falsedades registradas por 

los cambios de dom1c1tios de los ciudadanos. además en su reporte manifiesta la 

5t Informe de Alianza Clv1ca. 
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propuesta de buscar un sistema de información que pudiera corregir la falla en el padrón 

antes de la jornada electoral y asi obtener un padrón plenamente confiable. 

3.4.3.6. PROBLEMAS DE ALIANZA CIVICA ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL 

Uno de los pnnc1pales problemas a los que se enfrentó la organ1zac1ón fue al de la 

acred1taci6n de sus observadores tanto nacionales como 1nternac1onales. el 

procedimiento de acred1tac1ón estuvo su¡eta a tres mst1tuc1ones legales del sistema. el 

COFIPE. el Acuerdo del Conse10 General del IFE y el acuerdo de :a Junta General 

Ejecutiva. 

Los mayores problemas los encontraron en las Juntas Locales de las zonas rurales 

en donde en un pnnc1p10 los ciudadanos interesados en part1c1par no contaban con los 

requisito mínimo de las fotografías. y despues se enfrentaron a los problemas 

burocraticos de IFE. 

Diez dias antes de llevarse a cabo las elecciones AC, solo contaba con 967 

acred1tac1ones ·de las 15 mil 600 solicitudes que había tramitado ante el 1Fe·s2. este 

retraso el IFE lo Justificó como un simple retraso burocrático ya que debido al 1nteres 

despertado en los ciudadanos por participar en esta act1v1dad el registro de observadores 

rebasó la capacidad de gestión del IFE y no tanto como un acto de mala voluntad ante la 

observación electoral. 

Pese a esta dificultad AC. contó con el apoyo de '1 8 mil 200 personas oue tomaron 

pane en el proceso electoral, además de contar con el apoyo de a 360 v1s1tantes 

extranjeros. con los cuales también se enfrentaron a los problemas de acred1tac16n. pero 

ante la secretaria de Gobernación. 

Olas antes de la 1ornada electoral Alianza Clvica presenta una propuesta ante tas 

Autoridades del IFE, en donde solicta que apelando al derecho de voto que tienen los 

52 La jomaaa 1ueves i 1 de agosto de 1994. 
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observadores electorales se les perm1tierá votar en la casilla donde realizaran el e1erc1cico 

de observación. 

Petición que en un principio fue denegada, argumentando a "nível político que era 

necesano evitar que figura del observador pueda utilizarse para promover el voto 

mUltiple"53. 

AC. apeló que no era necesario incluir más boletas electorales para los 

observadores, sino que ellos podrlan votar al cierre de la votación y las boletas restantes 

que fueran asignadas a los representantes de partidos. Cosa que asi sucedió el dia de la 

jamada electoral. 

ESTA 
~AUR 

53 La jornada jueves 11 de agosto de 1994. 

TESlS 
DE lA 

Mii DEBE 
BlBUOTECA 
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3.6. EXPECTATIVAS ALIANZA CIVICA ANTES DE LA JORNADA ELECTORAL 

En un informe presentado un dia antes del desarrollo de la jornada electoral y tomando 

como base todas las act1v1dades realizadas Alianza Civica declará que: 

.. No han existido. ni existen todavia las condicscnes para considerar al proceso 

electoral equ1tat1vo y confiable. 

Reconocemos que existen algunos avances y la pos1b1lidad que ello abre es 

que el próximo domingo las elecciones sean relativamente creibles. 

En seis de las diez ciudades mas importantes se notó un porcentaJe de 

incons1stenc1as bastante alto. pero es notoriamente más bSJO que el 

encontrado en estudios de campo hechos para los procesos del 91. 

En todo el pais se respira la tens1on de las grandes defin1c1ones. El 47 por 

ciento de los ciudadanos entrevistados piensa que habrá fraude, y el 70 

considera que ese fraude lo realizaran las autoridades del PRI - 54 

S4 La jornada sábado 20 de agosto de 1 994. 

80 



CAPITULO IV EL PAPEL DE ALIANZA CIVICA Y PERSPECTIVAS 

4. 1 JORNADA ELECTORAL 

El 21 de agosto se registraron elecciones en México para designar a quién seria el nuevo 

presidente de Mex1co en el periodo comprendido del año 1994-2000. a ta totalidad de la 

Cámara de diputados para el periodo 1994-1997 96 oe los 12 senadores que 

conformanan el senado en el periodo 1994-2000, y en algunas entidades se 

desarrollarian elecciones locales 

Nueve part1dos oolit1cos comp1t1eron en esta contienda electoral: 1 el IFE como 

órgano responsable del proceso electoral se encargo entre otras cosas de capacitar a les 

ciudadanos que fungieron como func1onanos de casilla. el dia de la JOrnada electoral. 

Para tal efecto se 'd1v1d10 al pa1s en 64 mil secciones en las que se instalaron 95 mil 

casillas d1stnbu1das a lo largo del pa1s. esto fue una casd1a por cada 750 votantes como 

máx1mo-2 Las casillas estuvieron a cargo de 4 func1onanos ciudadanos. elegidos por 

sorteo y capacitados. 3 ademas estuvieron registrados dos representantes. un 

representante general de cada partido potit1co.• asi como de !os observadores 

debidamente acreditados 

, Partido Accion Nacional. Partido Revoluc1onano lnst1tuc1onal. Partido Popular Soc1ahsta. Partido 
de la Revoluc10n Democrattca. Partido del Frente Carden1sta de Reconstrucc10n Nacional. Partido 
Auténtico de la Revoluc10n Mexicana. Partido Democrata Mexicano. Parlido Verde Ecolog1sta de 
México. Partido del Traoa10. 
2 Mensa1e del doctor Jorge CarplZO. IFE 1urno 1994 p 17 
3 La capacitac10n cons1st10 en tomar un curso-taller. impartido por capacitadores del IFE. en donde 
se expllcaoa en que cons1st1a el cargo de cada tunc1onano en la casilla. Los cargos fueron 
Presidente oe casilla. secretano. y dos escrutadores. conocer todo el matenat electoral. mamparas. 
boletas. hstas nom1nales entre otros. Dentro del cuaderno de capac1tac10n se mencionaban cuales 
eran los derechos y obllgac1ones como tunc1onanos. y todas las posibles 1rTegulandades que no 
estaban perm1t1das dentro de la casilla Como act1v1dad complementana se hacia un simulacro de la 
votac10n desde su aoertura hasta su clausura. llenado de actas y conformac10n de los paquetes 
electorales que se entreganan en el cOm1te d1stntal correspondiente 
• El representante general del partido tendra a su 1unsd1cc16n d1ez casillas urbanas o cinco rurales. 
según sea el caso. Todos los representantes de partido tendran que contar con una acred1tac10n 
hecha por el pa1"11do y mostrar1a al presidente de la casilla el dla de la JOmada electoral. 
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4 1. 1 OBSERVACIÓN DE LA JORNADA ELECTORAL 

Alianza Civ1ca estableció una muestra aleatoria de -sao casillas, una muestra 

estratificada con 2. 168 casillas mas uo1cadas en todos los estados. en todos los 

mun1c1p1os de más de 50 mil habitantes y en uno de cada qumce de menor población. y 

en casi todos los d1stntos electorales federales de manera que cubrieran alrededor del 

65°/Q del electorado-!) Esta muestra le perm1t10 1nfenr la calidad de la Jornada electoral y a 

su vez los resultados de las tendec1as generales de la votac1on para presidente. 

Para la observación de !a 1ornada electoral se canto ccn !a par.1c~pac1ón de -1e mil 

200 personas en un total de 1 O mil 100 casillas electorales de todo el pais-6 

Muestra Aleatona 
Muestra Estratificada 
Complementana 
Programa Ponte Vivo· 
TOTAL 

NUMERO DE 
OBSERVADORES 

800 .. 
2 892 .. 
6.348 
4 100 
14,140 

RED DE 
OBSERVADORES DE 

APOYO 
1.000 
3.140 

4.140 

NUMERO 
DE 

CASILLAS 
457 

1.938 
6.348 
2.100· 

10.100 
• Del total de casillas rurales observadas en el Programa Ponte vivo. 746 co1nc1den. a su vez a las dos 
muestras estad1st1cas por lo Que no las sumamos al total 
•• En las casillas electorales que pertenecian a 1as muestras estad•sticas .aleatona y estratificada estuvieron 
dos observadores por casilla en cromed10 
Fuente Documentos de Alianza Ch.nea 

Altanza Civ1ca también contó con la part1c1pac1ón de 360 visitantes extranjeros y 

los repartió entre los 23 estados de la repUblica en donde desarrolló la observación 

electoral dando pnondad a las zonas rurales. auqi..:e s1 bien los observadores sohc1taron 

viajar a Chiapas y Oaxaca por ser zonas de alta proballdad del fraude. la d1stnbuc1ón de 

los grupos se dio de la siguiente manera:en los estados de Chiapas y Oaxaca. de 60 a 

40. Guerrero y Morelos con 42 cada uno. Michoacán con 41. Chihuahua con 20. Puebla 

y México con 15. Veracruz 9 y Tabasco con 8. 

5 Calderón, Ennque y Cazes. Oamet Las Elecciones ... Op.C1t. Pag. 163. 
0 Alianza Clvica. Manual para la observacu~n de casillas p. S. 
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En los estados de Nayant. San Luis Potosi. Jalisco, Coahu1la, GuanaJuato. 

Yucatán. Sonora, Nuevo León. Tamauhpas y Agusca11entes. no se pr':c1só el dato pero es 

de suponerse c:iue el número de v1s1tantes extranjeros fue menor 

La estructura organizativa de la observación el dia de la 1ornada electoral se dio en 

tres niveles: 

1 -Observadores de casilla de la muestra a lo que denomina obser...ac1on fi1a Que 

consistió en contemplar todo lo que sucede en ella desde el pnnc1p10 hasta et final de la 

votación Los observadores de casilla son aquellos a quienes se asigna una casilla por 

razones estadist1cas Esa casilla forma parte de la muestra nacional que perm1t10 ofrecer 

información de TODA la 1ornada electoral a nivel nacional Esas casillas fueron la fuente 

pnontana y principal de la 1nformac16n que mane1ó Alianza Civ1ca el 21 de agosto para la 

realización del conteo rap1do y del informe preliminar que brindo AC en ta noche 

2.- Observadores de casilla fuera de la muestra Esta observac1on se ut1hz6 para 

facilitar la incorporación masiva del mayor numero posible de ciudadanos. que cubnó las 

zonas confhct1vas o donde no hubo ningun tipo de .. 1191lanc1a. para ampl1ar la información 

sobre la jornada electoral y para contar con formas de cobenura a la muestra (de tal 

manera que no se pueda saber cuales son las casillas 1nclu1das en la muestra) también 

contó con observadores en muchas otras casillas del pa1s 

3.- Observación mov11 Estos observadores tuvieron una m1s1ón mas especifica. se 

consist1tuyeron bngadas de 3 ó 5 personas que realizaron recorridos de acuerdo a rutas 

previamente establecidas y a lugares donde eran reportadas irregulandades.
7 

En cada 

lugar las coordinaciones estatales de Alianza Civ1ca definirán la pen.inenc1a de contar con 

bngadas móviles de observación para cubnr un número mayor de casillas. para acudir a 

zonas donde se reportaron 1rregulandades. con el Objeto de realizar tareas especificas 

como el muestreo, es decir pruebas al azar del liquido para comprobar sus cualidades, 

etc. 

7 lbtd p. 40. 
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En la zona metropolitana esta observación móvil contó con cámara y video, la cual 

consistió un apoyo en el registro y como documento visual de las irregularidades. 

Los aspectos a observar durante toda la casilla electoral fueron: 

1.- La ubicación de la casilla.- Se observaria que la 1nstalac16n de Ja casilla fuera de 

fácil acceso y perm1t1era el voto secreto 

2.- Tipo de casilla - En la Jornada electoral se presentaron tres tipos de casilla: 

Las regulares.- son el 90°/o de las casillas electorales y se dividen en dos: básica y 

continua. esto es por el número de electores. 15 

Especiales.- estas casillas se instalan por d1spos1ci6n de los conse1os d1stntales, en 

lugares indicados para que puedan votar ciudadanos en transito. o sea ciudadanos que 

se encuentran fuera de sus d1stntos o estados. Es importante mencionar que estas 

casillas no tienen lista nominal. Los votos se cuentan sólo para las elec1ones a las que 

cada ciudadano tiene derecho a votar fuera de su casilla.) 

Extraordmanas.- son casillas especiales que se abneron por la lejania existente 

entre el ciudadano y la casilla regular. lo cual 1mpos1b1litaba la v1s1ta de los ciudadanos a 

la casilla. En estas casillas la hsta nominal estuvo completa. 

La observación que desarrolló A.C. tuvo más realce en las casillas especiales y 

extraordinanas por ser en ellas donde se podlan presentar s1tuac1ones de voto múltiple. 

por tal motivo era pnontano observar con determinación el dedo limpio del liquido 

indeleble. 

ª Si la lista nominal de una casilla tenla más de 1 200 ciudadanos empadronados, se dividla en dos 
con 600 ciudadanos cada una. la d1v1s1ón se daba de acuerdo a los apellidos. La casilla basica 
contenia los apellidos de la A-L y la continua de la M-Z. 
11 Carp1zo, Jorge. Op. Cit. p. 18. 
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En la zona metropolitana se contó con una brigada móvil de cámara y video. que 

apoyó en et registro y documentación visual de irregularidades Estos observadores no 

tenlan una ruta predeterminada sano que se reportaban continuamente a su enlace. quien 

les indicaba los lugares donde se estaban presentando s1tuac1ones dignas de registrar 

El desarrollo de la ¡ornada electoral fue en general tranquilo. tos mayores 

problemas se presentaron en las llamadas casillas especiales· 0 en donde todos los 

ciudadanos en tránsito podian emitir su "oto y fue donde ahi se sospecho del fraude 

electoral; por tal razon AC 1ntens1fico su iornada de ooservac1on en el sentido de f11ar mas 

atenc1on en revisar el dedo pulgar derecho sin tinta 1naelecle aunque sin Cien es cierto el 

porcenta1e de las casinas especiales representaba ~alrededor de 200 000 votos. 10 que 

equivale al 2 2°/o del padron electora1.· 11 esos votos podrían ser ut1l1zados a fa·.1or del 

candidato oficial 

La respuesta ciudadana al llamado a las urnas fue mas de lo Que !.e esperaba 

desee temprano la gente v1s1to las casillas para cumplir con su Oerecno a elegir El 

resultado final oe la contienda electoral ·registro Ja part1c1pac1on del 77º/~ equivalente a a 

mas de 35 millones de sufragios y que en terrn1nos absolutos ia part1c1pac1ón c1~dadana 

crec10 en 80°./o respe~o a la registrada en la etecc1on de 1988. 12 

1ª El ConseJO General de IFE. aprcbO mas de 600 casillas y el número de boletas en cada una fue 
de 300. Y para ta catJdad de demanda que tuvieron e5aS casillas el maten.al resulto insuf~te. 
11 Crespo . .Jose Antomo Urnas de panoora. Eat. Espasa Calpe. Mexte0. 1995. P. 255. 
12 lbtd .. p. 244 
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4 2.PRIMERAS IMPRESIONES DE LA JORNADA ELECTORAL 

En un principio AC. habia anunciado que el dia de la 1ornada electoral emitiría tres 

reportes uno al medio dla para dar la calidad de la apertura de casillas. al cierre de la 

votación para evaluar el desarrollo de la Jornada y el conteo rap1do. ninguno de los dos 

p1meros pudo dar debido a problemas tecn1cos 

Para obtener tos resultados de los conteos rap1dos organizados por AC. se h1zó un 

documento llamado Guia de observación de casillas el cual fue llenado por cada 

observador y se referia a tres informes diferentes ~el primero sobre la apenura el segundo 

sobre el desarrollo de la votación y el tercero sobre el escrutinio y el cómputo que 

contenia los resultados de la elección pres1denc1ar13 

El procesamiento de la 1nformac1ón se realizó de la s1gu1ente manera: 

1 Formas en que se recuperó Ja mforrnac1ón de los observadores 

Información de las casillas Electorales de las Muestras Estadist1cas. 

Vía telefónica o por fax - Para la transm1s1on de aspectos previamente 

seleccionados sobre calidad de la Jornada Electoral y las tendencias de la elección 

presidencial, los observadores se comunicaron directamente al Centro de Cómputo 

Nacional para em1t1r sus reportes. 

Envio de guias.- Las guias de observación de la Jamada electoral fueron 

entregadas por los observadores a los Coordinaciones Estatales de Alianza. quienes las 

enviaron al Centro Nacional • donde se realizó la captura de las 62 preguntas. 

Información de las Casillas de la Observación Complementaria.- Cada observador 

entregó su Guia de Observación a los Centros de Cómputo Estatales. donde se realizó la 

captura del total de la guia. La información capturada fue enviada al Centro de Cómputo 

Nacional. 

u Alianza Cfvica. Manual Op. cit. p. 5. 
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Información de las casillas rurales <!el Programa HPonte Vivo" 

La inforniac16n de las Guias de Observación fue enviada tanto por observadores en 

zonas rurales que directamente entregaron su material al Centro Nacional. o a través de 

las Coordinaciones Estatales. 

La tnformac16n de casillas rurales que pertenecian a las muestras estadisticas fue, 

en pnnc1p10, transm1t1da por via telefónica Las Guias fueron enviadas a traves de las 

Coord1nac1ones Estatales al Centro de Cómputo Nacional. donde se reahzo su captura. 

Con la finalidad de garantizar un flu10 ágil de la 1nformac1ón que cubnera todo el 

terntono nacional y considerando las grandes d1stanc1as y dificultades de comunicac1ón. 

se establecieron centros de recolección de 1nformac1on a diferentes niveles. 

AJ CENTROS DE ACOPIO 

Fueron centros de recolecc1ón de 1nforniac1ón a nivel local, donde los observadores 

de casilla reportaban vía telefónica o a través de los correos o enlaces. la información en 

tres momentos diferentes. de acuerdo a las tres fases en que se d1v1di6 la jamada 

electoral. 

BJ CENTROS DE CÓMPUTO REGIONAL O ESTATAL 

Dedicados a recopilar la información recibida de varios centros de acopio. Tenían la 

función de realizar la primera sistematización de información. 

C) CENTRO DE CÓMPUTO NACIONAL 

Donde se recibió la información de todos los centros de c6muto regionales o 

estatales. reuniéndola a fin de poder emitir los resultados a nivel nacional. 

Ademas de estos centros de acopio y sistematización de la información. se contó 

por cada uno de los mismos. con un centro de contingencia para casos de emergencia. 
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Para el procesamiento de la 1nformac1on se d1seflaron programas de cómputo 

especiales. que perm1t1eron atender las necesidades de los diferentes momentos del fluJo 

de la informac1on· reco/ecc1ón. rev1s1ón. captura. d1seflo de bases de datos; que nos 

perm1t1eron ponderar la información recibida y evaluar las tendencias de confiab1l1dad y 

margen de error. as1 como los resultados por tipo de irregularidades y tendencias de la 

elección para el conteo rap1do y dictamen final 

Desde su primer boletin de 1nformac1on d1fund1do la noche del mismo 21 de agosto 

AC puso en duda la limpieza del proceso electoral con base en ra 1nformac1on rec1b1da 

via telefonica de *unas 750 casillas de la muestra estrat1f1cada AC informo a ra sociedad 

mexicana y a la prensa 1nternacronal ras tendencias de la votac1on Ernesto Zed1llo 

47 85º~. Diego Fernandez de Cebarlos 27 7'5°/o y Cuauhtemoc Cárdenas con 15 20°/o 

reportando ademas graves 1rregulandades observadas en las casillas muestras 

estratificada en todo el pais pero con mayor inc1denc1a en ras zonas rurales~'" 

Uno de los aspestos mas graves que detectaron las Observadores de AC. fue Ja 

v1olac1ón al derecno al voto 

Aunque esta vez el fraude no se d1ó baJO fa norma de las v1e1as tácticas prí1stas de 

carrusel. tacos. acarreo. se había presentado de otra manera. las impresiones de más de 

843 observadores que part1c1paron en la Jornada electoral se recopilaron en un lllbro 

coordinado por Daniel Cazés donde se exponen todos los 1nc1dentes desarrollados 

durante la Jornada. 

Las anomalías registradas se dividieron en categorías que designaban la 

clas1ficac16n de cada uno de las 1rregulandades. con el objetivo de contabilizar la 

problemática más incidente en toda la República: 

1
• La jamada lunes 22 de agosto de 1994. 
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El s1gu1ente cuadro muestra las 1rregulandades presentadas en la Jornada electoral 

del dia 21 de agosto: 

Total de casillas con Total de regtstros de Promedio por casilla 

1rregutane1ad la 1rreguJandad 

Analfabetismo 15 54 3 60 
Casillas especiales 27 56 2.07 
Cultura Ci1J1ca 77 184 2.38 
Desorden 28 77 2.75 
Func1onanos de casilla 150 287 1.91 
Inducción o compra 43 149 3 46 
Lista nominal 52 147 2.82 
Mujeres 17 32 1.88 
Observadores 58 132 2.27 
Otros 80 302 3.77 
Presión o 1nt1m1dac1ón 45 132 2.93 
Procampo 18 27 1 68 
Pronasol 6 8 1.33 
Propaganda 30 123 4.1 
Representantes 82 241 2.93 
de partido 
Secreto del 1Joto 50 171 3.42 
Tinta 45 95 2.11 
Vehiculo 20 46 2.30 
Violencia 2 3 1.50 
Total 843 2266 2.68 

Fuente: Cazés, Daniel. MeTnonal de las elecciones de 1994. p. 417. 

El cuadro nos muestra que la mayor 1rregulandad se da en el desempef.to de la 

acti1Jidad de los func1onanos de casilla. se encontró que los sunc1onar1os titulares y 

suplentes no se presentaron y se nombró a ciudadanos o representantes de partido que 

se encontraban en la casilla como func1onanos de casilla, . lo cual puso en duda la 

imparcialidad de los func1onanos. los miembros de la casilla acompaf.taban a la gente a 

votar en las mamparas. perrn1tian que los representantes de partido realizaran 

proselitismo en la casilla entre otras. 

Otro rubro con alto porcentaje fue el de otros aqui se aglutmaron todas aquellas 

irregularidades referentes a la que se permitió votar con copias fotos.ática de la credencial 

de elector. la no anulación de las boletas sobrantes en la casilla. permanencia de gente 
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durante la jornada electoral que nunca se 1dent1ficó con los funcionanos de casilla. entre 

otras. 

La incidencia menor se registra en el tema de v10/enc1a, y los casos que se reportan 

son del estado de Campeche y Tabasco, la v1olenc1a que se presenta es ocasionada por 

los representantes de panidos, PRI y PRO. 

Alianza Cfvica fue la Unica organización de observac1on electoral que manifestó 

que la 1omada electoral hat>ia tenido 1nc1denc1as que ponían en duda el resultado 

electoral. 

Las demás organizaciones en sus informes entregados al IFE. manifestaban que 

'"de acuerdo a sus observaciones la votación había sido pacifica con un alta participación 

electoral y que el nümero de 1rregulanddes observadas eran. en con1unto irrelevantes 

como para influir en los resultados finales.'" 15 

15 Arguelles. Antonio. y Villa Manuel. (Coord. ). MtJxico: El voto por la democracia. 2da. ec:liciOn 
México. 1994 p. 120. 
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4 2. 1 PUBLICACIÓN DE LOS CONTEOS RAPIDOS 

El conteo rápido es ~un sietema que permite predecir con base a la exactitud las 

tendencias electorales- 16 

El conteo rápido fue una técnica que dio seguridad al resultado electoral. debido a 

que estos conteos iban a ser realizados por ciudadanos de distintas organrzac1ones y los 

resultados al ser aprox1mac1ones al r-esultado ftnal garantizaban cierta l1mp1eza en el 

proceso. 

El resultado de los diferentes conteos rap1dos proporcronados por las distintas 

orgamzac1ones prop1c1aron un clima de transparencia y tranquilidad en el penado 

postenor a las eleccrones Puesto que la ciudadanía tendría una manera de enterarse, de 

Jos resultados preliminares por otra vía que no fuera la versión oficial em1t1da por el IFE. 

Los resultados de los conteos rápidos realizados por todas las organizaciones que 

se muestran en el cuadro siguiente· 

ORGANISMO PAN PRI PRO PT 

IFE/ Programa de resu1taaos Electora/es 27 50 17 3 
prel1m1nares 
!FE/Conteo rac100 25 a28 1 49 A Sl l'3 A 17 n d 1 
e amara de 'ª rnoustna de 'ª radio y 27 

1 
50 16 nd 

televisión 
Conse10 nacional de Asoc1ac1ones de 27 51 18 3 
Observac1on Electoral 
Orgamz.ac1on de Observac1on Electoral de 26 49 17 n.d 
mag1steno 
Alianza Ci..,•ca 28 49 15 n d 
TV Azteca 24 52 17 1 n d. 
Cocarmex 28 49 14 1 nd 
Cruzada Democranca Nacional 26 50 17 1 3 
Presencia Ciudadana 29 49 14 n d. 
Drano Reforma 30 49 14 n d 
PVEM 32 47 15 3 
PRI 25 50 15 n d. 
PFCRN 23 44 2 23 

18 Aguayo Quezada. Sergio. ~cuentas ciudadanas .. en La;omada miércoles 10 de agosto de 1994. 
p. 10. 
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Fuente: La voz de los votos Un análisis crrt1co de las elocc1ones de 1994 p 242 

Como se puede observar en el cuadro casi todos los organismos dan el tnL1nfo al 

PRI colocando como segunda fuerza política al PAN y en tercer lugar al PRO, con un 

rango de d1ferenc1a en todos los resultados entre 1 y 2 o/o 

Con base a publicación de estos conteos tomando en cuenta al reporte final de 

Alianza Cívica, se d16 por acentado que el ganador ofical de la contienda fue Ernesto 

Zedlllo. 

Los resultados de la elecc16n muestran que pese a la propaganda negativa y los 

diversos climas de inestabilidad que se maneJaron a lo largo de todo el proceso electoral 

la población dec1d16 pan1c1par y hacer que el cambio o bien permanecer con el v1e10 

partido de estado y hacer el cambio de poderes de una manera pacifica. ya que la 

participación de los ciudadanos hacia las urnas se registro en todos los estratos urbanos 

o rurales. 

La mayor part1c1pac16n de electores se .. registró en Guanajuato y el D F .. donde se 

obtuvo un 83 y 82 º~ de votantes y el porcenta¡e mas baJo de part1c1pac16n se d1ó en 

Chiapas con un 66.5°/o de la votac16n~ 17 

Otra caracterist1ca que nos bnnda la part1c1pac16n electoral . fue que la d1vers1daad 

política se enmarcó en consohdar a tres grandes partidos políticos: según los resultados 

del IFE de un total de -45 729 052 registrados en la lista lista nominal de electores voto-is 

De esa participación un 50º/o favoreció al PRI. o sea la otra mitad del electorado se 

vio disperso entre los ocho partidos restantes. obteniendo los porcenta1es mas altos el 

PAN con 27% y el PRO con 17°/o. 

Los porcenta1es se aprecian mejor en el siguiente cuadro: 

u Agu1lar Luis F et ali. ~s1ntes1s de un i:>roceso electorai- . en La voz de los votos. Un análisis crfticO 
de las elecciones de 1994 Miguel Angel PomJa. Grupo Editonal MéxtCO. 1995. p. 243. 
,. Excels10r 28 de agosto de 1 994. 
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PRI Ernesto Zedilla 17"336.325 50 1 8°/o 
PAN Diego Fernandez de Cevallos 9 222.899 26 , 9°/o 
PRO Cuauhtemoc Cardenas 5 901 557 17 08º/o 
PT Cec11ta Soto 975 358 2 82°/o 
PVEM Jorge Gonzatez Torres 330.381 096% 
PFCRN Rafael Aou1\ar Talamantes 301.524 l O 87°/o 
PARM Alvaro Perez Trevu"lo 1 195.086 1 O 56°/o 
PPS Marcela Lombardo 168.603 1O49°/o 
POM Pablo Em1110 Madero 99.216 IO 29% 
Fuente Agu1tar. Luis F Op C1t p. 266 
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PRI Ernesto Zed1llo 17"336.325 50 18º/o 
PAN D1eqo Fernandez de Cevallos 9·222.899 126.19% 
PRO Cuauhtemoc Cardenas 5 901 557 1 7 08º/o 
PT Cecilia Soto 975 356 2 82°/o 
PVEM Jorae Gonzalez Torres 330.381 O 96°/o 
PFCRN Rafael Agu1lar Talamantes 301.524 087% 
PARM Alvaro Perez Trev1ño 195.086 O 56°/o 
PPS Marcela Lombardo 168.603 O 49°A, 
PDM Pablo Em•llo Madero 99.216 0.29°/o 
Fuente Agu1lar. Luis F Op Cit. p. 266. 
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La concentrac1on terntonal de los votos se observa en el s1gu1ente cuadro· 

Entidad federativa 1 PAN 
' 

PR/ 1 PRO OTROS 
Aouascallentes 37 76 1 47 51 1 8 72 6 01 
Ba1a Callfom1a 1 37 01 1 50 07 1 8 65 4 27 
Ba1a California Sur ; 32 94 1 56 18 ! 5 53 4 25 
Campeche : 19 16 55 42 21 43 3 99 
Coahu1la i 31 36 1 49 62 1 13 18 1 5 82 
Colima 30 58 . 52 13 i2 29 1 

5 ºº 
Ch1aoas , 3 ~ 7 48 , 7 

' .33 75 ' 4 90 
i Chihuahua ! 29 47 1 50 40 : 6 20 4 93 

-- -1 Distrito Federal 43 42 ...,º 97 9 53 
Duranco 1 27 98 ! 52 18 1 9 so 1 10 34 

GuanaJuato ' 30 79 55 72 1 8 73 ! 4 76 

Guerrero 1 10 27 1 50 20 1 34 39 1 5 14 
H1dalQO 1 17' 82 1 '30 73 , 5 7:" 5 68 
Jalisco 1 43 06 1 44 91 ' 7 07 1 4 96 
Mex1co 1 26 20 1 47 59 ' 18 60 1 7 61 

j M1choacan 1 15 98 1 44 68 1 35 47 ' 3 87 
1 Morelos 1 23 22 1 50 86 1 19 61 ' 5 31 
'Nayant 1 19 53 1 58 36 1 16 45 1 5 56 
Nuevo Leen 40 88 1 49 17 

' 
3 08 : 6 87 

1 Oaxaca 13 41 1 52 24 1 28 57 1 5 78 
Puebla 1 25 45 1 52 67 ' 14 60 ;- 28 
Queretaro i 32 89 1 58 24 1 5 83 i 3 04 
Quintana Roo 1 30 50 ' 53 95 1 11 95 

'· 
3 50 

San Luis Potosi 1 26 26 1 58 98 1 10 09 1 4 67 
S1naloa 1 31 34 1 51 62 1 13 98 1 3 013 
Sonora 1 39 32 1 42 67 1 '2 93 ¡ 5 08 
Tabasco 1 7 78 1 56 16 1 33 13 1 2 33 
Tamaullpas 1 27 27 1 47 64 1 19 23 1 5 86 
TI ax cala 1 24 57 1 54 10 1 15 78 1 5 55 
Vera cruz 1 16 46 1 53 56 1 23 73 1 6 25 
Yucatan 1 41 84 1 52 53 1 3 29 1 2 34 
Zacatecas 1 23 46 1 61 70 1 9 06 1 5 78 
Totales 1 26 69 1 so 18 1 17 08 1 6 05 

Fuente. Agu1lar. Luis. F. Op Clf p. 266. 

Como se observa. el PRI gana con un margen 10 o 20º/ó superior en todos los 

estados en relación con sus dos oponentes pnnc1pales el PAN se establece como 

segunda fuerza en 26 estados y con ·27°k que s1gn1fica más de nueve millones de 

votos· 19por su parte el PRO queda también como tercera fuerza nacronal y como segunda 

19 Agu1lar. Luis F _ Op cit .. p. 243 

94 

' 

1 

1 



fuerza estatal en los estados de Campeche, Chiapas. Guerrero. M1choacan. Oaxaca y 

Vera cruz. 

Es importante mencionar que en términos absolutos los partidos de opos1c1án logran 

superar los resultados electorales obtenidos en las elecciones federales de 1988. por lo 

cual tales agrupaciones "propenden a ser claramente nacionales y menos del á:mb1to 

regional'". 2º Este hecho es un buen princ1p10 para generar consensos básicos que 

refuerzen la trans1c16n a la pluralidad democrática en todos los estados del pais 

:zo /bid. p. 244. 
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4.3. ENTREGA DE INFORMES AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 

Alianza CJvica presentó dos informes ante el IFE y la sociedad mexicana el primero los 

presentó el 23 de agosto de 1994 y es un informe de resultados de la muestra 

estratificada que la organización seleccmnó. 

En el informe se desglozan las 1nc1denc1as presentadas el dla de la jornada 

electoral. el informe se presenta en gráficas21 las cuales las presenta de dos formas 

primero cada 1nc1denc1a la d1v1de oor cada estarte de la muestra mane1ado esto es ei 
equivale a zona metropolitana. E2 zona urbana E3 zona sem1urbana y E4 zona rural (las 

caracterfst1cas de cada estrato fueron mec1onadas en el capitulo 111). la segunda forma 

presenta un concentrado de la 1nc1denc1a presentada en cada estado en donde se realizó 

la observación electoral. 

Para la elaboración del informe ·La Cafldad da la Jornada Electora/ del 21 de 

Agosto de 1994-. presentado ante los medios de comunicación el 19 de septiembre se 

recuperaron, capturaron y sistematizaron las 62 preguntas de 1 81 O -Guías de 

Observación de las Casillas'" pertenecientes a la Muestra Nacional Estratificada. Este 

procedimiento de rnformac1ón perm1t16 precisar aspectos importantes de la JOmada 

electoral. 

En este reporte Alianza Cívica afirma que ·en cuanto a la información referente a 

las tendencias a nivel nacional se tomó en cuenta a las 31 entidades federativas y el 

Distrito Federal. pero para poder concluir información respecto a los resultados o 

tendencias estatales. sólo en 23 entidades se contó con 1nforrnac1ón confiable por el 

número de casillas observadas en la misma (muestra)·2~. 

2 ' Las graficas se presentan como anexo a esta investigación, el resultado de este informe fue pane 
del segundo informe presentado por Alianza Clvica. un mes después en donde ya contemplaba los 
resultados de todos sus observadores y la intormactOn resulta mas completa. motrvo por el cual las 
graficas no se explican. debido a que en el informe final se hace referenoa a cada incidenoa de 
manera más pormenonzada. 
22 Documentos de Alianza Clvtca. 
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El 19 septiembre de 1994 A. C. presenta su informe final al respecto de la calidad 

de la jomada electoral la metodologia que ut1ilzarcn para hacer el reporte final fue avalada 

por diversos espec1ahstas de México. Canadá y Estados Unidos. 

Para este resultado se muestran como se d1vieron los estratos: 

El __ Municipios con más de 500 mll habitantes (Zona Metropolitana) 

E2.- Munic1p1os con población entre 150 mil y 500 mil habitantes (Zona urbana) 

E3.- Municipios con población entre 50 y 150 mil habitantes (Zona semrurbana) 

E4.- Municipios con menos de 50 mll habitantes (Zona rural). 
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Alianza Civ1ca declara que: 

"'La información de la muestra tiene validez estadist1ca para el u niverso 

de las cas11Has. con un grado de confianza del 95º/o y un margen de error 

de 2ªM para los totales nac1onales"'23 

En su informe final AC presenta un resumen de todo el proceso de información 

generado el d1a de la Jornada electoral. el cual se sustra10 de las guias de observación de 

1 810 persoanas que las llenaron 

El primer rubro que explica A C en el informe se refiere a lo observado en Ja 

instalación. operac1on y cierre de las casillas. el cual se d•v1de en tres etapas que 

debieron de contemplar los observadores de Alianza. 

Los cuadros de estos rubros son los s1gu1entes· 

La 1nstalac1ón y apertura de las casillas 
(porcentaje de casillas con 1rregulandades) 

1 Nacional 1 El ! E2 
No abnó Ja casilla 1 O SS 1 o 00 1 1 ºº 
No se instalo en el lugar 3 27 

1 
3 25 1 2.28 

previsto 

E3 
o 41 
3 57 

Abneron des pues de las 37 21 
1 

3s s5 ¡ 2s 96 44 83 
9:00 horas 
No hubo tinta para marcar o 28 1 o 00 1 o 00 1 25 
No estaban vacías las o 41 

1 
o Sl 1 o 46 o 60 

urnas 

23 Informe da AUanza Cívica /Observación 94. Lajomada Sepbembre 1994. 

E4 
o 78 
368 

40 84 

o 20 
o 21 
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EJ cumplimiento de los procedimientos durante la votación 
(porcentaje de casillas con irregulandades) 

Nacional 1 El E2 1 E3 E4 
No anotaron ~voto~ en la 3 44 

1 
o 84 2.62 4 76 5 23 

lista 
No se aplicó la tinta a 7 so 

1 
4 31 5 69 8 29 10 52 

todos 
No marcaron todas las 3 53 

1 
3 08 

1 
3 12 4 81 3.49 

credenciales 
Permitieron votar sin 7 69 

1 
8 87 9 55 3 93 7 56 

credencial 

El cierre de las casillas 
(porcentaje de casillas con irregularidades) 

Nacional El 1 E2 E3 1 E4 
Se anularon boletas con 13.12 11 591 11 26 ,, 44, 16.14 
votos para un solo partido 
No 1nut1llzaron boletas 2.72 1 64 

1 
2 78 3 71 

1 
3 06 

sobrantes 
No pegaron los resultados 6 08 4 54 

1 
3 63 1805 1 7 67 

afuera 

Al analizar los cuadros podemos ver que el rubro primero (apertura de casillas). el 

problema mayor cons1st16 en el retraso de la apertura de casillas. cabe señalar al 

respecto que esta incidencia es un tanto ambigua, ya que a los func1onanos de casilla en 

el curso de capacitación se les explicó que a las 8 00 se debia empezar a instalar la 

casilla más no se debla 1n1ciar la votación. 
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La .. rasura .. de los ciudadanos 
(porcentajes de casillas con la irregularidad y 

promedio de ciudadanos por casilla) 

Nacional E1 E2 E3 
Se presentaron 69 54 75 10 78 70 67 55 
ciudadanos con 
credencial y no estaban 
en ta hsta 
Promedio de 4 14 4 69 4 46 
ciudadanos -rasurados-
por casilla 

Los problemas con el liquido indeleble 

Problemas con la tinta 
(porcenta1e de casillas con 1rregulandades) 

Nacional 1 E1 E2 

4 70 

E3 

E4 
61.12 

3 08 

E4 
Votaron ciudadanos 3.85 

1 
2 29 4 18 3.17 3.65 

con el dedo entrntado 
No se aplicaba la tinta a 7 50 

1 
4 31 5 69 8 29 10 52 

todos los electores 
Se demostro que la 4 85 

1 
4 87 5.7715 11 4 22 

tinta se borraba 

Los posibles votantes falsos 
Potenciales votantes falsos 

(porcenta1e de casillas con 1rregulandades) 

Nacional E1 E2 

Se detectaron personas 2.93 1.81 2.95 
aienas al lucar votando 
Se detectó con plena 
segundad algUn caso en et 7.16 4.49 8.10 
que votante no era el de la 
lista. 
Se descubn6 a una persona 
con vanas credenciales con 1.72 1.31 1.37 
su misma foto 
Llegaron ciudadanos a 
votar y apareció en la lista 3.24 3.51 5.16 
que va habían votado. 

E3 

2.77 

5.56 

2.37 

3.36 

E4 

3.86 

9.47 

1.91 

1.91 
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En referencia a los informes referentes a la rasura de los c'udadanos en el padrón 

es un poco inconsistente el dato porque la observación no permitía rener un registro 

exacto de los votantes reales que sufrieron tal agresión. 

Este problema está muy relacionado con Jo relativo a la confiab1hdad del padrón 

electoral que pese a las muchas aud1tor1as realizadas y contar con el aval de diversas 

organizaciones 1nternac1onales. tenia fallas que orrg1naron la 1nc1denc1a de este problema. 

Afianza Civ1ca reporta sus cifras y presenta su 1nconform1dad al respecto 

sustentandose en las guias de observadores que reportaron el suceso y en los d1st,ntos 

partidos polit1cos que contenían listas nominales prevías a la elección 

AJ problema del rasuram1ento en el padron. le sigue el de los votantes falsos es 

importante observar que a nivel nacional un 7 16% de las casillas presentaron este 

problema. presentandose con mas frecuencra en ros mun1c1p1os de las zonas rurales. y 

que al respecto el lFE aclaró que esa pos1b1lrdad podría suceder ya que aunque se contó 

con equipos de computo muy avanzados. estos equipos no podían garantizar que 

personas mal intencionadas obtuvieran dos o más credenciales de efector 

Es prudente mencronar que la mcrdencia relacionada con la tinta indeleble. la gente 

estaba más preocupada con encontrar la forma de ellm1nar1a del dedo. muchas veces no 

por querer volver a votar, sino como una prueba a ser usada en contra de la limpieza de 

las elecciones,.~· o bien comprobar los grandes comentanos dados a conocer por medios 

de comunicación en ese sentido. 

1"' En fa casilla electoral en donde yo partJc1pé la gente regresaba a la casilla a decimos que la tinta 
se les habla borrado ya sea lavando trastes. con toalhtas hUmedasede bebes. leche matema y con 
una sene de cosas inveros1m1fes que usaron para desmancharse el dedo. 
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La violación al secreto del voto 

La v1olac1ón del secreto del voto 
(porcenta1e de casillas con 1rregulandades) 

¡Nacional El 1 E2 1 E3 
No hubo secreto del voto 38 55 25 44 1 31 70 1 42 20 
El observador especifico la 37 39 23 61 131 41 14, 15 
causa 
Como se VICIO' 1 -- -- 1 -- 1 --
No habta mamparas o 89 o 63 1 o 44 1 1 69 
Alguien ve1a como se 16 53 5 74 ! 1044121 28 
votaba 1 1 

E4 
51 09 
49 90 

--
o 97 

25 42 

Los electores mostraban 18 58 
1 

10 96 ¡ 1 7 50 ¡ 17 99125 54 
su voto 
Otra causa 1 18 59 12 93 1, 5 66 I 21 'º 23 52 

De todas las 1nc1denc1as ra mas grave encontrada es la que se refiere a la falta del 

secreto al voto Como se observa en el cuadro ras 1nc1denc1as de este problema tiene 

porcentajes muy altos Las maneras en que el secreto al voto se violó van desde 

-~se hablaba con los electores en la fila o dentro de la casilla para presionarlos 

•se hizo propaganda dtrecta a favor de un partido dentro de la casilla 

•Alguien daba dinero u objetos en las casillas 

•Se llevaba lista y se palomeaba a los que iban votando 

•Se amenazó directamente a los electores. 23 

25 Alzati. Calderón Enrique. Las elecciones ... op. cit. p. 181. 
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Alianza Civ1ca presenta un cuadro en donde se explicaba quienes haoian eJercrdo 

esa presión a los votantes· 

1 
Nacional ] E1 1 E2 

1 
E3 E4 

Se presiono a los 
1 

.25 ~7''%1 

1 
14 J6"ío 1 21 13<>/:. 

1 
.25 52~/o 35 62~'ai 

votantes 
Quienes presionaron 1 1 
Representantes ae 

1 
,~ 16~'0 

1 
5 .29°/:. 

1 
11 43"'/o 13 04"/o ~6 81'%, 

oan100 
Autoridades o caciques !:> 84º/o 1 , 35"'a 1 2 01-"'.., 1 5 53'!10 

,, 70°/o 
Func1onanos ce casilla ...: 76~-'o 1 1 :".2"':> 1 .2 16°"/o 1 3 28"/o '.) 35~/o 
Promotores cet voto 3 95°',, 1 3.,, ''., • O::,.!," ..! ·'.)7"/'= '5 59".1o 
Otros tuncronanos , 76%1 Q 69"', 1 o .:4~1,, , 

D5~'"º 3 69~/o 
electorales 
Miembros c:Je ta 0011c1a y 

1 

O 51"1
0 O 54Jío 

1 
o 36~1:. O 58'>/o o 55% 

el e1erc1to 

Como puede observarse son los representantes de partido los que mas porcentaje 

de presión tienen seguidos por ras autondades o bien los caciques del pueblo. La 

inc1denc1a se da con mas frecuencia en los estratos 3 y 4 osea en las localidades 

sem1urbanas y rurales 

El porcentaje de irregularidades mas alto se da en las zonas rurales. lo que podrian 

interpretarse como que otra vez en México se dieron dos clases de elecciones la del 

México rural y del México urbano. en tas zonas rurales en donde por carencia de 

educación y aprovechando su poca preparación los partidos políticos y/o autondades 

hacen presión con la gente para poder llevar a cabo un fraude 

Aquí es 1mponante resaltar un aspecto y es el de que la gente vota en estas zonas, 

por el pan1do político que meJor pague su voto lo que se eJempt1ca me¡or con un 

testimonio que hace una mu¡er en el estado de Campeche: 

El sel'\or presidente es como nuestro padre 51 el es onista. nosostros seremos pnlstas. 

El dla que sea pan1sta. nosostros seremos pamstas. Y s1 un dla llegara a ser perred1sta. 

entonces nosotros seremos perred1stas .. ' 0 

.za Cazés Daniel. Memonal de Jas elecc1ones de 1994 Test1rnon10 de observadores. Edt. La jamada 
Ed1c1ones. México 1996. p. 191. 
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Otro punto importante de resaltar aqui es de pese a los cursos de capac1tac16n 

1mpart1dos por el IFE. la gente encargada de la casilla en el <lmb1to rural no sabia como 

realizar sus funciones. razon par la cual los representantes de casilla intervinieron en el 

desarrollo de la ¡ornada. cabe aclarar que en diversos puntos del país ademas de los 

representantes. los observadores tamb1en 1nterv1nieron en el proceso 

El resultado electoral de 1994 y las casillas observadas por Alianza Civ1ca obhgan a 

d1v1dir al país en tres grandes zonas. las que estan integradas de acuerdo a tas 

1rregulandades observadas. la zona en donde las 1rregulandades son menores que seria 

la zona nene del pais y la zona metropolitana de algunos estados. la segunda zona esta 

integrada por la zona centro en donde se detectan los problemas mas senos en cuanto a 

las incidencias observadas por Alianza Cívica y por último el tercer amb1to que es la zona 

sur en donde se registraron las irregularidades mas 1mponantes 

Esta geografia electoral nas 0011ga a pensar que si la zona sur del pais es donde se 

concentran los índices mas baJOS de pobreza. y de conflictos políticos. demuestra que 

debido al poco grado de cultura es mucho mas f3.c1I violar los derechos ciudadanos no 

solo el día de la elección sino casi siempre. 

Alianza Civica clasifica las zonas de la siguiente manera: 

~La región "1 incluye las ciudades más grandes de siete estados: Baja Califomia. 

Chihuahua. Oistnto Federal. Guana1uato, Jalisco. Estado de México y Nuevo León. La 

región 2 Guanajuato. Hidalgo. México. Morelos. Puebla Ouerétaro. san Luis Potosi, 

Zacatecas y la última región Chiapas. Guerrero. M1choacan. Oaxaca. Puebla. Tabasco y 

Veracruz. - 27 

Es conveniente aclarar que la geografia que esta presentando AC. no contempla los 

estados de Aguascatientes. BaJa Callfom1a Sur. Campeche. Colima, Ourango, Nayant. 

Sonora, Tamauhpas. y Tlaxcala debido a que estos estados no contaban con un tama.-io 

suficiente de la muestra. 

;:t /bid. p. 188. 
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Los porcentajes de las irregulandades en cada zona se muestran a continuación en 

los siguientes cuadros: 

Secreto 

Ba1a Cahfom1a 17.44 

Coahu1la 16.71 

Chihuahua 13. 14 

D1stnto Federal 25.24 

Jalisco 24.71 

Nuevo León 37.70 

Sinaloa 36.50 

Secreto 

Guana1uato 44.06 

Hidalgo 60.23 

México 33.68 

Morelos 36.21 

Puebla 47.46 

Cuerétaro 56.67 

San Luis Potosi 42.65 

Zacatecas 33.29 

Irregularidades en la región 1 

porcentaje por casillas 

Coacc16n Tac¡ueo 

11 12 00.00 

14 09 3.19 

6.46 3.69 

12.39 3.90 

10.06 2.73 

17 59 7.25 

19 94 1.41 

lrregualndades en la región 2 

(porcentaje de casillas) 

Coacción Tac¡ueo 

22.67 6.77 

32.16 6.57 

31.96 3.56 

26.61 o.oc 

32.51 2.56 

36.95 1.73 

37.46 6.10 

21.66 0.00 

Carrusel Desorden 

1.21 0.00 

6.19 0.00 

1.20 0.00 

3.25 3.25 

4.42 5.17 

353 7.16 

4.26 2.77 

Carrusel Desorden 

1.72 1.72 

6.57 6.61 

6. 13 4.43 

4.60 4.66 

9.64 4.71 

3.47 6.62 

19.55 3.66 

12.09 6.25 
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Secreto 

Chiapas 67.62 

Guerrero 4365 

Michoacan 55.47 

Oaxaca 53 08 

Oumtana Roo 44.35 

Tabasco 46 84 

Veracruz 58.50 

Yucatán 47 68 

lrregualndades en la región 3 

(porcentaje de casillas) 

Coacción Taqueo 

44 54 6 95 

35.85 5 48 

42 31 4 49 

31 .40 3 77 

26 90 o 00 

29 00 3 95 

42 52 2.83 

1 21 86 1 1 35 

Carrusel Desorden 

11 33 12.65 

10 84 g 08 

16.19 16.70 

10 93 3.77 

11 72 8 39 

12.58 
1 13 80 

9 93 10.09 

12 07 5.33 

Dado este análisis Alianza Cívica plantea que el 21 de agosto se realizaron dos 

elecciones unas en el México de la modernidad y otras en el México rural. y lanza una 

cntica a las distintas organ1zac1ones que realizaron. la observación y que no reportaron 

ninguna 1rregulandad que quiza ellos observaron las elecciones modernas en donde los 

incidentes no pasaron a mayores mientras AC. observó las dos elecciones 

El siguiente cuadro nos muestra una comparación de las irregularidades 

encontradas en los estratos urbano-rural 

lrregulandades Zona Zona rural Media Nacional 
metropolitana 

Violación del secreto del voto 25.44ª/o 51.09ª/o 38.55% 
Coacc16n a votantes 14.36ª/a 35.62% 25.17% 
lntroducc16n de tacos de votos a 2. 12ª/a 4.98% 3.5% 
tauma 
Votantes llegando en grupo 3.28% 11.55% B.1% 
(carrusel) 
Desorden en la casilla 4.14% 6.82% 6% 
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4.4. TRASCENDENCIA DE LOS INFORMES EN EL ÁMBITO NACIONAL 

Con el desglose de datos por irregulandades presentadas el dla de la jornada electoral 

Alianza Clvica intentó demostrar que et fraude electoral estaba compuesto de pequel'\os 

fraudes que quedaban demostrados con la presentación de todas las 1rregulandades 

ocurridas el dla de la jornada, ya que la globalidad de las il'"regularidades. ya que s1 se 

tomaban encuenta caso por caso estos carecian de valor para el informe. 

La presentación del informe final de Alianza Clv1ca no fue difundido, por ningn 

medio de información más1va. solamente el d1ano de c1rculac16n nacional La Jornada lo 

presentó en un suplemento especial el dia 19 de septiembre. 

Las autondades del 1 FE encabezadas por el doctor Jorge Carp1zo. rechazaron el 

informe de Alianza. adoptando la posición de que todos sus resultados coincidían con los 

demás no habria poroue discutir un fraude electoral. Los conse1eros ciudadanos 

manifestaron estar de acuerdo con la organ1z:ac1ón y s1 bien impugnaron las elecciones 

presentando una acta ante el Tnbunal Federal Electoral. esto quedo sin resoluc16n al 

declararse como legitimas las elecciones del 21 agosto y como ganador de la silla 

presidencial Ernesto Zed1llo. 
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4.5 ACTIVIDADES DE ALIANZA CIVICA DESPUÉS DE LA JORNADA ELECTORAL 

En febrero de 1995, AC. realiza su primera consulta ciudadana que consistió en la 

aplicación de un cuest1onano de tres preguntas que abordaban el tema del en1u1c1miento 

de Cartas Salinas de Gortarl por ser culpable de la cns1s económica ong1nada por la 

devaluación de d1c1embre de 1994. el rechazo o la aceptación del paquete de créditos 

promovido por el gobierno de Estados Umdos. y por Ultimo un dialogar o tomar acción 

militar y judicial en el conflrcto de Chrapas. 

La consulta ciudadana ·contó con el apoyo de más de 16 mil ciudadanos y se 

instalaron 3 mil 491 mesas de consulta en todo el pais y la gente que em1t16 su op1n1ón 

fue de 626 mil 525 ciudadanos -45 

Los resultados de la consulta mostraron que 96 68<!,..o opinaba que Carlos Salmas 

de Gortan era culpable de la cns1s y se le deberia en1u1c1ar. 80 56°/a oomo que el gob1emo 

mexicano deberia recharzar el paquete de ayuda económica y 89.93º/o em1t1ó un si para 

que se remiciará el dialogo en Chiapas. Estos resultados se enviaron ante Ja presidecia 

de la república. Congreso de la Unión. Procuraduría General de la República. y se envió 

un comunicado a la Comisión Nacional de lntermed1ac1ón. (CONA!) 

La segunda consulta ciudadana que organiza AC. se denominó ·La Consulta por la 

Paz y Ja Democracia· solicitada por el Ejercito Zapat1sta de L1berac1ón Nacional V En 

febrero de 1995. AC_ realiza su pnmera consulta ciudadana que cons1st16 en la aplicación 

de un cuest1onano de tres preguntas que abordaban el tema del en1u1c1m1ento de Canos 

Salinas de Gortarl por ser culpable de la cns1s económica onginada por la devaluación de 

diciembre de 1994, el rechazo o la aceptación del paquete de créditos promovido por el 

gobierno de Estados Unidos. y por Ultimo un dialogar o tomar acción militar y Judicial en el 

conflicto de Chiapas. 

28 Boletfn Bimestral Op_ cit. NUm. 2. vol. 1. Julio-agosto 1996 p_ 23. 
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La consulta ciudadana .. contó con el apoyo de más de 16 mil ciudadanos y se 

instalaron 3 mal 491 mesas de consulta en todo el país y ta gente que emitió su opinión 

fue de 626 mil 525 ciudadanos. •29 

Los resultados de la consulta mostraron que 96.68% opinaba que Cartas Salinas 

de Gortan era culpable de la cns1s y se le debería en1u1c1ar. 80.56°/o opinó que el gobierno 

mexicano deberia recharzar el paquete de ayuda económica y 89 93°/o em1t16 un si para 

que se rem1c1ara el d131ogo en Chiapas. Estos resultados se enviaron ante la pres1dec1a 

de la repUbllca. Congreso de la Unión,. Procuraduria General de la RepUblica. y se env16 

un comunicado a la Com1s1on Nacional de lntermed1ac1ón. (CQNAI). 

La segunda consulta ciudadana que organiza AC. se denominó ·La Consulta por la 

Paz y la Democracia· fue sohc1tada por el EJérc1to Zapat1sta de Liberación Nacional 

(EZLN) el cust1onano contenía seis preguntas relacionadas con als demandas del EZLN, 

la reforma del Estado. el papel del EZLN en dicha reforma y la aprt1c1pac1ón de las 

mujeres en los organismos c1v1les y el gobierno. 

En esta consulta part1c1paron 40 000 voluntanos se instalaron 9 815 mesas de 

consulta y se registraron 1 088 094. 

Otra actrvidad fue el Referéndum de la Libertad éste fue convocado por Alianza 

Civica junto con otras siete organizaciones y confederaciones. El tema a tratar fue la 

propuesta de un modelo económico altemat1vo para el desarrollo de México. La propuesta 

contenla seis medidas para reactivar la economla y otras seis para consolidar el mercado 

interno. 

A finales de noviembre de 1996. Alianza Clvica decide registrarse como una 

agrupación politica debido al objetivo que la reforma política plantea en relación con estas 

organizaciones que es el de "ayudar al desarrollo de la vida democrática y la cultura 

polltica asi como la creación dela una opinión pública mejor informada·30 

29 Boletln Bimestral Op. cit. NUm 2. vol. 1 Julio.agosto 1996 p. 23. 
:JO Aguayo, Sergio. ·e1 Caso de Ahanza Clvica· en Reforma. miércoles 19 de febrero de 1997. 
p.11A. 
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Dos serian las mot1vac1ones pnnc1pales de los miembros de AC. para tomar la 

decisión de registrarse como agrupación política. en primer lugar la nueva personalidad 

jurídica que tendrla y en segundo el finac1am1ento público que podrian recibir y de ésta 

manera reducir el subsidio internacional. 

Al ser Asoc1ac16n C1v1I AC. tiene una personalidad llena de llm1tac1ones3
t al ser una 

figura que tienen ac11v1dades mas ligados a lado politlco -ciudadano. 

AC al presentar su pet1c1on de registro como una agrupación politica manifiesta que 

no '"sea una agrupación que promueva candidatos de la sociedad c1v1f a puestos de 

elección popular". 32 

La 1ntenc1ón de AC. al volverse agrupación no era cambiar sus antiguos programas 

de trabajo de observación electoral. consultas ciudadanas.sino simplemente iniciar un 

nuevo programa de trabaJO el cual cons1stfa en '"crear y onentar demandas sociales de 

acuerdo con requenm1entos especificas de los votantes'" 33 

Al no renunciar a sus programas de observación electoral el registro queda 

condicionado debido a cuestiones legales especificadas en el articulo quinto del COFIPE 

que esp1tula que sólo podrán ejercer la observación electoral 1nd1viduos sin vincules a 

partido u organización política alguna. 

Tras un largo debate dentro de la estructura dmgente de AC. el 23 de febrero en 

convención nacional AC. decide renunciar al registro de agrupación política para poder 

asi continuar con su objetivo pnnc1pal consistente en observar los comicios y hacer 

respetar el voto ciudadano. 

'' Jdem. 
32 Calderón Alzati. Enrique. ·Alianza Clvica y el proyecto de la sociedad civil para 1997·. En La 
Jamada. Sabado 30 de noviembre de 1996. p. 9. 
» Jdem. 
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Como complemento a la investigación bibliográfica se realizaron encuestas a 

ciudadanos que han panic1pado con Alianza Clvica en diversas activídades ya sea en 

observación electoral o consulta ciudadana o bien en ambas. 

Las principales observaciones que los encuestados manifestaron fueron en lo 

referente a: 

Cursos de capacitación y delim1tac16n de objetivos: 

Los errores que ellos reponan se refieren pnnc1palmente a dos cuestiones: 1) los 

capacitadores deben dar una exphcac1ón más concisa en la explicación de los objetivos 

de trabajo en referencia a que obsel"Var ellos comentan que se les menciona que tienen 

que observar pero no se precisa con clandad que observar y 2) el problema de los medios 

de comun1cac1ón empleados para trasmitir la 1nformac1ón el dia de Jamada electoral. Ellos 

consideraban que la saturación en las lineas los hizo perder tiempo. y que contactarse 

con los observadores móviles les costo trabajo y por tal razón perdieron tiempo pudiendo 

grabar las s1tuac1ones de d1sturb10 que se presentaron. 

Actividades realizadas por Ahanza: 

Los encuestados consideraron que las act1v1dades principales que desarrolla 

Alianza son et fomento de la part1c1paci6n ciudadana aunque también manifestaron que 

su concientización politica ante la c1udadania es un tanto y cuanto sub1et1va al tener sus 

capacitadores tendencias de 1zqu1erda. y que por tal motivo pierden cred1b1ildad ante 

cierta población que tiene más conc1enc1a polit1ca. 

En cuanto a la pregunta del cuest1onam1ento relativa a que s1 se habia alcanzado el 

objetivo de la Alianza/Observación 94 todos contestaron que si. porque mucha gente sin 

ningún interés mas que en el desarrollo de unas elecciones pacificas par110.p6 y se 

involucró aunqu9 sea por unos días en el proceso electoral y en act1v1dades políticas: 

aunque también mencionaron que esa part1c1pación se vio más en las ciudades y en las 

zonas rurales baja la afluencia de observadores. 
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De la muestra de observadores de Alianza Cívica que se analizó el cien porc1ento 

mamfesto que no tendria por qué aceptar et registro de agrupación política puesto que 

para el trabaJO que ellos desarrollan es más 1mpor1ante la 1dent1dad y el reconoc1m1ento 

de la sociedad que el financ1am1ento estatal 

Un último comentano de esta gente hacia AC cons1t16 en que debe ex1st1r una 

mayor comun1cac1ón entre la gente que coordina y la que part1c1pa, y que sus trabajos no 

sólo sean en tiempos electorales sino que deberían de difundir más sus otros programas 

de trabaJO, porque son pocos conocidos. 
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CONCLUSIONES 

El México que hoy v1v1mos es un México lleno de contrad1cc1ones marcadas, se 

habla de crecimiento económ1co. contando con más de 40 i"n1llones de pobres en el pais, 

se habla de democracia. cuando la democracia real nunca ha existido. se habla de 

México en el mundo. no por su historia. ni bellezas sino por sus corrupc1ones en todos los 

niveles. 

El sistema polit1co mexicano. esta caractet1zado por la figura de un presidente 

fuerte. esto es me1or conoc1do como un sistema pres1denc1allsta. el cual fue 

implementado hacia los afies 40's cuando el ahora partido hegemónico forma sus 

cuadros, la caracterist1ca pnnc1pal de este sistema es que pese a las funciones 

constituc1onales de todo representante de poder e1ecut1vo. se le agregan unas facultades 

metaconst1tucionales y estas atnbuciones se caractenzan por el alto poder de dec1s16n 

~ue el presidente tiene hacia el intenor de su partido polit1co. y Ja característica más 

significativa es el poder de nombrar a sus sucesor para el siguiente penado pres,dencial. 

Este fenómeno ha onginado básicamente dos cosas: 

Poca participación real de los partidos polit1cos de opos1c16n al gobierno en 

elecciones y la const1tuc1ón de las Cámaras con puros constituyentes mienbros del 

mismo partido político igual al del presidente en donde se aprobaban fas leyes sin 

recJamo alguno. 

El proceso electoral era visto como un simple trámite para certificar la decisión del 

presidente saliente hacia sus suesor y así poder avalar una democracia ficticia. en donde 

la participación de los partidos de oposición era casi nula. 

En la contienda presidencial de 1976 se demuestra una cnsis polit1ca en donde el 

candidato pnísta José López Port11fo compite pract1camente sólo para las elecciones a la 

presidencia, por tal motivo la élite política en turno decide plantear una reforma politico

electoral para garantizar un disfrazado pluralismo político, de esa reforma cabe hacer 

destacar la Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales (LFOPPE), la 
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cual tuvo como obtejo legitimar la. participación de los nuevos actores que nacieran a raiz 

de Implementar los cambios que ahl se generaran. 

En la década de los BO's, México y el mundo vive una serie de crisis económicas. 

polltlcas y sociales. 

La crisis el sistema político mundial hace repensar la función del estado benefactor 

que por mucho tiempo habla sido el rector de diversas economias. y dando por el 

resultado del análisis la nueva teorla del neoliberalismo impulsado principalmente por 

Estados Unidos e lnglaterrra. 

El neoliberalismo se convierte entonces en la panacea de salvación para muchos 

paises. pero también se convierte en el verdugo de los muchos paises cap1tahstas que 

debido a sus préstamos econom1cos con las pnncipales potencias mundiales contra1dos 

via el Fondo Monetano Internacional o el Banco Mundial tiende a desc1udar el aspecto 

social y a generar deuda interna, e implementar las nuevas pollticas económicas a seguir 

las cuales traen consigo un decaimiento del empleo y del poder económico de la 

población. 

Un pilar del neohberahsmo es la consecución de la democracia por la vía de las 

urnas esto es. la hmp1eza electoral; es así como las elecciones toman un toque 

importante en las democracias modernas. ya que tal objetivo Estados Unidos 

(principalmente) destina una fuerte cantidad de recursos para la consecución de ese 

obeJtivo. 

En México. se implementa el modelo neollberal hacia la pnmera mitad de la década 

de los BO's, enfrentando una cnsis economica muy fuerte el. PRI comienza también a 

enfrentar crisis no sólo de las cUpulas de poder sino de los diversos sectores los cuáles lo 

integran. los vie1os vicios de cacicazgo y centralismo aunados al poder económico de los 

empresanos dan ongen a la insurgencia electoral de la década casos como el de 

Chihuahua en donde el PRI enfrenta su pnmera derrota electoral . o casos como el de 

San Luis en donde et hder local puede hacer a su favor la votación aun sin contar con el 

respaldo de un partido político. 
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Las elecciones de 1988, se ha dicho son un parteaguas de los grandes cambios no 

sólo en materia de refor'mas electorales. sino también en la partic1pac1ón ciudadana. la 

cual se mamfestó en contra ya de las vie1as prácticas priístas de hacer política. Un hecho 

también importante a resaltar es el gran impulso que fa figura de Cuauhtémoc Cárdenas 

dio a la campa,,a del Frente Democrat1co Nacional y al mov1m1ento postelectoral. 

Salinas de Gortan sube al poder y lo pnmero que hace es letg1t1mar su poc1sión. 

siendo una de las medidas para lograr1o la convocatona a los partidos de opos1crón para 

hacer reformas politrco-electorales. destacando en este sentido el acercamiento de la 

figura pres1denc1al con el Partido Acción Nacional 

En la presente 1nvest1gac1ón se men1conaron vanas reformas políticas que 

coninciden en una cosa: son el resultado de cierta coyuntura importante para el PRI pues 

las n1ane1a a su conven1enc1a para recuperar la reg1t1m1dad: ese es el caso de la ültima 

reforma ya que srgue perrmt1endo la aprt1c1pac1ón de los partidos polit1cos de oposición 

pero asegurarando el tnunfo al PRI. 

El objetivo pnnc1paJ de esta 1nvesttgac16n fue el de analizar la participación de 

Alianza Cívica en el proceso electoral de 1994 Alianza Cívica es un nuevo actor politico 

que surge en base a la necesidad de ra ya carente 1dent1ficac1ón de la socredad con los 

viejos actores 1nst1tuc1ona1es. esto son los partidos polit1cos ya existentes los cuales se 

han de1ado llevar por las v1e1as tácticas del sistema colit1co mexicano. 

Si bien ciertos sectores de la sociedad sienten la necesidad de hacerse eschucar y 

de involucrarse en la vida política mediante su part1c1pacrón activa. los mismos son 

minontanos esto es generado por el propio sistema, puesto que en pnmer lugar para que 

Ja gente tome conciencia de sus derechos c1v1/es es necesano que pnmero tenga 

resueltas sus necesidades pnmarias y de esta manera no venda su voto a quien mejor Jo 

pague, sino otorgue ese derecho a quien me1or vele por sus intereses sociales básicos. 
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Al iniciar la 1nvest1gac1ón nos fijamos la demostración de cuatro h1p6tes1s de trabaJO 

las cuales al concluir la presente resultaron ciertas ya que la apancrón de nuetsro objeto 

de estudio fue generado por la misma sociedad y postenormente reglamentado por las 

leyes del país. Tanto las rupturas dentro de las cúpulas del poder para permanecer en el 

mismo como la propagación de la pobreza en todo el país h1c1eron del al"lo de 1994 un 

arto electoral violento y en donde los grandes •ntereses creados en el ámbito internacional 

ponian en peligro ta estabilidad del pais, y se necesitaba contar con organ1zac1ones que 

dieran validez y sustento al proceso electoral el cual s1 presentaba alteraciones o vacios 

de 1nformac1ón generaría una contiende que a México n1 a los mercados internacionales 

convenía. 

La apanción de la figura del obseNador electoral surge en base a la practica de los 

derechos humanos, esto es pnnc1palmente a la práctica de libertad que tiene los 

individuos de participar en la toma de dec1s1ón de elegir libremente a sus gobernantes y 

básicamente que su dec1s16n sea respetada convenga o no a los intereses de los 

dirlgentes en ese momento. par tal motivo las leyes en México perm1t1eron y adapataron 

la figura del obseNador electoral por dos razones la necesidad social de part1c1par e 

involucrarse en el proceso y el factor intemac1onal que ex1gia a México una transparencia 

en sus procesos electorales. 

Es importante resaltar. el gran peso que el factor mtemac1onal tiene en México, 

debido a que la metadolog1a empleada para la observación tuvo el visto bueno de la 

Organización de las Naciones Unidas. El modelo de observación integral que llevó a cabo 

Alianza Civ1ca fue amb1c1oso y tuvo que enfrentar senos cuest1onam1entos tales como que 

sus metodologla era inadecuada a que sus resultadas fueron parciales o que el mayor 

financiamiento de la organización fue extranjero. y nunca tomaron en cuanta los grandes. 

problemas que la organización tuvo que enfrentar en cuanto a la togist1ca de la 

observación todas las recursos humanos que emplearon fueron voluntanos y se unieron 

con un simple ob1et1vo: hacer valer su derecho a designar a sus autondades y lograr por 

una vía pacífica esa toma de poder. 
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El esfuerzo humano fue sorprendente y hay que reconocer las fallas pero también el 

esfuerzo. que conlleva organizar una observación electoral cuando se tiene casi todo en 

contra. ya que AC, se enfrenta a uñ sistema que es poco flexible para el cambio o que 

solo adapta sus mecanismos para seguir sostenido su mal entendida democracia. 

Dentro de ese Juego de leg1t1m1dad y consenso que se discute en los 1nfornies 

finales de Alianza Civ1ca. existe una contrad1cc16n y ésta es que Alianza en base a sus 

conteos rápidos tiende a leg1t1mar al proceso electoral porque aunque es la única 

organización que cuestiona la calidad del proceso las autoridades del IFE toman en 

cuenta el resultado y lo dan como valido porque coincide con el resulatdo final de ellos y 

ahi radica la contrad1cc1ón poruqe pese a que AC critica los resultados por las incrdenicas 

o faltas regs1tradas en el porceso también convalida por la prox1m1dad con los resultados 

del IFE. 

Las elecc1ones de 1994, son un claro eJemplo de que la sociedad quiere y debe 

intervenir en la consecus16n de la democracia política en el país. pero de una democracia 

que siente bases para una repart1c1pac1ón menos desigual de la nqueza o sea para que 

todos y cada uno de los mexicanos tengan acceso a la sat1sfacc16n de sus necesidades. 

Sólo asf se puede tener sentido la conquista de una auténtica democracia electoral 

tanto a nivel local como nacional en el México de este fin de siglo. tan urgido de construir 

sus clases sociales. económicas e institucionales sobre una cultura politica de nuevo 

siglo. 
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