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Introduccion 

Las elecciones son el rasgo mas sobresaliente de las democracias pluralistas modemas no s6lo 

porque oonstituyen el mecanismo idoneo a traves de! cual se expresa la voluntad ciudadana, sino 

tambien porque penniten el procesamiento pacifico y civilizado de las controversias politicas, asi 

como la formaci6n de mayorias y minorias politico-electorales. 

Sin embargo, el proceso electoral por si mismo no garantiza la vigencia de un autCntico 

regimen democn\tico. En efecto, regimenes autoritarios bien pueden convivir, y ban convivido, 

con mecanismos electorales. En consecuencia, para que las elecciones sean un expedicnte que 

contribuya al fortalecimiento de la democracia debe asegurarse la efectiva competencia entre 

distintas ofertas politicas, lo cual solo es posible, entre otras cosas, mediante el establecimiento 

de procedimientos, instituciones y autoridades que aseguren plena imparcialidad y equidad entre 

los contendientes. 

En Mexico, el regimen emanado de la Revoluci6n de 1910 se distingui6 por pennitir, e 

incluso alentar, la existencia y participaci6n legal de otras opciones partidistas aparte de la 

gubemamental y por celebrar peri6dicamente elecciones para renovar los poderes publicos. Sin 

embargo, las elecciones estuvieron lejos de ser democriticas. La inequidad en las condiciones de 

competencia y la parcialidad con que se manejaron durante decadas las instancias electorales, 

impidieron, la mayor de las veces, la efectiva competitividad electoral entre los partidos y la 

conformaci6n de mecanismos que aseguraran respeto al mandato ciudadano expresado en las 

um as. 

El sistema electoral mexicano se caracterizo por privilegiar la hegemonia de un solo 

partido politico, el oficial, en detrimento de la credibilidad en los propios procesos electorales. 



Esta hegemonia sc mantendria gracias a diversos mecanismos no democrftticos. La vinculaci6n 

organics entre el partido oficial y el Estado, que le perrniti6 a aquel el acceso a enonnes recursos 

econ6rnicos, materiales y humanos, mientras que la existencia de autoridades e instancias 

electorales comprometidas con los poderes publicos, impidieron la celebraci6n de elecciones 

competitivas e imparciales. 

Esta anomalia pudo ser mantenida durante varias decadas. El amplio respaldo social con 

que contaron algunos de los gobiernos postrevolucionarios, asi como la debilidad de los partidos 

de oposici6n, posibilitaron, entre otras cosas, la instauraci6n de rcglas del juego que favorecieron 

el predominio de un solo partido politico. Sin embargo, esta hegernonia no tardaria en entrar en 

crisis. En efecto, el proceso de modemizaci6n econ6mica, que introdujo cambios importantes en 

la estructura social, asi como el paulatino desdibujamiento de un Estado eficaz y pr6spero, 

propiciaron la aparici6n de una amplia pluralidad social, politica y cultural que ya no podia ser 

reducida a los estrechos margenes de participaci6n que el gobiemo proponia y alentaba. 

Como respuesta a la creciente irritaci6n social que comenzaba a radicalizarse, sabre todo 

a raiz de los penosos sucesos ocurridos durante 1968, y a la amenaza de que la oposici6n 

pnlcticamente desapareciera, el regimen opt6 por una apertura gradual y controlada para abrir 

canales institucionales de expresi6n a la inconfonnidad. Esta estrategia permiti6 al gobierno 

mantener el control del carnbio politico sin poner en riesgo la hegernonia del partido oficial. Por 

ello, mas que garantizar una efectiva democratizaci6n de las comicios, el refonnismo electoral 

iniciado en 1977 busc6 enfrentar las recurrentes crisis coyunturales. Asi, el regimen concedi6 

gradualmente ciertos espacios a la oposici6n, pero sin modificar su esencia autoritaria y 

hegern6nica. 
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Sin embargo, esta estrategia liberalizadora pronto evidenciaria sus propias limitaciones. 

El formidable reto que planteo el controvcrtido proceso electoral de 1988, el cual no s6lo 

amenaz6 la continuidad del regimen sino tambien la estabilidad politica y la paz social, orill6 al 

gobiemo entrante a plantear un nuevo marco nonnativo para celebrar los comicios en nuestro 

pais. La crisis postelectoral de ese aiio ademas de reflejar los limites de la estrategia aperturista, 

tambien enfatiz6 la urgencia por modificar la integraci6n de los 6rganos elcctorales. En efecto, a 

partir de ese aiio la demanda democratizadora esgrimida por la oposici6n y por amplios grupos de 

la sociedad se centr6 en la necesidad inaplazable por conformar organismos y autoridades 

electorales plenamente imparciales. 

En respuesta a esta demanda en 1989 se realiza una consulta publica, misma que deriv6 

en la primera reforma electoral del gobierno de Carlos Salinas. Dicha reforma tuvo como 

principal resultado la creaci6n del lnstituto Federal Electoral, organismo publico aut6nomo 

encargado de la organizaci6n y vigilancia de los comicios federales en el pais. Mas alla de los 

notables avances que entraii6 la reforma de 1989-1990, aun quedaban temas pendientes, 

particularmente el referido al financiamiento de los partidos, que serian abordados en la segunda 

reforma del sexenio en 1993. 

A pesar de la realizaci6n de dos reformas electorales que modificaron en grados nunca 

antes vistos la composici6n de los 6rganos electorales, no se logr6 afirmar plenamente la 

credibilidad en la instancia electoral. Esta incredulidad qued6 plasmada en la serie de interinatos 

y protestas postelectorales que se desplegaron durante buena parte del sexenio de Carlos Salinas. 

Dicho sea de paso, esta situaci6n alert6 sobre la necesidad de dar cauces mas claros al proceso de 

transici6n, a fin de evitar los riesgos que pueden acompaliar a este: los de violencia e 

inestabilidad. 
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Con todo, el pn,sidente habia logrado una notable recuperaci6n del voto priista y una gran 

aceptaci6n social hacia su gesti6n, con lo cual la critica opositora, esta vez, no alcanz6 la 

ffllOIIIIICia que habla tenido en 1988. Sin embargo, los dificiles acontecimientos que 

acompailaron al tmnino del sexenio (aparici6n de un grupo annado en Chiapas, secuestros a 

promlnentes cmpresarios y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la 

presidencia de la Repliblica) obligaron al gobierno a pactar una nueva refonna electoral. 

En esta ocasi6n, la refonna cont6 con el aval de las tres fuerzas pollticas mas importantes 

del pals (las dos anteriores habian sido aprobadas unicamente por el PRI y el PAN); asimismo, 

introdujo un nuevo diseilo en la integraci6n de los 6rganos electorales, que por mucho, 

contribuy6 a fortalecer la imparcialidad y transparencia de los mismos: la ciudadanizacion. 

Con esta refonna se inaugur6 un momento nuevo en la integraci6n de la mixima instancia 

electoral. Por vez primera ciudadanos no identificados con ninglin partido politico se erigieron 

como el componente decisivo al interior del Consejo General del JFE al contar con seis de los 

once votos totales de este cuerpo colegiado. Este dato no resulta menor si recordamos que 

durante decadas las instancias encargadas de la vigilancia y organizaci6n electoral se encontraban 

dominadu por el gobierno y el partido oficial. 

De ahi que el objetivo central de esta investigaci6n sea el de observar el papel que jug6 la 

ciudadanizaci6n de los 6rganos electorales, no s61o como mecanismo para inyectar mayor 

credibilidad a las elecciones, sino tambien como elcmento que penniti6 definir una ruta m6s clara 

y certera a nuestro proceso de transici6n polltica. En efecto, la consolidaci6n del expediente 

electoral como fonnula dcmocnltica de expresi6n, participaci6n y representaci6n ciudadanas se 

convirti6 en el acicate fundamental para la construcci6n de acuerdos entre las distintas fuerzas 

politicas. Con ello, el proceso de cambio politico se vio definido por el dialogo y la negociaci6n, 
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elementos que coadyuvaron a garantizar el tr.insito institucional por una via pacifica y civilizada. 

Para llevar adelante esta investigacion recurri a distintas fuentes: periodicos, articulos, 

ensayos, libros, etcetera, que me permitieran ofrecer una lectura hist6rica y empirica sobre los 

origenes, alcances y limitaciones de la ciudadanizacion de los organos electorales durante el 

proceso electoral de 1994. Sin embargo, lo que resulto mas relevante para los fines de este trabajo 

fue la revisi6n de las versiones estenograficas de las sesiones del Consejo General del JFE 

efectuadas una vez que se ciudadanizo este organo colegiado. Con base en estas versiones se 

pudicron aquilatar las aportaciones que los consejeros ciudadanos brindaron a la realizacion de 

elecciones mas limpias, equitativas y creibles. 

Por ello el presente trabajo no se detiene en el analisis detallado de los resultados 

electorales, las comparaciones entre sistemas electorales o la demostracion empirica de un 

modelo teorico de carnbio politico. Tan s61o intenta dar cuenta de las condiciones en que dicho 

proceso (de reforma politica) se desarroll6 en nuestro pals, y de! mecanismo (ciudadanizacion) 

que pennitio adoptar reglas mas creibles en la organizacion del proceso electoral en su conjunto. 

En sintesis, lo que aqui se expone es una breve investigacion de historia polltica sobre los 

antecedentes de la que ha mostrado ser la f6rmula mas exitosa en lo referente a la integracion de 

organos electorales en Mexico. 

Para cumplir este objetivo, el presente trabajo se divide en cuatro capftulos. El primcro, 

ofrec:e un marco teorico minimo deade el cual abordar los distintos momentos de la 

tranSformacion politics en nuestro pals. Si bien resulta imposible trasladar mecanicamente los 

distintos modelos de tranSici6n al caso mexicano, dadas las peculiares caracteristicas que 

distinguen a este, es imprescindible recurrir a las categorias conceptuales inscritas dentro de la 

teoria de las transiciones para localizer las coordenadas en donde puede ubicarse la transicion 
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me,icana. En este sentido, dicho capitulo define brevemente los tres conceptos que guian el 

analisis de cualquier proceso de cambio politico, a saber: transicion, liberalizaci6n y 

democratizacion; mismos que seran retomados en el ultimo capitulo de este trabajo. 

El segundo capitulo, aborda hist6ricamente y de forma descriptiva los cuatro grandes 

momentos por los que ha atravesado la integraci6n de los 6rganos electorales en nuestro pals: a) 

la promulgaci6n, en 1918, de la ley para elecciones federales que dej6 en manos de gobernadores 

y presidentes municipales la organizaci6n y vigilancia de los comicios; b) la centralizaci6n de los 

6rganos electorales definida por la ley electoral de 1946, la cual deposit6 en manos de los poderes 

(ejecutivo y legislativo) y los partidos la autoridad comicial; c) el proceso de ciudadanizaci6n de 

los 6rganos electorales, que inici6 con la reforma de 1990 y se profundiz6 en 1994, y d) la plena 

ciudadanizaci6n, que con la reforma de 1996 signific6 una vuelta de tuerca al proceso iniciado en 

1994. 

La retrospectiva hist6rica nos pareci6 fundamental para observar la relevancia de los 

cambios operados. En efecto, las carencias y limitaciones del pasado resultan utiles para ponderar 

los cambios del presente. Este recorrido hist6rico tambien se detiene en aquellas circunstancias 

que en su memento alentaron o retardaron una integraci6n mas imparcial de los organismos 

electorales en nuestro pais. 

El tercer capitulo hace un recuento de los acuerdos tomados por el Consejo General del 

IFE previos al proceso electoral del 21 de agosto de 1994, una vez que se integraron los 

consejeros ciudadanos a este cuerpo colegiado. Cada uno de los acuerdos es abordado y ordenado 

cronol6gicamente, en concordancia a como fueron aprobados por el Consejo General. 

Por las dificiles circunstancias que caracterizaron a aquel aiio, crei conveniente hacer una 
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breve semblanza del contexto politico en el que se desanoll6 el proceso electoral. Esta 

contcxtualizacion me parecio pertinente para resaltar en su justa dimension la trascendencia de la 

ciudadanizaci6n del Consejo General y los acucrdos adoptados por este. 

El cuarto y ultimo capitulo, analiza el papel que jugo la ciudadanizaci6o en cl contexto de 

la transici6n politica. En este sentido, el analisis sc centra en el papel que tuvo la liberalizaci6n 

politica como formula que garantizo desde los ailos setenta la continuidad y estabilidad del 

regimen autoritario. Asimismo, se aborda la crisis de la estrategia liberalizadora durante los ailos 

ochenta y su refuncionalizaci6n durante el sexenio de Carlos Salinas. Acto scguido, se destacan 

los efectos que la crisis politico, la reforma electoral y la ciudada11izaci6n de los 6rganos 

electorales tuvieron en el proceso de transici6n a la democracia. 

Posteriormente, se incorpora un breve apartado sobre la reforma electoral de 1996, 

particularmente en lo que toca a la plena ciudadaoizaci6n del maximo 6rgaoo electoral. En 

efecto, la integraci6n de consejeros ciudadaoos durante el proceso federal de 1994 y el 

reforzamiento de la ciudadanizaci6n con la refonna electoral de 1996 o:frecieron condiciones 

ineditas para el mejor desarrollo de los procesos electorales en nuestro pais. 

Finalmente, en las conclusiones se sen.ala la importancia que tuvo la ciudadanizaci6n del 

Consejo General de] JFE durante el proceso electoral federal de 1994 para la inauguraci6n de una 

nueva etapa en la integraci6n de los 6rganos electorales en Mexico. Etapa que viviria un nuevo 

capitulo con la reforma electoral de 1996, misma que profundizaria el proceso de 

ciudadanizaci6n. 
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I. Algunas eonsideraelones teorieas 

Desde hace aiios Mexico ha vivido un intenso proceso de transfonnaciones en las estructuras y 

procedimientos emanados de la Revoluci6o de 1910. En efecto, como resultado de la 

modernuaci6n econ6mica y la movilizada social, la pluralidad politica comeoz6 a hacerse 

constatable en todos los niveles de la vida nacional. Asimismo, el lento pero finne afianzamiento 

de otras opciones politicas aparte de la oficial, tuvo como resultado una protimda modificaci6n en 

la geognfia electoral de! pais, asi como una composici6n de los 6rganos de representaci6n mas 

acorde con esa pluralidad que se desplegaba a lo largo y ancho de! territorio nacional. 

Sin embargo, la peculiaridad del regimen mexicano, caracterizado por una estructura 

institucional formalmente democnltica pero con pnlcticas autoritarias, gener6 un tipo de 

autoritarismo flexible y adaptable al cambio. Este autoritarismo, distinto a cualquier otro en el 

rube, tarnbien se caracteriz6 por contar con una transici6n sui generis: muy lenta y llena de 

altibajos. En efecto, la transfonnaci6n gradual y zigzagueante que sigui6 el proceso de cambio 

politico en nuestro pais, provoc6, hasta cierto punto, un traslape entre el fin de! autoritarismo y la 

inauguraci6n de un regimen plenarnente democnltico, ta! y como puede observarse mas 

nltidarnente en otros procesos de transici6n en el mundo. 

Como quiera --y no obstante las peculiaridades que distinguen al regimen mexicano y a 

su dinamica de cambio-, resulta conveniente revisar esta ultima bajo la 6ptica de algunos 

conceptos que pennitan identificar los momentos clave por los que ha atravesado el proceso de 

transici6n en Mexico. Asi, en este capitulo se desarrolla una breve definici6n de tres conceptos 

presentes en la literatura politol6gica, a saber: transicion, /iberalizacion y democratizacion. 
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Ciertamente esta clasificaci6n no agota ni reduce los rasgos particulares de la transici6n 

en Mexico, empero sugiere algunas claves para comprender la ruta que sigui6 el cambio politico 

en nuestro pais. 

Antes de abordar estas definiciones, se presenta un marco hist6rico de la democratizaci6n 

basado en el texto de Samuel P. Huntington, La Tercera Ola, el cual hace referencia a las tres 

fases (olas) que caracterizaron el movimiento mundial por la democracia. La ultima de ellas, 

iniciada en los ai\os 70, se distingue por la presencia de movimientos que marcaron la transici6n 

de regirnenes totalitarios, dictatoriales y autoritarios a otros de tipo dernocratico. 

Segun Huntington, Mexico se encontraria dentro de los paises que se adhirieron a esta 

tercera ola del auge dernocratico. Mediante el mecanismo de apertura controlada desde la elite 

gobernante, el pafs cornenz6 a experimentar sucesivas refonnas que paulatinamente comenzarian 

a transformar los rasgos autoritarios del regimen. Lo anterior fue posible gracias a que el grupo 

refonnista sustituy6 a grupos tradicionales en el poder. 1 

Tai y como seilala este autor, los regimenes no dernocrilticos pueden enfrentar sus crisis 

de legitimidad por medio de la liberalizaci6n o la dernocratizaci6n. Sin embargo, la liberalizaci6n 

constituye una salida que dota de condiciones que pueden volver irreversible el paso hacia la 

democratizaci6n. Tai puede ser el caso mexicano. 

A continuaci6n, realizamos un breve recorrido por las definiciones de los tres conceptos 

arriba seilalados. Mismos que seran abordados durante el ultimo capitulo de este trabajo, en el 

cual se considera que la transici6n en Mexico estuvo definida por una lenta liberalizaci6n que 

condujo, finalmente, al desarrollo de estructuras institucionales preferentemente democr8ticas, 

particularmente en el ambito electoral. 
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l. El auge de la democracia: la Tercera Ola 

A partir de las transiciones democraticas registradas en la Europa Mediterranea (Espana, Portugal 

y Grecia) entre I 974 y 1979, el tema del cambio politico ocup6 un lugar relevante en los estudios 

te6ricos y empfricos desarrollados por la ciencia politica. El paso de un regimen autoritario a otro 

de corte democratico nutri6 los mas variados enfoques y dio lugar al surgimiento de diversos 

modelos para explicar la transici6n. Uno de ellos es el elaborado por el polit6logo norteamericano 

Samuel P. Huntington. 

Para este autor, las transiciones de los Ultimos ai'ios se inscriben dentro de un esquema 

mas amplio de democratizaci6n que inici6 en el siglo XIX. Desde entonces se han presentado Ires 

grandes olas dcmocratizadoras. La primera ola, desarrollada entre los afios de 1828 y 1926, 

resolvi6 el problema de la extension de! sufragio entre los varones adultos, el establecimiento de 

un poder Ejecutivo responsable y la celebraci6n de elecciones peri6dicas. 

La segunda ola, extendida de 1943 a 1962, surgi6 como consecuencia de la ocupaci6n 

aliada que promovi6 la instauraci6n de instituciones democr8ticas, y explica la democratizaci6n 

de Alemania Occidental, Italia, Austria, Japon y Corea despues de la Segundo Guerra Mundial. 

Como Huntington seiiala, la historia no es unidireccional, por lo que a cada una de estas olas 

democratizadoras sigui6 una ola inversa. 

Por ultimo, la tercera ola democratizadora abarca los procesos de transici6n, generalmente 

pacificos, de regfmenes autoritarios a democraticos registrados en el mundo a partir de 1974.2 

Estos procesos de cambio politico no siempre son los mismos ni tarnpoco existe un modelo Unico 

para explicar las transiciones democrAticas. 
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Cualquier estudio sobre la transici6n debe atender antes quc nada la especificidad del 

regimen en cuesti6n. Es nccesario reconocer la naturaleza del regimen autoritario para analizar 

las caractcristicas del propio proceso de transici6n. 

Huntington distinguc tres tipos de regimenes autoritarios: los sistemas de partido unico, 

los regimcncs militares y las dictaduras personalistas. El sistema de partido unico es aquel en el 

cual un solo ''partido" mantiene el monopolio de! poder y sirve como elemento que legitima 

ideol6gicamente al gobierno. 3 La diferencia entre uno y otro es nula ya que ambos conforman un 

solo bloque. Este tipo de sistema alcanza regularmente niveles de institucionalidad politico 

elevados. En cuanto a los regimenes militares, estos son resultado de un golpe de Estado, donde 

generalmente una junta militar se erige como detentora de! poder; este regimen es de caracter 

dual pues lo mismo puede dar paso a la transici6n democratica como tambien puede convertirse 

en su principal amenaza. Y, finalmente, el regimen de dictadura personalista es aquel en el cual 

un solo individuo concentra el poder. Este tipo de regimenes carecen de una institucionalidad 

minima pues se encuentran sujetos a la decision caprichosa del dictador en turno. 

A estos regimenes corresponde un tipo de transici6n, a saber: a) transformaci6n, que 

consiste en el adecuamiento de la nonna por parte de la elite dirigente; este proceso se inicia 

desde la cupula e indica la fortaleza de! gobierno frente a la oposici6n; b) reemplazo, se refiere al 

carnbio que provoca el desarrollo de la oposici6n, la cual, alcanzada cierta madurez, tiene la 

capacidad de obtener el poder en una elecci6n; y c) traspaso, que indica que tanto el gobierno 

como la oposici6n se requieren mutuarnente, por lo que la negociaci6n sirve como principal 

impulso de este tipo de transici6n.• 

La relaci6n que estos regimenes guardan con los procesos de transici6n definidos por 

Huntington no es puntual ni directa; tarnpoco se puede afirmar que exista una correspondencia 
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univoca. Simplemente podemos advertir que los regimenes autoritarios se homologan por carecer 

de la base institucional de cualquier democracia: la participaci6n. De esta carencia surge un 

deterioro de la legitimidad originaria (ideol6gica ode facto) del regimen autoritario. Lo anterior 

provoca que el propio regimen busque salidas a esta crisis, ya sea por la elecci6n o la represi6n, o 

bien por la democratizaci6n o la liberalizaci6n. 

2. EI concepto de transici«ln 

Por transici6n suele entenderse el paso de un rCgimen politico5 a otro sustancialmente distinto. 

Este proceso se encuentra detenninado por la ausencia de consenso entre los actores politicos 

sobre el arreglo institucional y las practicas politicas existentes y por la busqueda de otras 

distintas. 

La transici6n tambien sugiere un momenta de indetenninaci6n, en el cual coexisten 

instituciones y prllcticas autoritarias en proceso de deslegitimaci6n, con reglas y acuerdos 

democraticos que aUll no logran legitimarse plenarnente. 

( ... ) el proceso de transici6n politica es aqu~l en el cual las reglas del ju ego del regimen 

vigente han dejado de operar y ser acatadas por todos los actores, pero no ha sido definido y 

aceptado un nuevo conj unto de reglas. 6 

En este orden de ideas, Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter definen a la transici6n 

como: 
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( ... ) el intervalo que se extiende entre un l'egimen politico y otro ( ... ) Las transiciones estan 

delimitadas, de un lado, por el proceso de disoluci6n del regimen autoritario, y del otro, por 

el establecimiento de alguna forma de dernocracia, el retomo a alg(m tipo de regimen 

1utoritario o el surgimiento de Wl8 altemativa revolucionaria. Lo caracteristico de la 

transici6n es que en su transcurso las reglas del juego politico no est6n defmidas. No s6lo se 

hallan en flujo permanente sino que, adelllaS, por lo general son objeto de una ardua 

contienda; los actores luchan no s6lo por satisfacer sus intereses inmediatos ( ... ) sino tambien 

por defmir las reglas y procedimientos cuya configuraci6n detennil18l'a probablernente 

quienes seran en el futuro los perdedores y los ganadores.7 

La transici6n democratica supone el surgimiento de dos gropos que se confrontan: aquellos que 

buscan la supervivencia del regimen y los que buscan modificarlo.8 Los actores en conflicto 

tratan de imponer su hegemonia, pero cuando los costos de reprimir al contrario son mas altos 

que los de tolerarlo, se tiende a la negociaci6n y a la institucionalizaci6n de procedimientos 

democn\ticos. Sin embargo, cuando no es posible el consenso entre los actores, es altamente 

probable un desenlace violento que conduzca al colapso ya la inestabilidad. 

Muchos pueden ser los factores y condiciones que intervienen en una transici6n polftica. 

Sin embargo, la mayoria de los teoricos de la transici6n coinciden en afirmar que este proceso 

tiene como antecedente la crisis politico del regimen. Por lo general, los procesos de transici6n se 

encuentran precedidos por el agotarniento del proyecto de un determinado regimen autoritario. El 

desgaste ideol6gico e institucional deriva en una creciente perdida de legitimidad que requiere ser 

reactivada. De ahi que uno de los factores que condicionan la transici6n democratica sea el de la 

crisis del regimen autoritario. 

Cuando se presenta una ruptura al interior de la coalici6n o coaliciones dominantes que 

sostienen al regimen autoritario se est& ante una crisis politica.9 Esta crisis supone una perdida de 
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legitimidad, de eficacia decisional de! gobiemo y un incremento de la movilizaci6n social 

conflictiva. 10 Los actores emergentes que propugnan por la democratizaci6n tienden a adquirir 

mayor relevancia politica, por lo que se abre la posibilidad de una negociaci6n que genere cierto 

conscnso te6rico y pnlctico entre los actores en escena. 

Por ultimo, el proceso de transici6n a la democracia puede estar definido por una 

liberalizaciOn politica o por una democralizaciOn. La primera tiene que ver con las refonnas 

implementadas para relegitimar al regimen, mientras que la segunda tiene como objetivo la 

transformaci6n estructural de las instituciones. Sin embargo, arnbas localizan en el factor politico 

del acuerdo un mecanismo para dar paso al carnbio de una forma no violenta. 

3. El concepto de Uberalizacion 

O'Donnell y Schmitter definen la liberalizaci6n polftica como aquel proceso que explicita y 

arnplia los derechos dernocnlticos: 

Entendemos por liberalizaci6n el proceso que vuelve efectivos ciertos derecbos, que protegen 

a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o 

por terceros. En el planO individual estas garantias incluyen los elementos de la tradici6n 

liberal: el habeas corpus, la inviolabilidad de la correspondencia y de la vida privada en el 

hogar, el derecho a defenderse segful el debido proceso y de acuerdo con las leyes 

preestablecidas, la libertad de palabra, de movimiento y de petici6n ante las autoridades, 

etc~era. En el piano de los grupos, abarcan, la libertad para expresar colectivamente su 

discrepancia respecto a la politica oficial sin sufrir castigo por ello, la falta de censura en los 

medios de comunicaci6n y la libertad para asociarse voluntariamente con otros ciudadanos 

( ... ) Si estas p1'8cticas liberalizadoras no constituyen una amenaza evidente e inmediata para 

el regimen. suelen acrecentarse, se institucionalizan y por lo tanto incrementan los costos 
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efectivos y percibidos de su eventual anulaciOn. 11 

Por tanto, entendcmos por liberalizaci6n aquel pnx,eso politico que supone una apertura gradual 

y controlada de un regimen autoritario y que es implementada por la elite.en el poder. Se habla de 

liberalizaci6n cuando se flexibilizan los limites impuestos a la participaci6n y a la pluralidad 

politica a fin de dar respuesta institucional a los grupos o individuos movilizados que amenazan 

la estabilidad del regimen. Cuando el grado de legitimidad de un regimen se erosion• y el nivel 

de movilizaci6n y protesta social conflictiva aumenta, las estrocturas de un regimen autoritario 

comienzan a liberalizarse para sobrevivir. Esta apertura controlada es una estrategia adaptativa de 

cualquier regimen cuando se ve amenazado en su continuidad. 

Dos modalidades de liberalizaci6n politics son reconocidas por los especialistas: una de 

orden funcional y otra de tipo disfuncional. Decimos que se trata de una liberalizaci6n funcional, 

cuando el regimen aim puede controlar y manipular las fonnas de pluralismo surgidas de la 

liberalizaci6n, la coalici6n politico dominante no presenta fracturas y el regimen conserva ciertos 

niveles de eficacia decisional y de legitimidad. En cambio, hablamos de una liberalizaci6n 

disfuncional, cuando los espacios de participaci6n y pluralismo politico rebasan el control de! 

regimen, se presentan fracturas profundas al interior del grupo gobemante y los niveles de 

eficacia decisional y de legitimidad sean francamente bajos. Esta ultima situaci6n indica una 

crisis del regimen autoritario y, por tanto, el preludio de una autentica democratizaci6n. 

En la prilctica, la liberalizaci6n politica amplia los espacios que exacerban y estimulan la 

demanda democriltica, constituyendo un poderoso elernento que puede terminar por transfonnar o 

derrocar al regimen. Al menos asi lo dernuestran algunas transiciones que fueron precedidas por 

una liberalizaci6n ( que se prolong6 por varios ailos como en Brasil, o que dur6 poco tiempo 
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como en Espana). Sin embargo, cuando la liberalizaci6n se convierte en un arreglo concluyente, 

que bien puede entenderse como la institucionalizaci6n de la liberalizaci6n, se corre el riesgo de 

interrumpir la transici6n en una de sus fases intermedias, tal y como lo ejemplifico durante 

deca.das el caso mexicano. 12 

4. El concepto de democratizacion 

A diferencia de la liberalizaci6n, la democratizaci6n constituye un proceso en el cual la 

ampliaci6n de derechos civiles y politicos no proviene de la decisi6n univoca de la elite 

gobemante, sino del acuerdo y la negociaci6n entre la mayor parte de las fuerzas politicas 

actuantes. 

O'Donnell y Schmitter nos dicen que la dernocratizaci6n se refiere a: 

( ... ) aquellos procesos en que las nonnas y procedimientos de la ciudadania son. o bien 

aplicados a instituciones politicas antes regidas por otros principios (p. ej., el control 

coactivo, la tradici6n social, el juicio de los especialistas o las pl'Bcticas administrativas), o 

bien ampliadas de modo de incluir a individuos que antes no gozaban de tales derechos y 

obligaciones (p. ej., las personas que no pagan impuestos, las analfabetos, las mujeres, las 

j6venes, las minorias etnicas y los residentes extranjeros) o para abarcar problemas e 

instituciones que antes no participaban de la vida ciudadana (p. ej., organismos de Estado o 

militates, organizaciones partidarias, asociaciones de intereses particulares, empresas 

productivas, entidades educativas, etCCtera). 13 

La democratizaci6n sugiere cambios profundos de orden estructural e institucional que no s61o 

tienen que ver con las actitudes de los actores politicos, sino tambiell con el marco normativo en 
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que estos actuan. Por ende, la democratizaci6n constituye un proceso mas acabado dentro de la 

transici6n, la define y le da certeza. 

En el proceso de democratizaci6n, el acuerdo politico representa un momento clave. Ya 

no se trata de las medidas aperturistas implementadas exclusivamente por la elite gobemante, 

sino de! pacto fundado en el compromiso y la ley, al que aniban los actores inmersos en el 

proceso de transici6n. Para ello se requiere que los actores reformistas, dentro del gobiemo y la 

oposici6n, scan los dominantes dentro de la organizaci6n y construcci6n de las nuevas estructuras 

y practicas de poder. 

Dentro de los procesos de transici6n, en particular en el momento de la democratizaci6n, 

las elecciones juegan un papel que no puede menospreciarse. Ciertamente, el proceso de 

transici6n no ve en las elecciones su principio ni su fin, sino, simplernente, uno de los eslabones 

que conforman la cadena de procedimientos acordados. Sin embargo, las elecciones fungen como 

el diagn6stico mas preciso y constatable que otorgan los gobemados al desempeilo del partido o 

individuo que gobiema. En este sentido, las elecciones son el resultado no s61o de la voluntad del 

que gobierna, sino del esfuerzo colectivo por garantizar y promover la participaci6n. Asi, se 

cumple la condici6n esencial de cualquier regimen democratico14 y se puede afirmar que cuando 

se llevan a cabo elecciones imparciales y competitivas el proceso democratizador estA en marcha. 

Notas 

l. Seglin Huntington, a MCxico se le puede ubicar como un regimen de partido Unico, al cual 

corresponderia un proceso de transici6n tipificado como transformaci6n. "Miguel De la Madrid era un 

liberalizador econ6mico y politico y, rechazando a candidatos mas tradicionales y de la vieja guardia, 

eligi6 a unjoven tecn6crata reformista, Carlos Salinas de Gortari, para continuar el proceso de apertura". 
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Samuel P. Huntington, La terceru ola; la den1ocratizaciOn a finales de/ siglo XX, Barcelona, Paid6s, 1994, 

pp. 125-128. 

2. lbid., pp. 25-36. 

3. lbid., pp. 108-117. 

4. lbid., pp. 120-152. 

5. Por regimen politico se entiende: "( ... ) el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder Y 

de los val ores que animan tales instituciones". Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino, 

Diccionario de politica, Mexico, Siglo XXI, I 983, p. 1362. 

6. Jose Antonio Crespo, Fronteras democrClticas en MUico. Retos, peculiaridades y comparaciones, 

Mexico, Oceano, 1999, p. 20. 

7. Guillenno O'Donnell y Philippe C. Schmitter, Transiciones desde un gobierno autoritario. 

Conclusiones inciertas sobre las den1ocracias inciertas, vol. 4, Buenos Aires, Paid6s, 1991, pp. 19-20. 

8. En el estudio de las transiciones es importante destacar el papel que juegan los actores politicos dentro 

del proceso de cambio democnitico. Recordemos queen la ciencia politica domin6 durante aiios la idea de 

que la democracia s61o era posible gracias al desarrollo de deterrninadas condiciones econ6micas, 

poUticas y culturales. Para algunos autores, como Seymur Lipset, la democracia se basaba en la existencia 

de algunos prerrequisitos tales como la industrializaci6n, la urbanizaci6n y la alfabetizaci6n. El enfasis en 

las condiciones estructurales subordin6 el aruilisis de la coyuntura politics dentro del estudio de la 

transici6n. En este marco apareci6 la valiosa contribuci6n de Dankwart A. Rustow para quien los actores 

politicos ocupan un lugar fundamental dentro del proceso de cambio politico, puesto que sus decisiones 

inciden dentro del proceso mismo. Ver D. Rustow, "Transici6n a la democracia", en CC.Sar Cansino 

(comp.), Teorias de/ cambio politico (antologia de textos), vol. 2, Mexico, UIA, 1993, pp. 17-34. Otro 

autor que enfatiza el estudio de los actores en el proceso de cambio politico es el polit6logo espaiiol Juan 

Linz, quien afinna: "Desde nuestro punto de vista no puecle ignorarse la actuaci6n tanto de los que est.An 

mas o menos interesados en el mantenimiento de un cierto sistema politico democl'8tico como la de 
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aquellos que, colocando otros valores por encima, no estan dispuestos a defenderlo o incluso estan 

dispuestos a derrocarlo. Todo este conjunto de conductas constituye la verdadera dinamica del proceso 

politico". Juan Linz, La quiebra de las democracias, Madrid, Alianza Unive,sidad, 1987, pp. 14-15. 

9. Siguiendo el an61isis sistemico, Leonardo Morlino, polit61ogo italiano, sostiene que la crisis poHtica 

consiste en el desequilibrio que hay entre las demandas poHticas, apoyos y procesos decisionales y los 

outputs o respuestas a nivel de las estructuras de autoridad respecto a la comunidad politica. Cuando se 

rompe el equilibrio entre los componentes del sistema politico y se acaba con la estabHidad del regimen se 

est:\ frente a una crisis poHtica. Leonardo Morlino, C6mo cambian /os regimenes politicos, Madrid, Centro 

de Estudios Constitucionales, 1995, pp. 116-129. 

10. Segun Juan Linz hablamos de crisis pol!tica cuando: a) hay una perdida de legitimidad de! regimen, es 

decir, cuando las decisiones de la elite politica generan descontento entre los actores influyentes; b) se 

presenta ineficacia institucional, es decir, ya no existe capacidad del gobierno de obtener los resultados 

esperados; y c) se da una movilizaci6n social conflictiva que repudia al regimen. Juan Linz, La quiebra ... , 

op. cit., pp. 32-79. 

11. Guillonno O'Donnell y Philippe C. Schmitter, Transiciones ... , op. cit., pp. 20-21. 

12. En un oportuno ensayo, Soledad Loaeza seilala al respecto: "Contrariamente a la idea generalizada de 

que las liberaliz.aciones tienden a ser f6rmulas transitorias, Mexico cuenta con una experiencia aperturista 

de mas de veinte ados cuyo Cxito ha significado la cancelaci6n o, por lo menos, la postergaci6n sine die de 

la democratizaci6n". Soledad Loaeu, "La incertidumbre politica mexicana", Nexos, nUill. 186, Mexico, 

junio de 1993, p. 48. 

13. Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter, Transiciones ... , op. cit., pp. 23-24. 

14. Sohre el concepto de democracia existen numerosas definiciones: nonnativas, emplricas, idealistas, 

realistas, etcetera. Dentro de este abanico, las teorlas del cambio politico ban preferido utilizar 

definiciones empiricas de democracia. En esta direcci6n, Robert Dahl define a la "poliarqufa", es decir, a 

la democracia, como un conjunto de reglas y procedim.ientos. Esta definici6n procedimental supone la 
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cxistencia de dos clcmcntos b8sicos: participaci6n y plura1ismo. Por participaci6n cntcndemos la inclusi6n 

de las individuos a la cosa publica. misma que precisa, la vigencia de derechos individuales de 

participaci6n. reuni6n, asociaci6n y sufragio. Par su parte, el pluralismo supone la existencia de tnas de un 

partido con condiciones reales de contender por el poder politico. En resumen, un regimen democfatico se 

define por las reglas e instituciones que penniten y garantizan la lucha cornpetitiva por el poder y la 

multiplicidad de opciones sujetas a elecci6n. Robert Dahl, La poliarquia; participaci6n y oposiciOn, 

Mexico, Rei, 1993, pp. 13-25. 
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II. Genesis y conformacion de los organos electorates 
en Mexico de 1918 a 1996 

Uno de los temas que ha ocupado un lugar central del litigio en torno a la reforrna electoral ha 

sido el de la composici6n de los organismos electorales, maxima instancia de organizaci6n, 

conducci6n, vigilancia y calificaci6n del proceso electoral. En nuestro pais, la creciente 

desconfianza e incredulidad frente a los acuerdos y veredictos emanados de las instituciones 

electorales fue erosionando paulatinarnente su actuaci6n ante los ojos de partidos y ciudadanos. 

Lo anterior no fue gratuito; en gran medida este fen6meno se debi6, entre otras cosas, al hecho de 

que el gobierno y su partido (PR!) dominaron durante decadas los organismos electorales, 

cuesti6n que limit6 el desarrollo imparcial, objetivo, equitativo y eficaz que por definici6n debe 

poseer la organizaci6n electoral en cualquier democracia modema. 

Desde la centralizaci6n en el ambito federal de la organizaci6n electoral en l 946 hasta la 

mas reciente conforrnaci6n del Consejo General de! Instituto Federal Electoral (JFE) derivada de 

la n:forrna electoral de 1996, podemos apn:ciar con relativa claridad tres momentos en lo que 

respecta a la integraci6n de los organismos electorales: el primer momento, que corre de 1946 a 

1973, se caracteriza por el predominio de los poderes Ejecutivo y Legislativo en los 6rganos 

electorales; el segundo, que va de l 973 a 1988, donde destaca el peso de los partidos politicos; y 

un tercero de 1990 a la fecha, cuando el gobiemo, los partidos politicos y los ciudadanos 

conjuntaron esfuerzos para disefiar organismos electorales que garantizaran comicios imparciales, 

objetivos y equitativos. 

En este capitulo nos proponemos dar una visi6n general de c6mo se han conforrnado 

hist6ricamente los 6rganos electorales en nuestro pais a partir de la ley de 1918 hasta arribar a la 
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refonna de 1996. 

1. Orfgenes 

En una epoca en donde las annas constituian la fuente mas visible de legitimaci6n politica, 

resulta dificil imaginar que las elecciones fueran la arena privilegiada para la disputa de! poder 

politico. Sin embargo, la instauraci6n de un ordenamiento minimo en lo electoral sent6 las 

primeras bases de lo que seria el mecanismo por excelencia para la transmisi6n institucional del 

poder: las elecciones. El momenta electoral, una vez tenninada la lucha rumada, cumpli6 dos 

objetivos fundamentales: la distribuci6n de cargos publicos entre la elite gobernante y la 

canalizaci6n de la disidencia politics. Asimismo, la necesidad de contar con el reconocimiento 

norteamericano, imprescindible para la reactivaci6n de la devastada economia nacional y la 

preservaci6n de la bandera democratica como sello de! regimen ernergente, llevaron a este a la 

adopcion de un sistema de partidos forrnalmente pluralista pese a la escasa o nula competitividad 

entre ellos. Por tanto, la existencia de elecciones forrnalmente dernocraticas y la aceptacion legal 

de la oposicion politica constituyeron dos resortes fundarnentales del regimen postrevolucionario. 

Posteriormente, con la paulatina construcci6n de un sistema de partido hegem6nico
1 

el 

regimen se consolid6 en el poder durante decadas con una fachada dernocratica que cont6 con el 

reconocimiento de propios y extraiios. Esta situaci6n sui generis --que Uev6 a las estudiosos a 

distinguirlo de los sisternas de partido unico y de partido predominant~. fue posible en gran 

medida gracias al disefio e implementaci6n de instituciones y leyes electorales que, como 

veremos, estuvieron reguladas para· su propio beneficio. El control absoluto de las elecciones se 
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convirti6, entonces, en una necesidad de primer orden para la pennanencia del regimen. 

Hagamos, pues, un poco de historia de c6mo se logr6 esta tarea desde la integraci6n misma de los 

6rganos electorates. 

Con el triunfo de Venustiano Carranza y su grupo sobre los .remanentes de! 

zapatismo y el villismo en 1916, se inici6 una etapa que puso los primeros cimientos de! 

sistema politico mexicano. En este aiio, Carranza convoc6 a la elecci6n de un nuevo 

Constituyente para reforrnar la Constituci6n de 1857 y el 2 de julio de 1918, ya en calidad 

de presidente electo, promulg6 una ley para la elecci6n de los poderes federales que 

dejaba la organizaci6n y vigilancia de los comicios en cada entidad federativa en manos 

de los gobemadores y presidentes municipales. Lo anterior no podia ser de otra manera ya 

que los poderes locales aim se encontraban con una autonomla beligerante que los dejaba 

fuera de todo control central: 

( ... ) desde 1917 hasta 1935 existi6 una "diarqu!a" consistente en que junto al supremo Poder 

Ejecutivo (el lado formal de la diarquia) casi siempre coexisti6, en competencia mAs o menos 

abierta, un caudillo o jefe Il1aximo (lado informal de la diarqufa), con pod.er suficiente para 

enfrentar con perspectivas de exito al presidente.2 

Durante este periodo, la organizaci6n partidaria se caracteriz6 por la atomizaci6n, un fuerte 

regionalismo y un sentido francamente coyuntural. Los m.uJtiples partidos surgidos entonces 

(varios de ellos clubes politicos), forrnaron parte de! entrarnado en que se articularon los 

diferentes intereses locales, mecanismo que result6 altamente funcional para las relaciones entre 

caudillos y caciques. Asi, la ausencia de canales institucionales para dirimir las controversias 
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generadas en la lucha por el poder dej6 en manos de los caudillos toda facultad de control Y 

decision sobre las mismas: 

( ... ) en nillgull momento de la agitada vida pUblica de este periodo los ciudadanos mexicanos 

estuvieron en la posibilidad de ejercer plenamente sus supuestos derechos democniticos por 

la via electoral. Las razones de esta contradicci6n fueron varias. En primer lugar, la ausencia 

de una tradici6n democratica real. Luego, el hecho de que la dinamica politica que sigui6 al 

triunfo de los rebeldes sobre el antiguo regimen inhibi6 la prcsencia de fuerzas organizadas 

--partidos bien estructurados y con bases sociales--que ofrecieran Wl8 altemativa real frente 

a los vencedores. 3 

Para entonces, la organizaci6n y vigilancia electoral qued6 en manos de tres clases de consejos: 

de listas electorales, de distritos electorales y municipales. La integraci6n de dichos consejos era 

la siguiente: el Consejo de Listas Electorales se conforrnaba de nueve miembros propietarios con 

sus respectivos suplentes, los cuales eran seleccionados por un sorte<> verificado entre los 

candidatos propuestos por el ayuntamiento de cada estado (art. 5); los Consejos de Distrito 

Electoral se integraban por el presidente municipal, dos opositores en la elecci6n previa anterior 

(a falta de estos se recurria a dos ex presidentes municipales), cuatro ciudadanos designados por 

insaculacion y seis ciudadanos como suplentes (art. 8); finalmente, los Consejos Municipales se 

conforrnaban bajo la presidencia del sindico de] ayuntamiento y el resto de los miernbros era 

designado bajo la modalidad antes expuesta (art. 9). 

De acuerdo a esta ley, los gobernadores de los estados eran los encargados de la 

distritaci6n en cada entidad (art. 14); mientras que correspondia a los gobiernos municipales la 

division de los distritos en secciones electorales (art. 15), la impresion de las boletas para la 

elecci6n (art. 32) y el registro de candidatos (art. 27). Tambien era facultad de los ayuntamientos 
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designar los lugares en donde se ubicarian las casillas de votaci6n, nombrar a los encargados de 

instalarla (art. 30) y hacer las tareas necesarias para la elaboraci6n de los listados de votantes 

(art.15 al 25). 

La mesa de casilla se conformaba con un presidente, dos secretarios y dos escrutadores 

designados por la mayoria de los votos entre los electores presentes (art. 50). Esta disposici6n 

represent6 uno de los puntos mas conflictivos ya que propiciaba la violencia entre los grupos en 

pugna politica, los cuales se disputaban el control de las casillas. 

En suma, la ley de 1918 dio cuenta de la enorme descentralizaci6n que en materia 

electoral privaba para entonces, la cual tuvo como rasgo mas sobresaliente la total ausencia tanto 

de los poderes de la Uni6n como de los partidos politicos en los organismos electorales. Todo 

quedaba en manos de los poderes locales y municipales. 

2. Hacia la centralizaci6n 

La ley promulgada en 1918 se mantuvo vigente hasta 1946, ailo en que la Ley Federal Electoral 

cre6 la Comisi6n Federal de Vigilancia Electoral, 6rgano que centraliz6 la organizaci6n y 

vigilancia de los procesos electorales. Esta centralizaci6n no fue fortuita, sino que respondi6 a la 

creciente inestabilidad politics que entonces vivi6 el pais. En efecto, a partir de 1920 la vida 

politica nacional estuvo dominada por la constante amenaza de fracturas al interior de la elite 

gobemante, la cual no lograba cohesionarse alrededor de una figura lo suficienternente fuerte y 

capaz de inhibir los /mimos insurreccionales que aun albergaban numerosos caudillos militares. 

Sin embargo, con la fundaci6n del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 se 

25 



logro en buena medida cohesionar a los caudillos y caciques regionales, quienes ciertamente no 

perdieron su influencia ni control local, pero se vieron obligados a negociar sus intereses 

particulares a traves de la mediaci6n del aparato partidario. El nuevo eje articulador de este 

aparalo fue en un primer momento el "Jefe Maximo" encarnado en la figura de Plutarco Elias 

Calles, y, posteriormente, la Presidencia de la Republica, instituci6n que a partir del mandalo de 

Lazaro Cardenas se convirti6 de facto en el principal arbitro de la vida politica nacional. 

Cabe senalar que junto al fortalecimiento de la figura presidencial tarnbien se consolid6 la 

del. partido hegem6nico. A finales de los ailos treinta y durante el gobiemo del general Cardenas, 

el PNR se transform6 en Partido de la Revoluci6n Mexican• (PRM). Esta modificaci6n no s61o 

tuvo que ver con el nornbre, sino fundamentalmente con la concepci6n misma del partido, ya que 

Cste pas6 de ser una organizaci6n cuyo sustento habia sido la burocracia politica, para asi 

convertirse en el principal agente de movilizaci6n social y en el intennediario por excelencia 

entre las demandas surgidas de la sociedad y el gobierno. 

Para ello, el partido incorpor6 en su seno a los obreros y campesinos, dos de los sectores 

sociales entonces mayoritarios, mediante la fundaci6n de la Confederaci6n de Trabajadores de 

Mexico (CTM) y la Confederaci6n Nacional Carnpesina (CNC), instancias de organizaci6n y 

representaci6n gremial adheridas al cuerpo partidario. Este acontecimiento, que sell6 el pacto 

social surgido de la Revoluci6n, defini6 los alcances de esta transformaci6n incluyente ya que 

incorpor6 a vastos sectores de la sociedad bajo el manto de una sola organizaci6n polftica. La 

centralidad que alcanz6 el poder Ejecutivo y el predominio del partido oficial en todos los 

arnbitos del quehacer publico determinaron la vida politica de nuestro pais.4 Los procesos 

electorates no fueron la excepci6n: 
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El coolrol de las elecciones pas6 asi a ser una funci6n de la copula del partido y, por 

supuesto, del Ejecutivo ( ... ) Para principios de los ai\os cuarenta. el sistema politico mexicano 

y en particular el presidencialismo, se encontraba ya consolidado en gran medida como 

resultado de la gesti6n del presidente Cardenas.' 

El 7 de enero de 1946 se promulg6 una nueva ley electoral de caracter federal que sustituy6 a la 

deficiente ley de 1918. Para el 18 del mismo mes, se transform6 el PRM en Partido 

Revolucionario Jnstitucional (PRI), nombre que conserva hasta la actualidad. Con ello, qued6 

garantizada la continuidad institucional que acompai\6 y caracteriz6 al periodo del llarnado 

"milagro mexicano", el cual configur6 una etapa de crecimiento econ6mico sostenido y 

estabilidad politica que se prolongaria hasta los inicios de la decada de los setenta. La 

centralizaci6n del poder se convirti6 en un prerrequisito para la modernizaci6n econ6mica y en 

un instrumento esencial para la estabilidad social y politica. Dicha centralizaci6n llev6 a la 

confecci6n de una ley electoral que otorg6 al presidente ya su partido una intervenci6n directa en 

los procesos electorales en el ambito federal. 

La nueva ley determin6 que la vigilancia del proceso electoral se efectuarla a traves de la 

Comisi6n Federal de Vigilancia Electoral. Dicha comisi6n estaba integrada por el secretario de 

Gobernaci6n con otro miembro del gabinete, arnbos comisionados del poder Ejecutivo; dos 

miembros del poder Legislativo: un senador y un diputado; y dos comisionados de partidos 

nacionales, cuidando que dichos partidos fuesen los mas importantes en el pais, con ideologia, 

program• y candidatos diversos (art. 7). 

La comisi6n tenia entre sus atribuciones mas importantes la de reglamentar el 

funcionamiento e integraci6n de las Comisiones Locales Electorates que, junto con los Comites 

Distritales, quedaban a cargo de las elecciones federates en las entidades. Las primeras se 
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integraban con dos representantes de partidos politicos ( que en caso de no llegar a un acuerdo 

eran designados por la comisi6n federal) y tres ciudadanos. Los Comites Distritales eran 

designados por las Comisiones Locales y su integraci6n era igual a la de estas ultimas. Con esta 

Icy, el partido oficial y el gobierno contaban con la mayoria dentro del 6rgano central de la 

Comisi6n Federal de Vigilancia Electoral ya que tenian cinco de los seis votos totales. Lo mismo 

ocunia con las Comisiones Locales y Comites Distritales. 

En el mismo ailo se cre6 el Consejo del Padr6n Electoral, 6rgano con autonomia 

administrativa, pero que se mantenia sujeto a las nonnas que dictara la Comisi6n Federal de 

Vigilancia Electoral (art. 52). Este consejo estaba integrado por el director general de estadistica 

(quien lo presidia), el director general de poblaci6n y el director general de correos (art. SO). Se 

encargaba de hacer la divisi6n territorial para fonnar distritos electorales, revisar peri6dicamente 

el padr6n de votantes en todo el pals, elaborar el padr6n electoral, asi como expedir y entregar las 

credenciales de votantes. El consejo tenfa su sede en la ciudad de Mexico, pero podfa establecer 

delegaciones y agencias foralleas. 

La ley del 46 disponia que para la integraci6n de las mesas directives de casilla, los 

Comite8 Distritales convocarian a los partidos para que de comUll acuerdo designaran a las 

funcionarios de la misma, en caso de no haber acuerdo el propio ComitC Distrital reaJizarla la 

designaci6n. El c6mputo de los votos lo realizaba el propio presidente de la casilla, auxiliado por 

el Comite Distrital. A diferencia de su antecesora (la ley de 1918), la ley de 1946 centraliz6 toda 

la organizaci6n y vigilancia electoral en la Secretaria de Gobernaci6n, en la Comisi6n Federal de 

Vigilancia Electoral y en el Consejo del Padr6n Electoral: "A partir de entonces quedaron fuera 

del proceso electoral federal los presidentes municipales y los gobernadores, con lo cual la 

federaci6n dio un enonne paso hacia la centralizaci6n del poder politico".6 

28 



En 1951 se creo la Comisi6n Federal Electoral (CFE) que sustituy6 a la Comisi6n Federal 

de Vigilancia Electoral, y que sigui6 la misma logica centralizadora de los procesos electorales. 

La CFE estaba integrada por los siguientes comisionados: uno del poder Ejecutivo ( en lugar de 

dos, tal como lo indicaba la ley de 1946), dos del poder Legislativo: un senador y un diputado; Y 

tres comisionados de partidos politicos nacionales -antes eran dos- designados en comun 

acuerdo por los mismos ( en caso de no existir acuerdo, los representantes partidarios eran 

designados por los comisionados de los poderes de la Union, cuidando que aquellos fueran de 

ideologia o programa diversos). 

Al igual que la ley de 1946, era atribuci6n de la CFE expedir el reglamento para su propio 

funcionamiento y para el de las Comisiones Locales y Comites Distritales (art. 12). En cada 

entidad federativa funcionaba una Comision Local Electoral, misma que estaba integrada por Ires 

ciudadanos designados por la CFE y un representante de cada partido politico nacional con voz 

pero sin voto. Las Comisiones Locales designaban a los integrantes de los Comites Distritales, 

los cuales estaban conformados por Ires miernbros propietarios y Ires suplentes, y un 

representante por cada partido politico con derecho a voz pero sin voto. 

Los comisionados de la CFE tanto en las Comisiones Locales como en los Comites 

Distritales debian ser ciudadanos en pleno uso de sus derechos politicos, nativos de la entidad 

respectiva o con residencia no menor de un afio; debian tener un modo honesto de vivir, no 

desernpeiiar ningun cargo o ernpleo publico y ser de reconocida probidad y cultura suficiente para 

el adecuado desernpei\o de sus funciones (art. 16). 

Los Comites Distritales designaban a los ciudadanos que debian integrar las mesas 

directivas de las casillas electorales y el computo de los votos lo efectuaban los propios comites. 
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Correspondia tambien a los Comites Distritales expedir una constancia a los candidatos a 

diputados quc hubiescn obtenido la mayoria. 

En cste mismo ailo, se creo el Registro Nacional de Elcctorcs (RNE), dependicnte de la 

CFE, como una instituci6n de servicio p\Jblico encargada de mantener al co!"ente el registro 

ciudadano, expedir las credenciales de elector, y formar, publicar y proporcionar el padr6n a los 

organismos electorates (art. 45). El personal de! RNE era de contianza. Su director era nombrado 

por el prcsidente de la CFE y el resto del personal era designado por el propio director, quien 

debia contar con la aprobaci6n del presidente de la CFE. 

Conviene seftalar quc durante esos aflos se hizo constante la queja de la oposici6n, 

principalmente de! Partido Acci6n Nacional (PAN), quien denunci6 lo injusto de la f6rmula de 

mayoria simple entonces utilizada para la integraci6n de las camaras ya que dejaba sin 

representaci6n los votos expresados en favor de la oposici6n. Dicha situaci6n motiv6 que se 

radicalizara este partido, quien en nurnerosas ocasiones amenaz6 con retirarse de las elecciones; 

amenaza puesta al dia con el boicot declarado en 1958 por el PAN, cuando orden6 a sus 

candidates victoriosos en la Cantara de Diputados no presentarse a ocupar sus cargos.7 

A pesar de la estabilidad politica, el crecimiento econ6mico y la paz social que 

caracterizaron a los afi.os del Ham.ado ''milagro mexicano", los movimientos de disidencia politica 

y protesta social encabezados por maestros y ferrocarrileros al final de los ailos cincuenta 

alertaron al regimen sobre la urgente necesidad de abrir espacios a una oposici6n que comenzaba 

a radicalizarse. 

Asi, en 1963 se realiz6 una nueva reforma a la legislaci6n electoral con el tin de alentar a 

una debit oposici6n para participar en los procesos electorales. Esta operaci6n reformadora 

cumplio dos funciones estrategicas: la primera, refuerza la oposici6n institucional al regimen de 
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partido hegem6nico; y, la segunda, que se deriva de la anterior, garantiza el control de las 

comicios por parte del presidente y su partido con un mayor margen de legitimidad. Con estos 

objetivos, la reforms de 1963 incorporaba el sistema de diputados de partido que consistia en que 

cada partido que obtuviese un total de votaci6n nacional del 2.5 por ciento coma minimo 

obtendria cinco diputados, mas un diputado adicional por cada media por ciento por encima de 

esta cifra. El tape era de 20 diputados. Sin embargo, la abrumadora mayoria que el PRI mantuvo 

en el Congreso demostr6 lo limitado de esta refonna que, sin desconocer su trascendencia, se 

encontr6 lejos de resolver la preocupante sabre y subrepresentaci6n en que se encontraban las 

fuerzas politicas. Asimismo, esta reforma establecia el criteria de fuerza electoral para la 

selecci6n de las tres representantes de partido en la Comisi6n Federal Electoral. 

En el aiio de 1968 se registr6 un movimiento estudiantil que evidenci6 el agotarniento de 

un modelo politico que ya no lograba procesar institucionalmente la conflictividad social e 

incorporar politicarnente a la diversidad politica, social y cultural que recorria el pals entero. Este 

movimiento, encabezado por estudiantes de la UNAM y el PolitCCnico, tuvo una respuesta 

represiva por parte del regimen. A partir de entonces, importantes sectores de la sociedad 

mexicana comenzaron a organizarse en tomo a los ltamados movimientos populares 

representados por el sindicalismo universitario, el feminismo y la disidencia sindical de maestros, 

ferrocarrileros y electricistas. Este conjunto de movimientos evidenci6 los limites de una apertura 

politica restringida que tuvo su expresi6n mas dramatica con la aparici6n en el escenario nacional 

de la guerrilla urbana y rural a principios de las aiios setenta. A su vez, en estos ailos el milagro 

mexicano comenz6 a desdibujarse y con el la confianza en tomo al regimen y a su proyecto 

econ6mico. 

Como respuesta a lo anterior, el entonces presidente Luis Echeverria impuls6 en 1973 una 
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scrie de refonnas a la Ley Federal Electoral, con el fin de canalizar institucionalmente la protesta 

mediante el fortalecimiento de los partidos de oposici6n. Bajo esta premisa, se elev6 de 20 a 25 el 

numero tope de diputados de partido y se otorg6 representaci6n a todos los partidos con registro 

en las instancias electorales federales. La reforma de 1973 tambien introdujo, por vez primera en 

la legislaci6n electoral, el concepto de autonomia: "La Comisi6n Federal Electoral es el 

organismo aut6nomo, de carActer pennanentc. con pcrsonalidad juridica propia, encargado de la 

coordinaci6n, preparaci6n, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en toda la Repllblica".8 

Con las reformas a la ley electoral se incorporaba a la CFE un comisionado por cada 

partido politico con derecho a voz y voto. Por tanto, la CFE quedaba integrada de la siguiente 

mancra: un comisionado por el podcr Ejecutivo quc era el secrctario de Gobemaci6n quc fungia 

como presidente; dos comisionados del podcr Legislativo: un senador y un diputado; un 

comisionado por cada partido politico nacional. y un notario pllblico, con voz pero sin voto, que 

hacia las funcioncs de sccrctario. 

Sin embargo, la aritmetica en la confonnaci6n de la CFE permaneci6 sin grandes 

cambios, ya que el PRI cont6 con los votos de su comisionado, de los dos representantes de las 

ciimaras provcnientes de este partido politico y con el del secretario de Gobemaci6n, quien fungia 

como presidentc del organismo, mientras quc la oposici6n apenas podia reunir, en el mejor de los 

casos, los votos de los comisionados del Partido Popular Socialista (PPS), Partido Autentico de la 

Revoluci6n Mexicana (PARM) y de Acci6n Nacional. Las Comisiones Locales Electorales 

quedaban integradas por tres comisionados designados por la CFE y un comisionado por cada 

partido politico nacional; fungia como presidente el comisionado designado por la CFE, el cual 

contaba con voto de ca1idad. La intcgraci6n de los Comites Distritales era la misma que la de las 

Comisiones Locales. 
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Finalmente, dos hechos pusieron al descubierto las limitaciones de dicha refonna y la 

estrechez de la apertura politico echeverrista: la marginaci6n del Partido Comunista Mexicano 

(PCM), al cuaJ no se le reconoci6 legalmente, y la ausencia del PAN en las elecciones 

presidenciales de 1976 debido a problemas intemos que lo llevaron a no presentar candidato. 

Como consecuencia de lo anterior, Jose Lopez Portillo, candidato del PRI y de la oposici6n 

restante (PPS y PARM), se present6 sin rival formal a la contienda presidencial, cuesti6n que 

oblig6 al gobiemo entrante a refonnar nuevamente la ley para alentar la participaci6n opositora, 

principalmente la de izquierda. 

1977 es un aiio crucial en el proceso de reformas a la legislaci6n electoral. La 

promulgaci6n de la Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales (LFOPPE) 

respondi6 a una necesidad primordial: recuperar legitimidad para un regimen politico que habfa 

mostrado sfntomas evidentes de agotamiento desde 1968 a !raves de la incorporaci6n de fuerzas 

polfticas que no contaban con representaci6n en el entramado institucional. Esta refonna tenia el 

objetivo de refuncionalizar al sistema politico mediante la canalizaci6n institucional del conflicto 

politico propiciado por la emergencia de un conjunto de actores sociales (v. gr. guerrilla rural y 

urbana, movimientos campesinos, estudiantiles, obreros, magisteriales, etcetera) que 

cuestionaban las bases de legitimidad del propio regimen. En particular, el principal destinatario 

de dicha refonna fueron las agrupaciones de izquierda, especialmente los comunistas, quienes 

representaban a una franja de la sociedad que ya no se sentfa identificada oon los referentes 

politicos existentes: "Como significaba el reconocimiento al pluralismo, unica alternativa al 

endurecimiento politico que no se queria, la nueva ley abri6 grandes posibilidades de expresi6n 

politico y electoral a la oposici6n en general, pero a la izquierda en particular''.9 

La LFOPPE diseil6 un sistema electoral mixto compuesto de 400 diputados: 300 
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uninominales y 100 de representaci6n proporcional; conservaba el voto de los comisionados de 

todos los partidos en todos los 6rganos colegiados; establecia para los partidos la posibilidad del 

registro condicionado a los resultados electorales fijando un umbral minimo de! 1.5 por ciento de 

los votos totales de cualquier elecci6n federal; determinaba el metodo de insaculaci6n para la 

intcgraci6n de 1as Comisioncs Locales y ComitCs Distritales; disminuia el papel de la Secretaria 

de Gobemaci6n en asuntos tan importantes como el registro de partidos; creaba figuras juridicas 

nuevas como la de asociaci6n politica; y dcclaraba a los partidos como entidades de interes 

pUbtico, sujetos a derechos y obligaciones. 

La Comisi6n Federal Electoral se integraba de la misma fonna que determinaba la 

refonna de 1973, Unicamcntc se incorporaba el derecho a voto para el notario pU.blico que fungia 

como secretario. Una de las aportaciones mas importantcs fue la creaci6n del ComitC TCcnico y 

de Vigilancia del Registro Nacional de Electores, que se integraba por tres representantes del 

gobicmo federal que tuviescn funciones de cstadistica, infonnatica y de estudios del territorio 

nacional, asi como por un representante de cada partido politico nacional. Las Comisiones 

Locales y ComitCs Distritalcs sc intcgraban con cuatro miembros insaculados por la CFE de una 

Iista que el comitC tCcnico proponia. Todos sus miembros (incluidos los comisionados de los 

partidos) tenian derccho a voz y voto. Las mesas directivas de casilla se integraban por 

ciudadanos residentes en la secci6n respectiva. Cada casilla se componia de un presidente, un 

secretario, dos escrutadores y los suplentes respectivos, quienes eran designados por el ComitC 

Distrital (art. I 04). 

Cabe destacar que con la ley electoral de 1977 se modific6 notablemente la aritmetica de 

la CFE ya que los partidos que alcanzaron su registro condicionado y lo refrendaron en las 

elecciones federales de 1979 al obtener la votaci6n minima establecida [Partido Dern6crata 
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Mexicano (PDM), Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Comunista Mexicano], 

pasaron a integrar este organismo. Con ello, para la vispera de la elecci6n presidencial de 1982, el 

PR! habia perdido la mayoria preestablecida al interior de la CFE ya que contaba con cuatro 

votos (uno del secretario de Gobemaci6n, dos de los legisladores y uno de su representante ), 

mientras que la oposici6n en su conjunto (PAN, PPS, PARM, PDM, PST y PSUM 10
) reunia un 

total de seis votos. A este total se le sumaba el voto del notario publico. 

Sin embargo, a pesar de que los partidos opositores tenian formalmente la mayoria de los 

votos al interior de la CFE, esta no se pudo hacer valer debido a las diferencias entre las 

oposiciones y a que el PR! conseguia regularmente sumac a su votaci6n los votos de los llamados 

''partidos satelites": PPS, p ARM y PST. 

Durante los ailos ochenta se hizo evidente que nuestro pals requeria una reorientaci6n ante 

el fracaso de un modelo restringido de apertura politica que no terminaba por asentar reglas del 

juego que convencieran a los distintos actores politicos. El creciente deterioro del nivel de vida y 

del poder adquisitivo del salario, los sucesivos escandalos de corrupcion en que se vieron 

involucrados importantes miembros del gobiemo, la demanda de participaci6n y dernocratizacion 

encabezada por los movimientos de darnnificados en 1985 y por los estudiantes de! Consejo 

Estudiantil Universitario (CEU) en 1986 y 1987, asi como el desarrollo de una opinion publica 

mas critica e infonnada fueron sucesos que reflejaron el malestar social, el desgaste politico y el 

deseo de participaci6n de grupos y sectores sociales que ya no se identificaban con los canales 

institucionales existentes. La legitimidad del regimen, sustentada durante decadas en la gesti6n 

gubemamental, se vio seriamente dailada y con ella la desconfianza y el malestar frente al 

ejercicio pllblico se hicieron mas frecuentes. 

En este marco, el Congreso de la Uni6n aprob6 una nueva ley electoral en diciembre de 
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1986. El paquete legislativo inteodujo varias novedades, entre las que destacaron: el incremento 

de I 00 a 200 de los diputados de representaci6n proporcional y la apenura de estos al partido 

oficial; la renovaci6n de! Senado por mitades cada tees ai\os, ta! y como lo disponia la 

Constituci6n de 1917; y la creaci6n de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 

(ARDF). Por lo que respecta a la integraci6n de los 6rganos electorates, el C6digo Federal 

Electoral (Cofel), que sustituy6 a la LFOPPE, consideraba la fuerza electoral de los partidos 

como criterio central para la integraci6n de la CFE. De tal forma que la comisi6n se integraba de 

la siguiente manera: un comisionado del poder Ejecutivo (secretario de Gobernaci6n), quien 

fungia como presidente de la CFE y contaba con voto de calidad; dos comisionados del poder 

Legislativo (un senador y un diputado de la mayoria); y los comisionados de los partidos 

politicos. Estos ultimos se designaban bajo la siguiente formula: cada partido que hubiese 

alcanzado entre el 1.5 y el tees por ciento de la votaci6n nacional efectiva en la ultima elecci6n 

federal para diputado de mayoria tenia derecho a un comisionado; los que hubiesen alcanzado 

entre el tres y el seis por ciento contarian con otro, y los que hubiesen obtenido mas del seis por 

ciento contarian con un comisionado mils por cada tres por ciento adicional, sin pod.er ltegar a 

tener mas de 16 comisionados (art. 165). Esto propici6 queen 1988 un solo partido (PRI) tuviese 

mayoria absoluta en la CFE: 16 de 31 votos. De suerte que el partido oficial se convertia en juez 

y parte del proceso electoral: 

Es muy explicable el descredito en que cay6 la Comisi6n Federal Electoral en aquel momento 

y no s6lo por la "caida del sistema", sino porque dicho 6rgano de autoridad electoral estaba 

integrado entonces por una representaci6n con aplastante mayoria del PRI que no podia ser 

superada ni siquiera por la suma de todos los representantes restantes. 11 
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Las Comisiones Locales estaban integradas por un presidente y secretario designados por el 

presidente de la CFE y por los comisionados de los partidos politicos que se integraban bajo las 

mismas reglas y proporciones antes enunciadas (art. 178). Los Comites Distritales, por su parte, 

se integraban con igual n\lmero de miembros y bajo los mismos criterios que las Comisiones 

Locales. Con el Cofel, dejaba de ser una funci6n del Comite Distrital expedir las constancias de 

mayoria a los candidatos a diputados que hubiesen resultado electos pasando a ser una atribuci6n 

de la CFE (XXVII, art. 170). 

Las mesas de casilla estaban integradas con un presidente y un secretario designados por 

insaculaci6n que realizaba el Comite Distrital a partir de una lista que presentaban los partidos 

politicos (art. 197). El Comite Tecnico y de Vigilancia del Registro Nacional de Electores 

subsistia con el Cofel, pero se conformaba de forma distinta: un secretario general del registro, un 

representante de cada partido, un representante de! lnstituto Nacional de Estadfstica, Geografia e 

Informatica (INEGI) y un secretario tecnico que era designado por el director general del RNE 

(art.148). Asimismo, se crearon las Comisiones Estatales de Vigilancia y Comites Distritales de 

Vigilancia, quienes estaban integrados par los siguientes miernbros: el delegado estatal y el 

distrital, respectivamente, del RNE, un representante por cada partido, un representante del 

INEGI y un secretario tecnico (arts. 151 y 155). Entre las funciones mas importantes de estos se 

encontraban la de vigilar el empadronamiento y la entrega oportuna de credenciales de elector, 

solicitar la implernentaci6n de tecnicas censales para la depuraci6n del padr6n electoral, asi como 

recibir las solicitudes que los partidos formulasen para la depuraci6n y actualizaci6n del padr6n 

( arts. 152 y 156). 

Finalmente, con el Cofel se cre6 el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE) como un 

"organismo aut6nomo de carclcter administrativo, dotado de plena autonomia, para resolver los 
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rccursos de apelaci6n y queja" (art. 352). Sin embargo, este organismo no emitia dictamenes de 

car3cter resolutivo sino Unicamente propositivo y sus facultades eran muy lirnitadas ya que la 

aprobaci6n de los rcsultados quedaba totalmente en manos de! nuevo Congreso erigido en 

Colegio Electoral, lo que hacia de los legisladores recien nombrados juez y parte de! proceso, 

pues ellos mismos eran los que calificaban la e1ecci6n en la que presuntamente resultaban electos. 

3. Hacia la ciudadanizaci6n 

La incrcdulidad hacia los 6rganos elcctorales alcanz6 sus niveles mas criticos durante las 

elecciones federales de 1988, entre otras razones por el hecho de que el maximo 6rgano 

encargado de organizar y vigilar el proceso no contaba, dada su composici6n, con el minimo de 

objetividad e imparcialidad necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Aunado a lo 

anterior, la impugnaci6n de los resultados electorales por las dos principales oposiciones 

politicas: el Frente Democratico Nacional (FDN) 12 y el PAN, asi como la creciente movilizaci6n 

ciudadana que se sum6 a este cuestionamiento pusieron de manifiesto la necesidad de contar con 

un ordenamiento capaz de conciliar legalidad con credibilidad y contener as! la espiral fraude

impugnaci6n que para entonces se agudizaba. 

En tales circunstancias, el entonces presidente electo, Carlos Salinas de Gortari, convoc6 

al "Acuerdo Nacional para la Ampliaci6n de Nuestra Vida Democratica", que en 1989 se tradujo 

en una consulta publica y en abril de 1990 en una reforma constitucional. En agosto de! mismo 

aiio se cre6 una nueva legislaci6n electoral: el C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos 

Electorales (Cofipe). La primera reforms electoral impulsada durante el sexenio de Salinas de 
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Gortari suprimi6 a la antigua Comisi6n Federal Electoral y al Tribunal de lo Contencioso 

Electoral, y cre6 dos nuevos organismos: el Jnstituto Federal Electoral (JFE) y el Tribunal Federal 

Electoral (TFE). El JFE se constituy6 como un "organismo publico, aut6nomo, de caracter 

permanente, con personalidad juridica y patrimonio propios" (art. 70). El TFE, por su parte, se 

defini6 como un '"6rgano jurisdiccional aut6nomo, encargado de la substanciaci6n y resoluci6n 

de los recursos de apelaci6n e inconformidad" (art. 264). 

Esta refonna intent6 dar respuesta a la inquietud expresada por mayor imparcialidad: 

El 6rgano federal electoral, al tiempo que estA constituido por representantes estatales y de 

los partidos en igualdad, debiera intcgrarse adem.is con elementos que sirvieran como una 

especie de fiel de balanza ( ... ) El nUII1ero de estos miembros estarfa determinado por la 

necesidad de que ni la representaci6n estatal por su lado, ni la de ninguna coalici6n por el 

otro pudiera por si misma tener la mayorfa.1:1 

Con el objetivo de brindar mayor imparcialidad a los 6rganos electorales, se introducia una figura 

novedosa dentro de los 6rganos colegiados responsables de la funci6n electoral: los consejeros 

magistrados (a los cuales nos referiremos mas adelante). 

El JFE tiene su domicilio en el Distrito Federal y ejerce sus funciones en el territorio 

nacional mediante 32 delegaciones en cada entidad federativa y 300 subdelcgaciones en cada 

distrito electoral uninominal. El 6rgano central esta conformado por el Consejo General, la Junta 

General Ejecutiva y la Direcci6n General; en el ambito local, el 6rgano electoral est! conformado 

por un Consejo Local y una Junta Local Ejecutiva, mientras que los organismos distritales estan 

conformados por un Consejo Distrital y una Junta Distrital Ejecutiva. El instituto cuenta con 

6rganos colegiados de direcci6n y vigilancia, asi como con 6rganos ejecutivos y tCcnicos. Las 
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instancias de direcci6n se encargan de la toma de decisiones y del cumplimiento cabal de lo 

estipulado en el Cofipe en todo lo referente al desarrollo de la elecci6n, mientras que a las 

ejecutivas les corresponde implementar los programas del lnstituto y dar seguimiento a las 

resoluciones acordadas por los consejos electorates en sus respectivas jurisdicciones. Es 

caracteristico de esta ley la incorporaci6n del secvicio electoral a fin de profesionalizar la 

actividad en la materia. 

El Cofipe establecfa que el 6rgano superior de direcci6n del lnstituto, el Consejo General, 

quedaba integrado por un consejero del poder Ejecutivo (el secretario de Gobernaci6n), el cual 

era presidente de! consejo; cuatro de! pod er Legislativo ( dos por cad a Camara, uno por la 

mayoria y el otro por la primera minoria, respectivamente); representantes de los partidos 

politicos, con derecho a voz y voto, de acuerdo a su fuerza electoral ( cad a partido con votaci6n 

entre 1.5 y IO por ciento de la ultima elecci6n para diputados federates tendria derecho a un 

representante; uno adicional para quicnes tuviesen entre el IO y el 20 por ciento; uno mas para los 

que tuvieran entre el 20 y el 30 por cicnto, y un cuarto como m8Ximo para quienes tuviescn mas 

del 30 por ciento),14 y por seis consejeros magistrados electos a propuesta del Ejecutivo por las 

dos terceras partes de los diputados federates (art. 74). Los consejeros magistrados debian reunir 

los mismos requisitos que se necesitan para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, ademAs 

de no haber desempeilado algun cargo de elecci6n popular ni de presidente del Comito Ejecutivo 

Nacional de cualquier partido politico por lo menos los cinco ailos previos a su elecci6n (art. 76). 

Tambien formaban parte del Consejo General, pero sin derecho a voto, el director y el secretario 

general del lnstituto, ademas de los representantes de los partidos que entonces obtuvieron el 

registro condicionado: PDM, Partido del Trabajo (PT) y Partido Ecologista de Mexico (PEM). 

Entre las atribuciones del Consejo General se encontraban las siguientes: designar al 
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director general de! lnstituto (a propuesta de! presidente de! consejo) por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros; designar al secretario general del Instituto y a los consejeros 

ciudadanos de los Consejos Locales a propuesta de la Junta General Ejecutiva; efectuar el 

c6mputo nacional de la elecci6n para diputados de representaci6n proporcio~al y asignar las 

constancias correspondientes (art. 82); vigilar la oportuna integraci6n y funcionamiento de los 

6rganos del IFE; resolver sobre el otorgamiento del registro o perdida de! mismo a los partidos 

politicos; nonnar el funcionamiento del Registro Federal de Electores (RFE) y aprobar el 

proyecto de presupuesto de! IFE. 

Como se mencion6 antcrionnente, a escala central las funcioncs ejccutivas recaen en la 

Junta General Ejeeutiva presidida por el director general e integrada por el secretario general de! 

Institute y los directorcs ejecutivos de cada una de las sib,uientes dirccciones: 

-Registro Federal Electoral. Responsable de! padr6n, Iista y credencial electoral. 

-Prerrogativas y Partido, Politicos. Responsable de otorgar el financiamiento publico, editar los 

programas de radio y televisi6n, asi como tramitar las prerrogativas postales y telegraficas. 

--Organizaci6n Electoral. Responsable de organizar de fonna operativa las elecciones y elaborar 

las estadisticas electorates. 

-Servicio Profesional Electoral. Responsable de integrar este servicio. adem8S de contratar y 

promover al personal correspondiente. 

-Capacitaci6n Electoral y Educaci6n Civica. Responsable de capacitar a funcionarios de casilla 

y fomentar la cultura clvica entre los ciudadanos. 

-Administraci6n. Responsable de elaborar el presupuesto de! IFE. 
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En cada entidad y distrito, las funciones ejecutivas son responsabilidad de las Juntas Locales 

Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas, integradas respectivamente por el vocal ejecutivo 

(presidente de la Junta) y los vocales de Organizacion Electoral, del Registro Federal de 

Electores, de Capacitaci6n Electoral y Educaci6n Civica y el vocal secretario (arts. 99 y I 09). 

Con la ley electoral de 1990 se establece que cada una de las entidades foderativas y 

distritos uninominales contara con Consejos Locales y Consejos Distritales integrados por cinco 

consejeros (los vocales de la Junta Local y la Junta Distrital, respectivamente), actuando como 

presidente el vocal ejecutivo; seis consejeros ciudadanos (nombrados por el Consejo General para 

integrar los primeros y por los Conscjos Locales para los segundos), y represcntantcs de los 

partidos politicos segun su fucrza electoral. Los Consejos Locales y Distritales, a diferencia del 

Consejo General, s6lo actuan durante el aiio de la eleccion mientras que las Juntas Locales y 

Distritales Ejecutivas actuan de forma permanente. 

Las mesas directivas de casilla pasaron a integrarse bajo la siguiente f6nnula: las Juntas 

Distritales Ejecutivas insaculan de! listado electoral a un 20 por ciento de ciudadanos por cada 

secci6n electoral, sin que el nlJmcro de ciudadanos insaculados sea rnenor a SO. A los ciudadanos 

se1eccionados se les impartirA un curso de capacitaci6n. Las Juntas Distritales integraban las 

casillas con los ciudadanos id6neos (art. 193). Corresponde a las casillas hacer el c6mputo de la 

elecci6n para diputados, senadores, presidente o representantes a la ARDF. 

TambiCn se cre6 una Comisi6n Nacional de Vigilancia, que se integra con el director 

ejecutivo de! RFE (presidente de la comisi6n), un secretario designado por el presidente de entre 

los miembros del Servicio Profesiona1 Electoral, un representante por cada partido politico y un 

representante del INEGJ (art. 165). Entre sus funciones estan las de vigilar la inscripcion de los 

ciudadanos al padron, su actualizacion y la entrega oportuna de credenciales de elector (art. 166). 
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Otra de las innovaciones de la refonna de 1990 es, sin duda, la organizaci6n del Servicio 

Profesional Electoral y su respectivo Estatuto. 

Si bien la refonna de 1990 signific6 la construcci6n de un ordenwniento juridico que 

pennitiera sentar las bases para modificar sustancialmente la integraci6n de los organismos 

electorales a fin de otorgar mayor confianza a los partidos politicos y a la ciudadania, esta se v10 

limitada por el hecho fundwnental de que el Partido de la Revoluci6n Democratica (PRD), tercera 

fuerza electoral, no aval6 esta reforrna. Raz6n por la cual se convoc6 a una nueva refonna al 

Cofipe en septiembre de 1993. 

La segunda refonna electoral del sexenio salinista se implement6 con el objetivo de 

otorgarle mayores atribuciones al Consejo General del IFE. Entre estas atribuciones destacan las 

siguientes: se establece que la designaci6n del director general y de los directores ejecutivos pase 

al Consejo General por el voto de las dos terceras partes de sus miernbros, y se establecen nuevos 

y mas rigidos requisitos para la designaci6n del director general del IFE con la finalidad de 

garantizar su imparcialidad. 

Los Consejos Locales y Distritales modifican su composici6n: dos vocales ejecutivos 

(antes eran cinco) con derecho a voz y sin voto, nueve consejeros ciudadanos (antes eran seis), y 

la representaci6n partidaria permanece inalterada. Corresponde a los Consejos Locales calificar y 

expedir las constancias de mayoria de la elecci6n de senadores y a los Consejos Distritales 

declarar valida y expedir las constancias correspondientes de la elecci6n de diputados. Con ello, 

se avanza en la descentralizaci6n de la funci6n electoral, al tiernpo que se fortalecen las 

facultades de los 6rganos delegacionales del lnstituto. Con la refonna, asimismo, corresponde a 

]os Consejos Distritales designar a los que seran funcionarios de casilla despues de una doble 

insaculaci6n. La primera se efectuarA sobre 15 por ciento de las listas nominates (y no del 20 por 
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ciento como se realizaba anterionnente) y aquellos que resulten insaculados se les impartir8. un 

curso de capacitaci6n para luego ser sorteados nuevamente. 

Asi tambiCn, con esta refonna se impulsaron una serie de cambios norrnativos y 

constitucionales que venia exigiendo la oposici6n con anterioridad. Entre estos destacan los 

siguientes: se puso fin a la autocalificaci6n de las camaras; se otorgaron plenos poderes al TFE 

para procesar lo contencioso electoral con la creaci6n de una sala de segunda instancia; se acept6 

la figura de observador electoral que numerosas organizaciones civicas y partidos politicos 

venian demandando para dotar de mayor vigilancia al proceso; y se ampli6 el numero de 

senadores que pas6 de tres a cuatro por cada entidad federativa, de los cuales tres serian electos 

bajo el principio de mayoria y el restante por el principio de representaci6n proporcional. 

Sin embargo, la aparici6n inesperada de un movimiento annado en el sureste del pais a 

principios de 1994 y el tragico asesinato de! candidato presidencial de! PR! en marzo de! mismo, 

entre otros acontecimientos, aceleraron los acercamientos entre los principales actores politicos 

con miras a realizar una nueva refonna electoral que ofreciera mayor credibilidad y transparencia 

al proceso electoral venidero. Es as! como en abril de 1994 se realiz6 una nueva reforma al 

Cofipe que incorpor6 modificaciones sustanciales con respecto a los 6rganos electorales: al 

eliminar el criterio de fuerza electoral, los partidos equiparan su representaci6n a un miembro 

dentro de! Consejo General, Consejos Locales y Distritales, respectivamente, y se suprime su 

derecho a voto; el presidente del Consejo General pierde su voto de calidad; y la figura de 

consejero magistrado del Consejo General es sustituida por la figura de consejero ciudadano. De 

suerte que en 1994, gracias a la tercera y Ultima reforma electoral del sexenio salinista, el 

Consejo queda integrado por un consejero del poder Ejecutivo (el secretario de Gobemaci6n), 

cuatro consejeros de! poder Legislative (dos senadores y dos diputados, uno de la mayoria y otro 
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de la primera minoria respectivamente), seis consejeros ciudadanos y representantes de cada uno 

los partidos politicos (art. 74). Al respecto, es importante resaltar que seis de los 11 votos en el 

Consejo General pertenecian a los consejeros ciudadanos, por lo que la forrnaci6n de mayorias 

automllticas quedaba desterrada, requiriendose para la forja de los acuerdos de la negociaci6n y el 

consenso. 

Si anterionnente la elecci6n de consejeros magistrados se realizaba con base en la 

propuesta que el presidente de la Republica hacia a la Camara de Diputados, con la reforrna de 

1994 se prevC una nueva mecAnica: cada grupo parlamentario tiene derecho a presentar hasta 

cuatro candidatos que pasan a forrnar parte de una lista que es sometida a votaci6n dentro de la 

Camara de Diputados, misma que elige a los consejeros ciudadanos por el voto calificado de las 

dos terceras partes de sus miembros presentes (art. 74). Para ser consejero ciudadano se debian 

reunir los siguientes requisitos: tener mas de 30 aiios de edad (antes eran 35), poseer titulo 

profesional o fonnaci6n equivalente y tener conocimientos en materia politico-electoral (antes era 

requisito contar con antigiiedad minima de cinco afios con titulo de abogado), y no haber 

desernpefiado cargo de direcci6n nacional o estatal en algun partido politico en los ultimos Ires 

afios (art. 76). Sin embargo, la ley no especificaba las facultades y atribuciones con que debian 

contar los consejeros ciudadanos. 

4. La ciudadanizacion 

A pesar de! notable avance que signific6 la reforrna de _ I 994, aun quedaban algunos ternas 

pendientes en cuanto a la integraci6n de los 6rganos electorales. El mas relevante, sin duda, era el 
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concemiente a la presencia del poder Ejecutivo en la maxima instancia de organizaci6n electoral. 

Es asi, que despuCS de numerosos acercamientos entre el gobiemo y la oposici6n, se avanza hacia 

una refonna quc modifica profundamente la integraci6n del Consejo General del !FE, misma que 

significaria su plena ciudadanizaci6n. 

En efecto, durante el segundo semestre de 1996 se logra concrctar un nuevo marco 

regulatorio para los procesos electorales en Mexico. Este csfuerzo inusitado tiene como uno de 

sus principales logros la completa exclusion de toda participaci6n y representaci6n del poder 

Ejecutivo en la conformaci6n del !FE. Recordemos que anterionnente el Secretario de 

Gobernaci6n, en su calidad de consejero del poder Ejecutivo, presidia el Consejo General. 

Bajo la nueva nonnatividad el Consejo General queda integrado de la siguiente manera: 

un consejero prcsidente y ocho consejeros electorates, figura que sustituye a la de consejeros 

ciudadanos. Dichos consejeros son electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Camara de Diputados, a propuesta de los propios grupos parlarnentarios. Duran en 

el cargo siete ai\os y pueden ser reelectos (art. 74). 

Entre los requisitos considerados para ser electo consejero electoral, se incorpora: el de no 

ser secretario de Estado, ni procurador General de la Republica ode! D. F., subsecretario u oficial 

mayor de la administraci6n publica federal, jefe de Gobiemo del D.F, ni gobemador, ni secretario 

de Gobiemo, a menos que medic un aiio de separaci6n antes de su nombramiento (art. 76, inciso 

j). Asimismo, se fija una retribuci6n a sus funciones similar a la que perciben los ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion (art. 76). 

Se suprime la figura de director general y se sustituye por la de secretario ejecutivo, quien 

es electo por las dos terceras partes de los miembros del Consejo General a propuesta del 

consejero presidente ( art. 82, inciso c ), el cual concurre a las sesiones del Consejo con derecho a 
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voz, pcro sin voto. 

Por otra partc, ademas de suprimirse la figura dcl conscjcro de! poder Ejecutivo, los 

conscjcros del poder Legislativo pierden su derccho al voto, pero ademas cada partido politico 

con rcpresentaci6n en cl Congreso (grupo parlamentario) tiene derccho a proponer un consejero 

por igual (art. 74, apanado 4° del Cofipe). En tanto, los partidos politicos nacionales mantienen 

su derccho de acrcditar un representante por igual, con voz pero sin voto. 

En la medida en que el nuevo esquema y funcionamiento de! IFE a fonalecido las 

funcioncs de supervision de las organos de direcci6n, y de manera consecuente con la 

incorporaci6n de algunas innovaciones a la legislaci6n, se ha ampliado y definido con mayor 

precisi6n el ambito de atribuciones de! Consejo General en su calidad de maximo 6rgano de 

deliberaciOn y decisi6n. Entre dichas innovaciones se puede mencionar: designar a los consejeros 

presidentes de los Consejos Locales y Distritales (art. 82, inciso e); resolver sobre el 

otorgamiento y perdida de registro de las agrupaciones politicas (figura que se reincorpora con 

esta rcforma), asi como de los acuerdos que efectlien con los partidos politicos. 

En cuanto a las atribuciones de los nuevos consejeros electorales -ya especificadas en la 

reforma de 1994 y quc tienen que ver con la integraci6n de las comisiones que considcrc 

ncccsarias para cl desempeiio de sus atribuciones--, la rcforma de 1996 dispone la creaci6n de 

cinco comisiones pennanentes que se integrari.n exclusivamente por consejeros e1ectorales (art. 

80, apartado 2°) y cuyo prop6sito es el coadyuvar las actividades sustantivas en materia de: 

-Fiscalizaci6n de los recursos de las Panidos y Agrupaciones Politicas. 

--Prerrogativas, Panidos politicos y Radiodifusi6n. 
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-Organizacion Electoral. 

-Servicio Profesional Electoral. 

-Capacitaci6n Electoral y Educacion Civica. 

Los Consejos Locales tambien experimentan cambios en su confonnaci6n. Con la refonna 

electoral de 1996 se define una integraci6n consecuente con la del Consejo General del IFE. De 

fonna tal que ahora se integran por s6lo siete miembros con derecho a voz y voto: un consejero 

presidente designado por el Consejo General, quien funginl como vocal ejecutivo de la Junta 

respectiva y seis consejeros electorates designados por mayoria absoluta del Consejo General. 

Entre los ajustes que presentan sus atribuciones, se pueden mencionar las siguientes: 

cfectuar el c6mputo de la eleccion de senadores por el principio de representaci6n proporcional 

en cl Ambito de cada entidad federativa, y nombrnr las comisiones de consejeros que sean 

neccsarias para vigilar y organizar el adecuado cjercicio de sus facultades. 

Asimismo, la intcgraci6n de los Consejos Distritales sigue una f6rmula idCntica a la de los 

Consejos Locales, es decir, se confonna ahora con s61o siete 1niembros con derecho a voz y voto: 

un consejero presidente designado por el Consejo General, quien tambien funge como vocal 

ejecutivo de la junta respectiva, y seis consejeros electoral es designados por mayoria absoluta del 

Consejo Local. 

Como se puede observar, la refonna electoral de 1996 signific6 un paso que consolid6 el 

proceso de ciudadanizaci611 de los 6rganos electorales iniciado en 1994. La exclusion del poder 

Ej ecutivo y la disminucion de la preponderancia del pod er Legislativo al interior de! maximo 

6rgano de decisi6n en materia electoral, penniti6 que individuos ajenos a intereses partidistas 
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tomaran en sus manos la organizaci6n y vigilancia del expediente comicial. 

En la medida en que los consejeros clectorales se erigen como los actores principales en la 

toma de decisioncs, la rcforma electoral de 1996 tambim abona cl camino para reducir la brecha 

entre la instancia deliberativa respecto a la ejecutiva. Como sc seilal6 anteriormente, los 

consejeros electorales tienen entre sus atribuciones la de confonnar comisiones que inciden en 

aspectos fundamcntalcs de la organizacion y vigilancia electorales. Sin duda, csta atribuci6n 

tambim viene a apoyar los esfuerzos por consolidar la confianza hacia los trabajos desarrollados 

por el Consejo General del IFE. 

En sintcsis, podemos concluir que la ciudadanizaci6n de los 6rganos electorales ha 

resultado, sin lugar a dudas, la formula mas eficaz para inyectar credibilidad a aquellas instancias 

que durante lustros se distinguieron por su parcialidad e inequidad en los procesos electorales. 

Notas 

I. Giovanni Sartori, polit61ogo italiano, define al sistema de partido hegem6nico como aquel que no 

pennite una competencia equitativa por el poder politico ya que no considera la alternancia en el poder. 

Sin embargo, a diferencia de los sistemas de partido uni.co, en los de tipo hegem6nico sf se pennite la 

existencia de otros partidos, pero sin la posibilidad real de disputar el pod.er al partido hegem6nico. Para 

profundizar al respecto consultar, Giovanni Sartori, Partidos y sistemas de partidos, vol. I, Madrid, 

Alianza Universidad, 1980, pp. 277-289. 

2. Juan Molinar Horcasitas, El tiempo de la /egitimidad; elecciones, autoritarismo y democracia en 

Mexico, Mexico, Cal y Arena, 1993, p. 17. 

3. Lorenzo Meyer, "La revoluci6n mexicana y sus elecciones presidenciales, 1911-1940", en Pablo 

GonzAlez Casanova (coord.), Las elecciones en Mhico; evoluci6n y perspectivas, MCxico, Siglo XXI, 
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1989, p. 97. Al respecto tambien se puede consultar el oportuno articulo de lose Woldenberg, "Estado Y 

partidos: una periodizaci6n", en Revista Mexicana de Sociologia, vol. LV, nwn. 2, abril-junio de 1993, pp. 

83-9S. 

4. Arnbu instituciones (la Presidencia de la Republica y el partido oficial) confonnaron durante decadas 

los pilares de! sistema politico mexicano. Sobre el particular, se puede consultar el ya clasico ensayo de 

Daniel Cosio Villegas "Las dos piezas centrales" aparecido en el libro del mismo autor: El sistema 

politico mexicano, Mexico, Joaquin Mortiz, 1982, pp. 22-52. 

5. lose Luis Reyna, "Las elecciones en el Mexico institucionalizado; 1946-1976", en Pablo Gonzalez 

Casanova (coorcl.), las elecciones ... , op. cit., p. 103. 

6. Juan Molinar Horcasitas, "Vicisitudes de una refonna electoral", en Soledad Loaeza y Rafael Segovia 

(comps.), la vida politica mexicana en la crisis, Mexico, El Colegio de MCX.ico, 1987, p. 28. 

7. Al respecto se pue<le consultar: Samuel Le6n y German P6rez. Defuerzas politicas y partidos politicos, 

Mexico, UNAM/PlazayValdes, 1988, p. 86. 

8. Artlculo 42 de la Ley Federal Electoral. Las cursivas son mias. 

9. Luis Medina Pella, Hacia el nuevo Estado; Mexico, 1920-1994, Mexico, FCE, 1995, p. 235. 

10. El Partido Socialista Unificado de Mexico (PSUM) surgi6 en 1981 de la fusi6n del PCM con el 

Movimiento de Acci6n Popular (MAP), el Partido del Pueblo Mexicano (PPM), el Partido Socialista 

Revolucionario (PSR) y el Movimiento de Acci6n y Unidad Socialista (MAUS). 

11. Jacqueline Peschard, "Los organismos electorales en los cornicios federates de 1991", en Arturo 

Silnchez Gutierrez (comp.), las eleccwnes de Salinas; un balance critico, Mexico, Plaza y 

Valdes/FLACSO, 1992, p. 60. 

12. El FON se constituy6 para impulsar la candidatura de Cuauhtemoc Cardenas a la Presidencia de la 

Republica en las elecciones federales de 1988. Lo confonnaron en un principio el PPS, el PARM, el 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucci6n Nacional (PFCRN) y la Hamada ''Corriente 

Demoel'atica". facci6n escindida del partido oficial. Posteriormente, se sum6 al FON, antes de la fecha de 
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las elecciones, el Partido Mexicano Socialista (PMS) que, a su vez, nacio de la fusion del PSUM con el 

Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), el 

Partido Patri61ico Revolucionario (PPR) y la Unidad de ll'luierda Comunista (UIC). 

13. Intervenci6n del maestro Jose Woldenberg en la consulta pllblica sobre la refonna electoral, Memoria, 

tomo II, Mexico, CFE, 1989, p. 187. 

14. De acuenlo a esta formula el consejo quedaba integrado por cuatro representantes del PRI, dos del 

PAN y uno por cada partido con registro definitivo: PFCRN, PARM, PPS y el Partido de la Revolucion 

Democritica (PRO), organizaci6n que naci6 en 1989 de la uni6n de la Corriente Democnitica, encabezada 

por CuauhtCmoc Cardenas y Porfirio Mui'ioz Ledo, con distintas agrupaciones y movimientos de 

izquicrda, principalmente del PMS. 
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Ill. Los acuerdos del Consejo General del IFE 
y su ciud11d11niz11cion durante las elecciones federates de 1994 

La contribuci6n mas impol1ante de la refonna electoral de 1994 fue la integraci6n de los 

consejeros ciudadanos al Consejo General del IFE. Gracias a la incorporaci6n de estos a la 

maxima instancia electoral del pais se avanz6 en la constituci6n de un 6rgano electoral imparcial, 

ya que los nuevos consejeros contaron con seis de los 11 votos totales al interior de ese 6rgano 

colegiado. 

Al mismo tiempo, la nueva confonnaci6n del Consejo General condicion6 a los pal1idos 

politicos a superar la etema confrontaci6n oposici6n•gobiemo y asumir una actitud mas 

responsable en el momento de tomar acuerdos. El mecanismo adoptado por el Consejo General 

para abordar cada uno de los eslabones del proceso electoral fue el de la negociaci6n y el 

consenso entre las distintas fuerzas politicas en aras de constniir acuerdos que garantizaran el 

desarrollo imparcial, transparente y equitativo de las elecciones de agosto. 

El objetivo del presente capitulo es hacer un recuento de los principales acuerdos tomados 

al interior del Consejo General del JFE previos a la celebraci6n de las elecciones federales del 21 

de agosto de 1994, una vez que se integraron al mismo los consejeros ciudadanos. Cada uno de 

los acuerdos sera abordado y ordenado cronol6gicarnente, de acuerdo a como fueron aprobados 

en cada una de las sesiones del Consejo General. 

Previarnente, harernos un breve recuento del contexto politico en el que se desarro116 el 

proceso electoral de 1994 ya que las dificiles circunstancias que acompafiaron a los comicios 

federales de ese afio nos pueden ayudar a valorar en su justa dimensi6n tanto la ciudadanizaci6n 

del Consejo General del IFE como los acuerdos emanados del mismo. 
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I. Los acia&os dias de 1994 

El IO de enero de 1994 Mexico despert6 con la noticia de un levantamiento annado en el estado 

de Chiapas encabezado por el Ejercito Zapatista de Liberaci6n Nacional (EZLN). que tom6 

cuatro cabeceras municipales de! estado y declar6 la guerra al ejercito y gobiemo mexicanos. 

Esta situaci6n inesperada represent6 una seria arnenaza para el desarrollo pacifico de las 

elecciones que habrian de celebrarse el 21 de agosto de aquel aiio. 

La irrupci6n de un movimiento annado en el escenario nacional despert6 algunos 

fantasmas que se creian olvidados; por una parte, sent6 el precedente de que los agravios sociales 

s6lo podfan resolverse mediante la violencia, idea que cobr6 inusitada vigencia entre no pocos 

sectores de la sociedad identificados con un discurso radical que desconocia los canales 

institucionales y los partidos politicos como mejores vlas de! cambio politico; y, por la otra, 

alent6 a las voces mas oscurantistas de! sistema a presionar por una salida militar al contlicto. 

Sin embargo, el panorama desolador de los primeros dias de enero fue atenuado por 

algunos signos alentadores: la suspension unilateral del fuego y la declaraci6n de arnnistia por 

parte del gobiemo; la sustituci6n del entonces secretario de Gobemaci6n, Patrocinio Gonzalez 

Garrido, por el destacado jurista Jorge Carpizo; la movilizaci6n de miles de mexicanos y 

mexicanas que pugnaban por una salida pacifica al conflicto; y la aceptaci6n de los insurgentes 

de iniciar un dialogo ''por la paz y la reconciliaci6n" con el gobierno federal. 

A lo anterior se sum6 un hecho de la mayor importancia: la firma de! documento 

"Compromiso por la Paz, la Democracia y la Justicia" por Jos dirigentes de ocho de los nueve 

partidos y sus respectivos candidatos a la presidencia ( el Partido Popular Socialista prefiri6 
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abstenersc) cl 27 de cncro de 1994. Estc suceso ratific6 el camino del dialogo y la negociaci6n 

como la f6rmula mas adecuada y segura en nuestra lenta marcha hacia la democracia. 

El documento en cuesti6n contenia cinco acucrdos basicos: 

I. Buscar las condiciones de confianza y certidumbre en todas las instancias que intervienen en el 

proceso electoral. 

2. Propiciar todas las condiciones politicas y sociales que garanticcn un clima de confianza a la 

invcrsi6n productiva y al crecimicnto econ6mico en un marco de estabilidad. 

3. Profundizar las politicas publicas de atenci6n a los grandes problemas y rezagos sociales de! 

pals. 

4. Facilitar que quienes hayan optado por el enfrentamiento sc sumen al proceso de 

transformaci6n de la vida politica de nuestro pals. 

5. Conducir las dccisiones politicas que contribuyan a fortaleccr la capacidad de 

autodeterminaci6n de Mexico y a reafirmar la sobcrania c independencia nacionales. 

Del total de acuerdos tomados por los partidos politicos, solo cl primcro de cllos fuc aterrizado a 

nivel espccifico. Sabre cl particular, se plantearon los siguicntcs puntos de acuerdo: 

Imparcialidad de las autoridades electorales, eligiendo o ratificando para cada uno de los 

niveles a ciudadanos aptos, imparciales y honestos. El criterio que guiara el nombramiento 

( ... ) scra el de la consulta y cl consenso cntre las fucrzas politicas; 2) Plcna confiabilidad del 

padron electoral, de las credenciales y listas nominalcs ( ... ) acccso permancnte a la base de 

datos del Rcgistro Nacional de Electorcs y la auditorla externa del padr6n; 3) Garantlas de 

equidad en los medios de comunicaciOn masiva. aprovechando los tiempos del Estado y 

promoviendo que los medios contribuyan eficazmente al fortalecimiento del proceso 

democr8tico ( ... ); 4) Irnpedir el uso de recursos y programas pUblicos en favor de cualquier 

partido politico o campai\a electoral; 5) Realizar, una vez concluido el proceso electoral en 
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curso, una r,,visi6n del financiamiento para los partidos politicos ( ... ); 6) Revisar aquellos 

puntos de la reciente r,,fonna al Codigo Penal que pudieran llevar restricciones a derechos 

polkicos fundamentales; 7) ( ... ) ae exploran ante la Procuraduria Gcnen1 de la Republica la 

posibilidad de nombrar una fiscaUa especial para peneguir delitos electorales; y, 8) ( ... ) Si la 

ap1icaci6n de estas deeisiones requiere de adecuaciones legates, se proced«B al efecto, previo 

consenso de los partidos firmantes ( ... ) a un periodo e<traordinario de sesiones del Congreso.' 

Al mismo tiempo, la firma de los compromisos por la paz redefini6 las relaciones entre las tres 

principales fuerzas pollticas del pais (PR!, PAN y PRD), ya que por vez primera estas se 

acercaron para construir consensos basicos que inyectaran confianza y credibilidad a las 

elecciones venideras. En los hechos, Ia firma del "Acuerdo por la Paz, la Democracia y la 

Justicia" fue la respuesta institucional de los partidos poHticos al conflicto chiapaneco y la 

aceptaci6n tacita de las reglas electorales y de los resultados emanados de los comicios del 21 de 

agosto. 

En consonancia con los acuerdos del 27 de enero, la Secretarla de Gobemacion inici6 un 

arduo proceso de negociaciones con las dirigencias de los partidos, sobre todo con aquellos que 

por su presencia y arraigo en la geografia y las preferencias nacionales resultaron ser los mas 

representativos. Este acercarniento genera disgusto entre Ios partidos mas pequeilos, quienes 

calificaron las ph\ticas como "negociaciones cupulares" que buscaban excluirlos de la discusi6n 

de la reforma electoral. 

Finalmente, el 17 de marzo se anunci6 que iniciaria una semana despucs un periodo 

extraordinario de sesiones del Congreso de la Union para reformar Ia Constituci6n General de la 

Reptlblica y el Codigo Penal Federal. 

Sin embargo, y para sorpresa de muchos, el candidato perredista a la Presidencia de la 
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Republica, Cuauhtanoc Cardenas, desautoriz6 publicamente las negociaciones emprendidas por 

el entonccs presidente del PRD, Porfirio Muiloz Ledo, con la Secretaria de Gobemaci6n. En un 

mitin celebrado el 18 de marzo en el Z6calo capitalino, Cardenas afinn6: "( ... ) avalar las refonnas 

seria tnicionar mis propias convicciones al dejamos atados, sin la posibilidad siquiera de seilalar 

o denunciar resultados viciados, favorezcan a quien favorezcan, que pudieran surgir de una 

elecci6n conducida con parcialidad". 2 

Con esta postura maximalista, que anunciaba de antemano que el candidato perredista no 

reconoceria ninglin resultado que no le fuera favorable, se erosion6 el importante avance de las 

negociaciones y se sembraron dudas sobrc posibles conflictos postelectorales: "La rigida postura 

de Cardenas contribuy6 a poner en tension el arnbiente prcelectoral, pues anunciaba la enonne 

probabilidad de que los comicios fueran impugnados por el PRD a no ser que su vercdicto diera 

el triunfo a su propio candidato".3 

La divergencia de concepciones entre la dirigencia del PRD y su candidato se tradujo en 

una crisis interns que provoc6 que la ftacci6n parlarnentaria de este partido votara dividida las 

propuestas de refonnas a la Constituci6n. Pero, a pesar de la crisis perrcdista, durante el periodo 

extraordinario de sesiones del Congreso se rcfonnaron el articulo 41 de la Constituci6n y el 

C6digo Penal; el primero, con el fin de subrayar el caracter independiente y aut6nomo de los 

organismos electorales; y el segundo, con el objeto de tipificar y decretar sanciones para los 

delitos electorales. Estas rcfonnas fueron una clara muestra de que las negociaciones no se 

encontraban entrapadas pues estaban dando lugar a la forja de importantes acuerdos. 

Sin embargo, un lamentable hecho eclips6 el periodo extraordinario de sesiones y 

ensombrcci6 nuevarnente el escenario politico nacional: el asesinato de Luis Donaldo Colosio, 

candidato a la presidencia por el PRI, el 23 de marzo. Este penoso acontecimiento enrareci6 aun 
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mas el ambiente preelcctoml, ademas de que sembro duda y zozobra no solo entre los actores de 

la contienda, sino fundamentalmente en el conjunto de la poblaci6n. 

Con la muerte de Colosio, la violencia cobro inusitada vigencia. M6xico parecia regresar 

a epocas que muchos considerabamos rebasadas. En este marco, la apuesta electoral pas6 de ser 

un simple anhelo a convertirse en una necesidad de primer orden capaz de evitar el colapso 

sangriento de la naci6n: 

El asesinato de Luis Donaldo Colosio es el ultimo de una sucesi6n de actos de violencia que 

lwn eruurbiado el proceso electoral y comprometido la paz de la naci6n. Lo que deberfa ser 

una contienda pacffica amcnaza con transfonnarse en un periodo de turbulencias intestinas, 

como lu que desgamron a nuestra patria en el siglo XIX y en los ailos de la Revoluci6n 

mexicana. 0Se ha abierto un nuevo ciclo fatal que durante mas de un siglo nos llev6 do la 

dictadura a la anarqula y do la anarqula a la dictadura? Si fuese asl, Ml!xico eatarla perdido.• 

De inmediato fue nombrado el abogado Miguel Montes como subprocurador especial para dirigir 

las investigaciones en tomo al asesinato de Luis Donaldo Colosio. Al mismo tiempo, Ernesto 

Zedillo, coordinador de la campai\a de Colosio, fue nombrado como nuevo abanderado priista 

para contender por la Presidencia de la Republica. 

Sin embargo, la responsabilidad adquirida por el nuevo candidato priista no era en 

absoluto sencilla. A todas luces, las elecciones del 21 de agosto aparecian como las mas 

competidas en la historia moderna del pals, ya que el candidato tricolor tendrfa que convencer de 

las bondades de su propuesta a una ciudadania que vela con azoro y preocupaci6n como la 

estabilidad y la paz social -otrora piezas centrales de! regimen priista- se encontraban 

seriamente lastimadas. 
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La crisis institucional de los primeros meses de 1994 orill6 a los actores politicos a seguir 

por la via de los acuerdos con el fin de dar un cauce pacifico y civilizado a las profundas heridas 

que se abrlan en el pals. Con este objetivo, las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y 

PARM presentaron una iniciativa de reformas al C6digo Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorates (Cofipe), la cual serla dada a conocer al pleno de la Camara de 

Diputados el 15 de abril, fecha en que daria inicio el periodo ordinario de la misma. En dicha 

iniciativa se introdujeron distintos cambios en la conformaci6n de los 6rganos electorates: 

a) se modific6 la integraci6n del Consejo General del IFE y de los consejos locales y distritales 

bajo el esquema de ciudadanizaci6n. Los consejeros ciudadanos, que sustituyeron a los 

consejeros magistrados, contarian con seis de los 11 votos totales en el Consejo General y con 

seis de los siete votos totales en los Consejos Locales y Distritales; 

b) se igual6 la presencia de los partidos politicos al interior del Consejo General a un 

rcprcscntante con derccho a voz pero sin voto; 

c) se suprimi6 el requisito de ser abogado para los consejeros ciudadanos del Consejo General; 

d) se delini6 que los consejeros ciudadanos debian ser aprobados por las dos terceras partes de 

los diputados a propuesta de los distintos grupos parlamentarios, a m!s tardar tres dias despues de 

que entrara en vigor esta reforma. 

En cuanto a los observadores nacionales, la Icy se modific6 para que estos pudieran vigilar cada 

uno de los eslabones del proceso electoral, ya que la ley anterior autorizaba observar unicamente 

el dia de la jomada electoral. Su acreditaci6n podrla realizarse a titulo individual o por medio de 

la agrupaci6n a la que pertenecieran ante la Junta Local, y, ahora tambien, ante la Junta Distrital 

58 



que correspondiera a su domicilio. 5 En relaci6n con los ''visitantes extranjeros", asi llamados por 

la ley, la iniciativa planteo que era atribuci6n del Consejo General de! IFE acordar las bases y 

criterios en que habria de atenderse a estos visitantes. 

Por lo que respecta a las campaiias electorales, la iniciativa proponia que el 

establecimiento de los lopes de campaiia de senadores y diputados pasara de ser una atribuci6n de 

las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas a ser facultad de los 6rganos 

colegiados, es decir, de los Consejos Locales y Distritales respectivamente. Por ultimo, se fij6 en 

el Cofipe que en cada distrito electoral se instalara un maximo de cinco casillas especiales: "El 

numero y ubicaci6n senin determinados por el Consejo Distrital en atenci6n a la cantidad de 

municipios comprendidos en su ambito territorial, a su densidad de poblaci6n y a sus 

caracteristicas geograficas" (art.197). Esta medida busc6 evitar la multiplicaci6n de casillas, 

fen6meno que pod!a dar lugar a sospechas. 

Cabe agregar que el gobiemo mexicano solicit6 a la Organizaci6n de Naciones Unidas 

(ONU) asistencia en materia electoral. Con este fin propuso que este organismo enviara a un 

grupo de expertos para evaluar el sistema electoral mexicano y asesorar a los observadores 

nacionales a fin de que estos se comportaran con absoluta imparcialidad e independencia. 

A pesar de las importantes reforrnas al Cofipe, estas pasaron casi inadvertidas ya que el 

mismo d!a de su aprobaci6n ( 12 de mayo) sucedi6 un acontecimiento que acapar6 la atenci6n de 

la opini6n publica: el debate televisivo entre los candidatos de los tres partidos politicos mas 

importantes de! pals, PRI, PAN y PRD. 

Sin desconocer la rigidez del forrnato y lo restrictivo de los discursos, este suceso inedito 

en la historia de! pais contribuy6 de manera decisiva a colocar en el centro de la discusi6n, 

reflexion y polemica nacionales a las campaiias ya los candidatos,6 los cuales fueron desplazados 
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del interes publico durante los primeros meses del ailo por la espiral de violencia que se cemi6 

sobre la nacion. 

Antes de la integracion de los consejcros ciudadanos al Consejo General del !FE, el 

principal motivo de queja del PRD se concentr6 en el padron electoral. Para dar salida a csta 

inconfonnidad, el Consejo General habia tornado una serie de acuerdos para garantizar la plena 

confiabilidad de ese instrumento. Entrc otros, acord6 la realizacion de una auditoria externa al 

padron y la crcacion de un Consejo Tccnico confonnado por 11 personas calificadas para 

supcrvisar la misma. TambiCn convino que los nueve partidos politicos realizaran una auditoria 

paralela y amplio el plazo para la revisi6n ciudadana del listado nominal hasta el ultimo dia del 

mes de abril. 

Sin embargo, diehas medidas resultaron insuficientes para el partido del sol azteca, quien 

en voz de su representante suplente ante cl Consejo General del IFE, Samuel del Villar, dcnunci6 

quc cxistia un scsgo en cl padr6n nacional de cntre cl 15 y el 20 por ciento, asi como un mill6n de 

homonimias en cl padron dcl Distrito Federal. La intensa discusi6n entre Samuel del Villar y el 

secretario de Gobernacion y presidente dcl JFE, Jorge Carpizo, deriv6 en el debate televisivo que 

a fines de mayo sostuvieron Carlos Almada, director dcl Registro Federal de Electores (RFE), y 

Samuel del Villar a proposito de la confiabilidad de! padr6n. 

El 24 de mayo el plcno de la Camara de Diputados aprob6 a Santiago Creel Miranda, 

Miguel Angel Granados Chapa, Jose Agustin Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, Jose 

Woldenberg Karakowsky y Fernando Zertuche Munoz como consejeros ciudadanos de! Consejo 

General del !FE, y como consejeros ciudadanos suplentes a Jorge Adame Godard, Rodolfo Pena 

Villanueva, Jaime Gonzalez Graff, Jose Luis Soberanes, Rafael Estrada Samano y Luis Ponce de 

Le6n Annenta, resp~ctivamente. El consenso alcanzado entre los partidos para designar a los 
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consejeros ciudadanos qued6 plasmado al concluir la sesi6n. En una declaraci6n conjunta Maria 

de los Angeles Moreno, Gabriel Jimenez y Ricanlo Valero, coonlinadores parlarnentarios del 

PRI, PAN y PRO respectivamente, expresaron: 

( ... ) la decci6n de consejeros ciudadanos, constituye un avance en la vida democnitica de! 

pals y sera en el proceso electoral en donde debenl traducirse en mayor certeza y credibilidad 

la nueva conformaci6n del Consejo General del IFE con la eliminaci6n del voto a los partidos 

y la ciudadanizaci6n de las decisiones.7 

Con lo anterior se daba respuesta a lo pactado en el Acuenlo del 27 de enero y se avanzaba en la 

ciudadanizacion de los 6rganos electorales, medida que buscaba dotar de certeza e imparcialidad 

a los comicios mas disputados de la historia reciente de nuestro pais. 

Finalmente, los consejeros ciudadanos entraron en funciones el 3 de junio de 1994, fecha 

en que sesion6 el Consejo General del JFE. 

A continuaci6n haremos un recuento de los acuenlos tomados por el Consejo General del 

JFE desde la sesi6n de) 3 de junio hasta la sesi6n del 6 de agosto de 1994. El prop6sito de este 

recuento es constatar como la nueva conformaci6n del maximo 6rgano electoral repercuti6 en la 

definici6n de rcglas y mecanismos que aseguraran la limpieza de la elecci6n. A pesar de que un 

niunero importante de acuenlos ya habfa sido tornado previamente a la inco,poraci6n de los 

consejeros ciudadanos al Consejo General -se estaba a Ires meses de la realizaci6n de los 

comicio&-, su integraci6n en la ultima fase del proceso electoral no rcsult6 esteril. En efecto, la 

ciudadanizacion de los 6rganos electorales inyect6 a estos de una dosis de credibilidad de la que 

no habian gozado antcriormente. Gracias a ello, partidos y ciudadanos tuvimos mayor confianza 

en los resultados electorales. 
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2. Acuerdos del Consejo General del IFE 

Sesi6n del J dejunio de 1994 

El Consejo General de! IFE qued6 integrado por once consejeros con derecho a voz y voto: el 

presidente del Consejo, Jorge Carpizo McGregor; los representantes de la Camara de Diputados, 

Jose Antonio Gonzalez Fernandez (representante de la mayoria) y Jorge Zermeno Infante 

(representante de la primcra minoria); los representantes de la Camara de Senadores, Victor 

Manuel Tinoco Rubi (representante de la mayoria) y Porfirio Munoz Ledo (representante de la 

primera minoria); y por los seis consejeros ciudadanos. Tarnbim concurrian a las sesiones, el 

secretario de! Consejo, Agustin Ricoy Saldana; el director general de! IFE, Arturo Nufiez Mufioz; 

y los representantes de todos los partidos politicos, 8 los cuales tenian derecho a voz pero no a 

voto. 

En la primers sesi6n de! consejo ciudadanizado, Jorge Carpizo, consejero presidente, dio 

lectura a una "slntesis" de 36 puntos que contenia las reformas legales y los acuerdos que el 

Consejo General habia tornado a partir de la firma del "Acuerdo por la Paz, la Dernocracia y la 

Justicia". Conviene apuntar que dichos acuerdos fueron resultado de las negociaciones que 

durante meses sostuvieron los partidos y la Secretaria de Gobemaci6n. Debido a su importancia 

recuperamos buena parte de su redacci6n original, que condensa los acuerdos que sustentaron la 

reforma electoral de 1994. Entre los elementos mas significativos estan los siguientes: 

I. "Disminuci6n de cinco veces el lope que ya se habia establecido a los gastos de las campaiias 

electoral es de los candidatos a la presidencia". 

62 

---------- --------



2. "Establecimiento de una auditoria extema al padr6n electoral, los listados nominales y las 

credenciales pant votar ( ... ) esta qued6 sujeta a la vigilancia de un Consejo Tecnico integrado por 

11 cientificos designados por consenso de los partidos politicos". 

3. "Por acuerdo unanime de los partidos se solicit6 la creaci6n de una Fiscalia especial para 

delitos electorales". 

4. "La selecci6n de ciudadanos que habran de integrar las mesas directivas de casilla ( ... ) se 

basara en una doble insaculaci6n donde las personas son seleccionadas por su mes de nacimiento 

y la primera tetra de su apellido". Tai como lo venia proponiendo el PRD. 

5. "Los funcionarios de casilla ocuparan los cargos de acuerdo a su escolaridad". 

6. "Se cre6 una comisi6n integrada por todos los partidos politicos pant ( ... ) la supervisi6n de la 

capacitaci6n electoral de los insaculados". 

7. "( ... ) las boletas electorales estanln adheridas a un tal6n con folio". 

8. ''Cada casilla electoral contara con los elementos materiales que permitan asegurar el secreto 

de! voto ( ... )". 

9. "El liquido indeleble fue seleccionado y fabricado por cientificos de! IPN". 

I 0. "Los observadores electorales nacionales contaran con todas las facilidades y garantias para 

el desempeilo de sus actividades". 

11. "Nuestra legislaci6n admite por primera vez la figura de visitante extranjero". 

12. "Las casillas extraordinarias y las casillas especiales ban quedado sujetas a una estricta 

limitaci6n en cuanto a su nUmero y disponibilidad de bolctas". 

13. "Con el voto unilnime de los partidos fueron aprobados los lineamientos generales aplicables 

a noticieros de radio y televisi6n con el fin de dar veracidad a la informaci6n sobre las campailas 

y los candidatos". 
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14. "Se aprobo la refonna al articulo 41 constitucional y las reformas al Cofipe que dan sustento 

a la nueva intcgraci6n de los 6rganos colegiados del JFE". 

15. "Los conscjeros ciudadanos continuan siendo designados por Ia votaci6n de dos terceras 

partes de los lcgisladores presentes en la Camara de Diputados a propuesta ya no de! Presidente 

de la Republica, sino de los grupos parlarnentarios de dicha Camara". 

16. "Se flexibilizan los requisites para ser consejero ciudadano". 

17. "El Consejo General de! !FE se 'ciudadaniz6' ya que la mayoria de los votos los tienen los 

consejcros ciudadanos". 

18. 0 En los Consejos Locales y Distritales seis consejeros ciudadanos, con la participaci6n del 

vocal cjecutivo de cada Junta, habn\n de regir el proceso ( ... ) En cada uno de los Consejos 

Locales y Distritales los partidos politicos tendran representaci6n paritaria". 

19. "Las rcfonnas aprobadas al Codigo Penal, respecto a delitos electorates, tienen como 

finalidad desalentar la comisi6n de esos ilicitos y sancionar con severidad a quienes en ellos 

incurran". 

20. "El gobierno de Mexico ( ... ) entreg6 formal invitaci6n a la ONU para que envie una misi6n 

de tecnicos expertos en materia electoral con el fin de que realice un analisis del sistema electoral 

mexicano y emita un infonne tecnico al respecto ( ... ) Asimismo, se solicit6 su asistencia tecnica 

para apoyar el desernpei\o de observadores nacionales que lo requieran". 

21. "( ... ) se adelant6 la fecha lfmite para la entrega de credenciales ( ... ) Los partidos y las mesas 

de casilla recibiran una sola lista nominal definitiva (y no dos: una general y una complementaria, 

como estaba establecido antes de la reforma)". 

22. "Los listados nominates de electores seran entregados mensualmente a los partidos politicos y 

en los centros regionales de c6mputo se podran realizar consultas a la base de imagenes". 
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23. "Las listas nominates de electores ( ... ) fueron exhibidas en tiempo y forma". 

24. "La Direcci6n Ejecutiva de! RFE, bajo la vigilancia de la Comisi6n Nacional integrada por un 

representante de cada partido politico, proseguira con los programas normales y extraordinarios 

para asegurar la confiabilidad del padr6n y las Jistas nominates: a) aplicaci6n del program• de 

modificaci6n ciudadana con el cual se recaba la informaci6n correspondiente de los ciudadanos 

que fallecen, cumplen pena corporal o renuncian a la nacionalidad; b) aplicaci6n del program a de 

detecci6n de duplicados por el proceso de homonimia; y, c) concluir el programa de 

identificaci6n e inconsistencias cartogr.ificas". 

25. "( ... ) se incrementa en 180 por ciento respecto de Jo otorgado en 1991, el tiempo gratuito a 

que tienen derecho los partidos en radio y televisi6n ( ... ) Se adquirira y pondra a disposici6n de 

los partidos tiempo adicional en radio para la transmisi6n de promocionales diarios, distribuidos 

en una modalidad proporcional a Jos resultados de la ultima elecci6n federal". 

26. "El numero total de promocionales se elevara a 116 mensajes diarios en las estaciones de 

radio( ... )". 

27. "Los partidos dispondran durante los tres domingos previos a la elecci6n del tiempo destinado 

a la red radiof6nica identificada como la Hora Nacional". 

28. "La comisi6n de radiodifusi6n del JFE, integrada por los representantes de todos los partidos, 

cuidara de la observancia de los acuerdos en materia de medios electr6nicos de comunicaci6n ( ... ) 

de acuerdo con las pautas que seilale el Consejo General". 

29. "( ... ) se suspendera durante los diez dias previos a la fecha de la elecci6n, la propaganda 

partidista ( ... ) con excepci6n de lo relativo a los cierres de campaila". 

30. "( ... ) el Presidente de la Republic• ha acordado la suspensi6n de la campaila de comunicaci6n 

social en radio y televisi6n de Jos programas Procampo y Pronasol 20 dias antes de la elecci6n". 
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31. "En lo que hace al uso de recursos publicos durante el proceso electoral, el Gobiemo 

de la Repllblica reitera su compromiso de evitar que dichos recursos sean utilizados de manera 

ilegal para apoyar a cualquier partido o candidato". 

32. "La Secretaria de la Contraloria General de la Federaci6n esta realizando acciones 

preventivas y de informaci6n para asegurar dicho principio". 

33. "( ... ) ningun servidor publico puede ser comisionado a partido politico alguno, ni hacer labor 

partidaria dentro de su horario de trabajo o utilizar bienes publicos con ese objetivo. Tampoco 

pue<le ejercer ninguna coacci6n sobre sus subordinados para inducir su voto". 

34. "La revisi6n de idoneidad de los funcionarios electorales y de los consejeros ciudadanos, 

solicitada por los partidos, ha quedado concluida". 

35. "Para otorgar a los partidos mayores facilidades para el registro de sus representantes ante las 

mesas dircctivas de casilla, el consejo aprob6 adecuaciones a la fecha limite para dicho registro". 

36. "Existe el consenso para que los paquetes electorales no puedan ser destruidos antes de seis 

meses despues del dia de la elecci6n". 

Posterionnente se dio paso a las intervenciones de los consejeros, quienes expresaron su 

bienvenida a los nuevos consejeros ciudadanos. Los representantes de cinco partidos politicos 

(PFCRN, PT, PDM, PVEM y PPS) se inconformaron por el hecho de que !es fue retirado su voto 

dentro de! consejo y cuestionaron el procedimiento seguido para la designaci6n de los consejeros 

ciudadanos; sin embargo, reconocieron el prestigio academico y profesional de los consejeros 

recien nombrados, por lo que tenninaron otorgRndoles su voto de confianza. En contraste, los 

consejeros del poder Legislativo y los representantes de los cuatro partidos restantes (PR!, PAN, 
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PRD y PARM) recibieron con optimismo a los nuevos integrantes del Consejo General del IFE, 

por considerarlos ciudadanos id6neos y capaces de garantizar mayor confianza y equidad en la 

m:ta final de! proceso electoral de 1994. 

Por su parte, los consejeros ciudadanos, en voz de Miguel Angel Granados Chapa, 

afirmaron que a pesar de las limitaciones e insuficiencias de la legislaci6n respecto de las 

funciones que !es fueron asignadas, y de la dificultad que entraiiaba incorporarse a un proceso 

iniciado seis meses antes y cuando faltaban apenas 80 dias para la jomada electoral, los 

consejeros ciudadanos aceptaban este compromiso con la plena convicci6n de "asumir la gesti6n 

de valores, intereses y derechos de la ciudadanfa en el seno de! !FE". 

Una vez vertidas las distintas opiniones, el primer acuerdo de la sesi6n fue el relativo a las 

solicitudes de registro supletorio de las candidaturas a diputados de mayoria presentadas por los 

partidos, el cual fue aprobado por ocho votos a favor y dos abstenciones. 

Tambicn se acord6 el resguardo de los formatos de credenciales para volar con fotografia 

de aquellos ciudadanos que no la hubieran obtenido al 12 de junio de 1994. Deniro de las 

medidas acordadas previamente destacan las siguientes: la Direcci6n Ejecutiva de! RFE puso a 

consideraci6n el documento "Procedimiento para el resguardo de formatos de credencial no 

recogidos por los ciudadanos al 12 de junio de 1994". Este documento fue analizado por los 

representantes de los partidos politicos ante la Comisi6n Nacional de Vigilancia (CNV) y 

aprobado por consenso el 3 I de mayo. Las actividades previstas por este documento debfan ser 

instrumentadas por las vocalfas ejecutivas locales y distritales, las cuales podfan ser vigiladas por 

los miembros de la Comision de Vigilancia correspondiente. Este procedimiento tenia que estar 

concluido el 30 de junio de 1994. Como podernos observar, se sigui6 un procedimiento 

consensado entre los partidos y el RFE a fin de garantizar la plena confiabilidad sobre el destino 
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del material electoral no utilizado, para evitar cualquier uso incorrecto que atentara contra el 

desarrollo 6ptimo de la jomada electoral. Asimismo, los partidos podfan verificar el cabal 

cumplimiento del metodo acordado. Este acuerdo fue aprobado por unanimidad. 

En este punto, el representante del PRD, Samuel del Villar, present6 ante el pleno algunos 

de los 6 mil 53 documentos electorales (entre ellos nueve credenciales para volar), que miembros 

de su partido encontraron en botes de basura ubicados en el VI distrito de la capital del pals. Del 

Villar acus6 al RFE de actuar con "mala fe"; sin embargo, esta acusaci6n no era nueva, ya queen 

diversas ocasiones y en distintos foros, el representante del PRO y el asesor tccnico de ese 

partido, Jose Barberan, impugnaron las acciones emprendidas por el RFE bajo el argumento de 

que mantenia compromisos con una sola fuerza politics. Ante las denuncias presentadas por del 

Villar, el consejero ciudadano Santiago Creel propuso crear una comisi6n de tres consejeros para 

investigar las presuntas irregularidades. 

Posteriormente, los consejeros abordaron el tema de los ciudadanos insaculados. Como 

sabemos, las mesas directivas de casilla se integraron a partir de una doble insaculaci6n, primero 

por el mes de nacimiento y despues por la Ietra inicial del apellido paterno; ademas las 

responsabilidades en la mesa se establecieron de acuerdo al nivel de eacolaridad de los 

ciudadanos sorteados. Esta novedosa f6rmula para designar a los funcionarios de casilla se 

acompaik\ (durante la primera y segunda insaculaci6n) de una intensa campaiia de capacitaci6n 

que defini6 las atribuciones de cada uno de los funcionarios de casilla, asf como las actividades 

especificas a desempeilar durante el dfa de la elecci6n. 

Para llevar a buen puerto esta iniciativa se realiz6 una en6rgica campaila de comunicaci6n 

social en la cual se invit6 a los ciudadanos designados como funcionarios de casilla a asistir a los 

cursos de capacitaci6n. Cubrir las mesas de casilla con ciudadanos emanados de este proceso de 
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sorteo, capacitaci6n y designaci6n, result6 de vital importancia para garantizar que el eslab6n en 

donde se recibe y cuenta la votaci6n, estuviera integrado por personas plenamente imparciales. 

En este contexto, el Consejo General aprobo ampliar el plazo hasta el 12 de junio para la 

capacitaci6n de los ciudadanos insaculados para fungir como funcionarios de casilla, ya que si 

bien el programa de capacitaci6n electoral habia cumplido las expectativas de participaci6n y 

asistencia, aun quedaban algunas secciones de distintos distritos electorates en donde la asistencia 

de ciudadanos a los cursos de capacitaci6n no garantizaba el numero suficiente de personas para 

integrar puntualmente las mesas de casilla. Asimismo, el Consejo General instruy6 a la Direcci6n 

Ejecutiva de Capacitaci6n Electoral y Educaci6n Civics a fortalecer las campailas de informaci6n 

para que los ciudadanos insaculados asistieran a los cursos de capacitaci6n, especialmente en 

aquellas secciones en donde se report6 una baja participaci6n. Al mismo tiernpo, se sorte6 la letra 

del alfabeto a partir de la cual se nombrarian a los funcionarios de casilla. La letra obtenida fue la 

"T". 

El Consejo General acord6 dotar de 750 boletas para la elecci6n presidencial a las casillas 

especiales que se instalaron en los distritos electorales fronterizos. Previamente, derog6 el 

acuerdo que asignaba s61o 300 boletas de esa elecci6n en cada casilla especial instalada, pues se 

consider6 que este numero resultaba insuficiente para una zona con alta dinmnica migratoria y 

poblacional. 

Al mismo tiernpo, en la sesi6n del 3 de junio el Consejo General modific6 el calendario 

de ministraci6n del financiamiento publico a los partidos correspondiente a los meses de 

septiernbre, octubre y noviernbre, a fin de adelantar el pago de las ministraciones que el !FE 

entrega a los partidos para que realicen sus campailas electorates. 

Por ultimo, los miernbros del Consejo General aprobaron por unanimidad la propuesta de 
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Arturo Nuiiez que designaba a Juan Molinar Horcasitas, destacado polit6logo de probada 

imparcialidad, como director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Politicos en sustituci6n de 

Alfredo Salgado Loyo. 

Sesion de/ 18 de junio 

Antes de iniciar la discusi6n de los puntos de la orden de! dia, el consejero ciudadano Jose 

Woldenberg propuso que en las versiones estenognlficas de las sesiones del Consejo General 

apareciera consignada la votaci6n de cada uno de los consejeros. Lo anterior no era un asunto 

menor. Con esta medida, se contaria con un registro publico que pennitiria identificar la 

orientaci6n del voto de cada uno de los integrantes del Consejo General. 

Como primer punto de la orden del dfa, se aprob6 por unanimidad el registro de las listas 

regionales de candidatos a diputados de representaci6n proporcional. 

El segundo punto, referente al proyecto de acuerdo para designar consejeros ciudadanos 

del Consejo Local, desat6 una intensa discusi6n. El primero en tomar la palabra fue Samuel de! 

Villar, quien afinn6 que la mayor parte de la estructura electoral se encontraba vinculada al 

partido oficial, pues s61o se habia sustituido al 5 por ciento de los consejeros ciudadanos locales 

dentro de un universo de alrededor de cuatro mil personas. En el mismo sentido vers6 la 

intervenci6n del consejero Porfirio Muiioz Ledo. El tambien senador manifesto que a pesar de los 

esfuerzos implernentados, el resultado final no arroj6 un cambio estructural suficiente de los 

6rganos electorales. Por ello, dernand6 retomar la propuesta original de! PRD de cesar de sus 

funciones a la totalidad de consejeros ciudadanos dcl pals, para posteriormente ratificar a los que 

fueran garantia de imparcialidad y nombrar a los restantes por el metodo de consenso entre los 
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partidos politicos, tal como sucedi6 en el caso de los consejeros ciudadanos del Consejo General. 

En respuesta a estas intervenciones, Jorge Carpizo, consejero presidente, record6 que existia un 

documento firmado por los partidos, incluyendo el PRO, donde quedaban establecidos los 

mecanismos para procesar en tiempo y forma las impugnaciones presentadas. Al mismo tiempo, 

seilal6 queen diversas ocasiones se modific6 la fecha limite para la presentaci6n de pruebas que 

ameritaran la sustituci6n de funcionarios y consejeros impugnados. 

Fii\almente, y tras una larga discusi6n, se acord6 la designaci6n de 19 consejeros 

ciudadanos que cubririan las vacantes en los Consejos Locales, con el objetivo de integrar en 

tiempo y forma todos los organismos encargados del proceso electoral. Este acuerdo fue 

aprobado por nueve votos a favor, ninguno en contra y una abstenci6n del consejero Munoz 

Ledo. 

Asimismo, los consejeros aprobaron por unanimidad la sustituci6n de candidatos, 

propietarios y suplentes, presentada por los partidos politicos. 

Otro punto de la orden del dia que gener6 un nutrido intercambio de opiniones al interior 

del Consejo General fue el relativo a los "visitantes extranjeros" invitados. En aquellos dias, la 

creciente expectaci6n sobre el desarrollo de los comicios atrajo el interes no s6lo de los 

mexicanos sino tambien de la opini6n publica intemacional. Por tanto, la presencia de 

observadores extranjeros se sum6 a la serie de iniciativas dirigidas a garantizar certeza en la 

elecci6n. 

A pesar de que algunos representantes de los partidos mostraron reticencias ante la 

observaci6n electoral internacional, en especial el representante del PPS, quien expres6 

abiertamente su inconformidad por la presencia de observadores internacionales a los que Uam6 

"emisarios de los intereses transnacionales", el Consejo General del JFE aprob6 por unanimidad 
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reglamentar la presencia de "visitantes extJanjeros" invitados. Al respecto, el IFE no emiti6 

invitaci6n alguna (para evitar las suspicacias que probablemente se generarian por invitar a 

penonas o grupos de una tendencia politica o ideol6gica determinada), sino unicamente dio a 

conocer la convocatoria a traves de la prensa y los consulados mexicanos. Asimismo, hizo un 

llamado a los partidos y a las organizaciones civiles para que fueran ellos quienes difundieran la 

convocatoria y extendieran las invitaciones. Con ello, qued6 claro que la autoridad electoral 

solamentc se cncarg6 de acreditar, y no inviter, a los observadores intemacionales. 

Uno de los temas centrales de la negociaci6n politics iniciada en enero fue el de los 

medios masivos de comunicaci6n. No era para menos. Los medios de comunicaci6n han 

adquirido en los ultimos aiios una influencia determinante en las sociedades modernas debido a 

su capacidad para forjar opini6n, fundar actitudes sociales y construir consensos. Casi ninguna 

esfera de! quehacer humano, incluida la politics, ha quedado fuera de la red comunicacional. 

Sin embargo, los medios en Mexico no han cumplido csbalmente su papel de puentes de 

comunicaci6n entre el Estado, los partidos y los ciudadanos. En efecto, el monopolio de los 

medios, el compromiso de los industriales de la radio y la televisi6n con los intereses de una sola 

fuerza politica y la herencia autoritaria que niega la pluralidad de ideas y la diversidad de 

opiniones, ban restado objetividad, imparcialidad y equidad a los medios de comunicaci6n 

mexicanos. 

Durante el proceso electoral de 1994, no se superaron los enormes rezagos de los medios 

de comunicaci6n, pero si se lograron atenuar. Esto se debi6 en gran medida a la intervenci6n 

energies de numerosas organizaciones civiles y, sobre todo, a la voluntad politics de los partidos 

de construir un marco de menor inequidad. En efecto, despues de la firma del Acuerdo del 27 de 

enero, los partidos y la Comisi6n de Radiodifusi6n del IFE acordaron presentar a la Camara 
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Nacional de la lndustria de la Radio y la Television (Canairt) los lineamientos aplicables para los 

noticieros de radio y television, respecto a la infonnaci6n de las actividades de campafia de todos 

los partidos politicos. Los nueve lineamientos para el tratamiento infonnativo de las campalias 

fuuon los siguientes: 

I) objetividad ( ... ) evitando la editorializaci6n de las notas informativas; 2) calidad unifonne 

en el manejo de la infonnaci6n ( ... ); 3) posibilidad de aclaraci6n de alguna nota que no retleje 

fielmente al gun acto o declaraci6n; 4) secci6n especial para las campalias polfticas en los 

diversos noticiarios; S) manejo equitativo del tiempo de transmisi6n; 6) ( ... ) evaluaci6n seria 

para todos los partidos y sus candidatos; 7) responsabilidad de los partidos y los medios de 

comunicaci6n; 8) especificaci6n de las informaciones pagadas, y 9) respcto a la vida privada 

de los candidatos y representantes partidistas.9 

A pesar de haber sido aceptados por la Canairt desde el 15 de febrero de 1994, estos lineamientos 

venlan asumicndose de manera emltica. Por ello, los consejeros ciudadanos del Consejo General 

presentaron al pleno del consejo un proyecto de acuerdo que buscaba garantizar el cumplimiento 

de los compromisos pactados varios meses atras. En dicho proyecto se acord6 fonnular 

exhortaciones y recomendaciones a los medios respecto a la infonnacion de actividades de 

campalia de todos los partidos politicos; se encargo a la Comision de Radiodifusion del JFE un 

monitoreo regular de los principales medios electr6nicos; y se mandato a la misma comision a 

presentar los resultados del monitoreo y las posibles propuestas de soluci6n en cada sesion 

ordinaria del Consejo General. Este acuerdo se aprobo por unanimidad. 

Por ultimo, los consejeros ciudadanos, en particular Jose Woldenberg, propusieron 

analizar la posibilidad de instalar centros de votacion. Con ello se buscaba afinnar la vigilancia y 

hacer mas llgil y eficiente la entrega de resultados. Aunque la propuesta se dejo al anlllisis y 
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posterior resolucion por pane de los panidos, esta fue tacitamente rechazada por considerarse 

adversa a los tiempos, dado lo avanzado del proceso, y por su dificultad para realizarse en el 

contexto rural. Convendria no perder de vista la pertinencia de esta propuesta en el futuro, no 

solo en lo que a la vigilancia se refiere, sino tambien en cuanto a la simplificaci6n de tareas y a la 

reducci6n de costos de la jomada electoral. 

Sesi6n de/ 20 de julio 

El padr6n electoral es un instrumento esencial para garantizar elecciones limpias, de su correcta 

confonnaci6n y adecuada utilizaci6n depende en buena medida la credibilidad en el proceso 

electoral. A panir de la expedici6n de la nueva credencial para volar con fotografia en 1992, se 

inici6 una renovaci6n general del padr6n electoral. Desde entonces, comenz6 un proceso 

permanente de depuraci6n del padr6n electoral. Junto a la Comisi6n Nacional de Vigilancia, 

6rgano colegiado encargado de garantizar la maxima confiabilidad del padr6n electoral, se cre6 

en diciembre de 1992 el Comito Nacional de Supervisi6n y Evaluaci6n (Conase), 6rgano tecnico 

( constituido por los panidos en fonna paritaria) responsable de la planeaci6n, supervisi6n y 

evaluaci6n de las tareas emprendidas para la depuraci6n de! padr6n. 

Sin embargo, en aras de ofrecer mayor certidurnbre a los actores politicos y a la 

ciudadania sobre los alcances de! programa de depuraci6n integral del padr6n, el Consejo 

General del JFE acord6, en sesi6n celebrada el 28 de febrero de 1994, la realizaci6n de una 

auditoria extema al padr6n y la confonnaci6n de un Consejo Tecnico de! Padron Electoral 

(CTPE) integrado por 11 destacados cientificos. Asimismo, la Comision Nacional de Vigilancia, 

conjunlamente con ocho panidos (el PRO se abstuvo), llev6 a cabo otra auditoria, pero esta de 
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canlcter interno. El resultado final arroj6 un 96.4 por ciento de confiabilidad del padn\n electoral. 

A partir del resultado de las evaluaciones al padn\n y del infonne que emiti6 el CTPE, el 

Consejo General del !FE aprob6, en sesi6n realizada el 20 de julio, con IO votos a favor y un voto 

en contra (del senador Muiloz Ledo), la validez y dcfinitividad del padn\n y las Iistas nominales 

de electores. 

Asimismo, en dicha sesi6n se aprob6, a propuesta del CTPE, la creaci6n de un mecanismo 

para constatar que las listas nominales quc recibieran los partidos fueran identicas a las usadas el 

dia de la jornada electoral. Para reforzar esta iniciativa, los consejeros ciudadanos propusieron 

que se llevara a cabo un anAlisis muestral de las listas nominales el dia de la elecci6n y que las 

mesas directivas de casilla llevaran un registro de las irregularidades presentadas en relaci6n con 

las listas nominales. 

El PRD, por su parte, objet6 el padn\n electoral. Samuel del Villar expuso en 11 puntos 

las razones quc llevaron a su partido a concluir que estc instrumento no era confiable y que, por 

el contrario, era una muestra del "fraude monumental" que se preparaba. Entre las principales 

irregularidades enunciadas por el representante perredista destaca que el padn\n habia sido 

integrado bajo la autoridad de dos reconocidos militantes de! PR!: Arturo Nuiiez y Carlos 

Almada, directores general y de! RFE respectivamente, a los que acus6 de actuar con parcialidad. 

Asimismo, afinn6 quc algunos estudios realizados por su partido detectaron miis de un mill6n de 

homonimos (peraonas con el mismo nombre y apellidos) en cl Distrito Federal, es decir, un 19.6 

por ciento de los registros en las listas de clectores, y ccrca dcl IO por ciento de registros oficiales 

pertenecientes a ciudadanos inexistentes en Tabasco y en la capital de la Republica. Al mismo 

tiempo, del Villar rechaz6 la auditoria externa realizada por la empress Mckinsey por 

considerarla una compailla vinculada al PRI. 
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Las denuncias de homonimias darian lugar a prolongados debates en las sesiones 

posteriores dcl conscjo; sin embargo, -<:omo veremos mas adelante- el PRD no pudo 

· dcmostrar con pruebas contundentes quc cl fen6meno de las homonimias respondiera a una 

inmensa estrategia de fraude, tal y como lo habia denunciado. 

En otro punto de la orden del dia, se aprob6 por unanimidad la sustituci6n de diversas 

candidaturas presentadas por los partidos politicos y se designaron a siete consejeros ciudadanos 

de los Consejos Locales de los estados de Jalisco, Nuevo Le6n, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas, 

que cubririan las vacantes registradas en dichas entidades. Este acuerdo se aprob6 con nueve 

votos a favor y una abstcnci6n del consejero Mufioz Ledo, quien cuestion6 nuevamente el 

desempeilo parcial de numerosos consejeros ciudadanos y funcionarios electorates que actuaban 

en cl nivel local y distrital. Pero, como en otras ocasiones, tampoco aqui se presentaron pruebas 

para fundamentar dichas impugnaciones. 

De las 96,543 casillas que se previ6 instalar para el 21 de agosto, 356 casillas, es decir, el 

0.3 7 por ciento de) total, no habfan logrado reunir el numero suficiente de ciudadanos insaculados 

para integrar las mesas directivas de casilla. Por cllo, el Consejo General acord6 por unanimidad 

el procedimiento que deberian seguir los Conscjos y Juntas Distritales para cl nombramiento de 

los mismos. Este acuerdo determinaba que fueran las Juntas Distritales las encargadas de 

proponer a los ciudadanos seleccionados, de entre los inscritos en la lista nominal, mientras que 

su designaci6n recayera en los Consejos Distritales. 

Con el objetivo de evitar suspicacias en cuanto al momento y forma en que las Juntas 

Distritales Ejecutivas deberian destruir los sobres que contenian la documentaci6n electoral, el 

Consejo General aprob6 por unanimidad que los paquetes s6lo podian ser destruidos seis meses 
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despues de terminado el proceso electoral, que concluia con la calificacion en noviembre de la 

eleccicln presidencial, y previo acuerdo del Consejo General. 

En la misma sesi6n, se convino exhibir las listas nominales de electores en los edificios 

sede de las presidencias municipales, las cabeceras distritales y las delegaciones municipales, con 

el fin de que los ciudadanos identificaran su distrito electoral y la secci6n en que !es 

correspondiera sufragar; con lo anterior, se efectu6 una revisi6n mas de los listados nominales 

por parte de los ciudadanos. Asimismo, se incorpor6 una serie de mecanismos de control y 

seguridad para el manejo de los listados nominales con el objeto de garantizar que todos los 

ciudadanos pudieran acceder a los mismos. Este acuerdo se aprob6 con nueve votos a favor y una 

abstenci6n de Muiloz Ledo. 

Con igual votaci6n, el Consejo General determin6 las funciones y obligaciones que 

deberian cumplir los asistentes electorales, encargados de auxiliar a los Consejos Distritales 

durante la jomada electoral. Este personal de apoyo fue nombrado por los Consejos Distritales, 

quienes tambien definieron el numero maximo de asistentes a contratar: un asistentc electoral por 

cada dicz secciones urbanas y mixtas, y uno por cada cinco sccciones rurales. Para evitar las 

posibles sospechas a quc diera lugar esa figura, sc acord6 que los asistentes electorales no 

hubieran participado en procesos electorales locales o federales efectuados con anterioridad. En 

swna, la nueva reglamentaci6n acot6 y dcfini6 las funciones de los asistentes clectorales a fin de 

evitar quc esta figura actuara contra o fuera de la ley. 

De nueva cuenta, cl Consejo General hizo una exhortaci6n a los concesionarios de radio y 

televisi6n para que, en cumplimiento de sus obligaciones lcgales y en el ambito de sus 

compromisos con la sociedad, actuaran de mancra cquitativa y veraz. Sc acord6 continuar con el 

monitoreo que se venla implementando de fonna regular, pero se estipul6 que 6ste no fuera s61o 
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cuantilativo sino tambien cualitativo, es decir, que analizara tanto la cantidad como la cslidad de 

las noticias de campaiia. Ademas, se instruyo a la Comisi6n de Radiodifusi6n para que diera a 

conocer ante la opinion publics los resullados de dicha evaluaci6n. En este tenor, se acord6 la 

suspension de la propaganda electoral en los medios electronicos diez dias antes de efectuarse la 

jomada electoral, excepto los cierres de campaila de los candidatos a la Presidencia de la 

Republics. Ambos acuerdos se aprobaron por unanimidad. 

Tambien por unanimidad se aprobaron los lineamientos para el cotejo de las listas 

nominales que recibirian los partidos con aquellas que serian utilizadas el dia de la jomada 

electoral. Se dispuso un procedimiento para sortear 12 copias de estas listas entre los nueve 

rcprescntantes partidistas y los funcionarios de casilla, todo ello frente a notario publico. 

En el punto de asuntos generales, el Consejo General acord6 que los representantes 

gcncralcs y de casilla acreditados por los partidos politicos portaran durantc todo el dia yen lugar 

visible, un distintivo de un centimctro cuadrado con el logotipo de la agrupaci6n politics a la que 

reprcsentaran. 

Se acord6, asimismo, crear una comisi6n del Consejo General para el establecimiento de 

criterios tecnicos y mctodo16gicos a los que deberian apegarse todas aquellas empresas u 

organismos p\lblicos y privados interesados en rcalizar sondeos de opini6n. 

Esta marat6nica sesi6n, que inici6 a las 11 :00 a.m. del dia miercoles 21 de julio y tennin6 

a las 2: IS a.m. del dia siguiente, dejo varios temas pendientes en el pun to de asuntos general es, 

por lo que se convoco a una nueva sesi6n para el 29 de julio. 
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Sesion de/ 29 de ju/io 

En esta sesion se aprobo por unanimidad la sustituci6n de distintas candidaturas presentadas por 

los partidos politicos. Asf tambien, se acord6 por unanimidad ampliar el plazo para acreditar a 

observadores nacionalcs y se flexibilizaron los requisitos para su registro. 

El Consejo General aprob6 la instrumentaci6n de diversas medidas para asegurar el buen 

dcsarrollo de la jomada electoral. En esta direcci6n, ratific6 la auditoria muestral a los listados 

nominales el dfa de Ia elecci6n; dispuso capacitar a los funcionarios de las mesas de casilla para 

la correcta aplicaci6n de Ia tinta indeleble (que debia de ser tanto en la yema de! dedo pulgar 

como en la cuticula que circunda a la uiia); resolvi6 que los funcionarios de casilla registraran en 

la hoja de incidentes aquellos casos en donde se presentaran ciudadanos con credencial para volar 

de la secci6n correspondiente y no aparecieran en la lista nominal y cuando los datos de la 

credencial exhibida fueran distintos a los asentados en la lista nominal; y acord6 la instalaci6n de 

telefonos cspecialcs a nivel distrital, local y nacional para que pudiera ser reportado cualquier 

incidente ocurrido durante la jomada electoral. Dichos acuerdos fueron aprobados por 

unanimidad. 

Al mismo tiernpo, el Consejo General encomend6 a la Direcci6n Ejecutiva del RFE 

elaborar un "plan maestro" para la actualizaci6n permanente y sisternatica del padr6n electoral. 

Como es sabido, el padr6n no es un instrumento finito, ya que se encuentra sujeto a la dinamica 

de la poblaci6n, que esta siernpre en permanente cambio. Por ello, el establecimiento de 

mecanismos de actualizaci6n y verificaci6n permanentes imprimen un sello de mayor confianza a 

este importante instrumento electoral. 

En este contexto, el consejo instruy6 al CTPE definir las medidas que debia aplicar la 
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Direccion Ejecutiva del RFE para garantizar la seguridad fisica de los centros regionales y 

nacional de computo; realizar la contraloria a la base de datos, documentar las altas y bajas y 

llevar un registro de cualquier movimiento operado. El acuerdo fue aprobado con nueve votos a 

favor y una abstenci6n del senador Munoz Ledo. 

TambiCn se discuti6 el documento presentado par el PRD concemient~ a los casos de 

homonimias detectados en cl padr6n. Finalmente sc resolvi6 que dicho documento fuera tumado 

a la Comision Nacional de Vigilancia y al CTPE para su analisis y resoluci6n. 

El consejo convino por unanimidad que los representantes generales y de casilla 

acrcditados por los partidos politicos pudieran firmar sus respectivos nombramientos antes de 

acreditarse ante la mesa directive de casilla; asimismo, se dio mayores facilidades para el registro 

de representantes de partido. Con ello se coadyuv6 a que un numero mas arnplio de casillas se 

encontraran vigiladas por mas de una fuerza polltica. 

Una vez mas, el consejo exhort6 a las medias de comunicaci6n impresos y electr6nicos 

para que guiaran su actividad bajo los principios de objetividad, equidad y responsabilidad en lo 

tocante a la infonnaci6n y opiniones sobre las campafias, partidos y candidatos. lgualmente, 

invit6 a los mcdios a penmitir el derecho de replica para aquellos partidos y candidatos que 

consideraran que sus declaraciones, posturas a acciones habian sido distorsionadas. Este exhorto 

se aprob6 por unanimidad. 

En la sesion tarnbien se aprob6 por unanimidad que todas las personas fisicas o morales 

que desearan realizar encuestas por muestreo debian adoptar criterios estadisticos de canlcter 

cientifico y presentar su metodologia al Consejo General del IFE. 

Posteriormente, el director general del JFE, Arturo Nuilez, dio lectura al informe relativo 

a la tinta indeleble. Record6 que la reforma electoral de 1993 modifico el articulo 208 del Cofipe, 
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en el cual se estableci6 que el Consejo General encargani a una instituci6n academica o tecnica 

de reoonocido prestigio, la certificaci6n de la tinta que habria de ser usada el dia de la elecci6n. 

En el mismo sentido, el Consejo General acord6, en sesi6n celebrada el 8 de noviembre de 1993, 

que la Escuela Nacional de Ciencias Biol6gicas (ENCB) certificara las 52 muestras recopiladas 

por el JFE. Dcbido la escasa calidad que mostraron los productos analizados, el 7 de enero de 

1994 el Consejo General autoriz6 a la Direccion General continuar con las gestiones para que la 

ENCB fabricara la tinta indeleble. A partir de entonces se instrumentaron diversos mecanismos 

para auditar cada una de las fases de fabricaci6n del producto. 

Sin embargo, el representante del PRD, Samuel del Villar, mostr6 nuevamente su 

profunda desconfianza hacia los 6rganos ejecutivos del JFE. Del Villar solicit6 que le fueran 

entregadas a los partidos muestras de la tinta a fin de analizar su composici6n y comprobar su 

eficacia, pues aseguraba que sf existia, en contra de lo que afirmaban la ENCB y la Direcci6n 

General, un solvente para borrar la tinta. Dicha afirmaci6n no tuvo eco entre los consejeros. Asi, 

la tinta indeleble fabricada se vino a sumar a la lista de implementos para asegurar el buen 

desempeno de la jomada electoral. 

Como ultimo punto de la sesi6n, se aprob6 que los consejeros ciudadanos vacantes en el 

Consejo Local del Distrito Federal fueran sustituidos por sus respectivos suplentes. 

Sesion de/ 6 de agosto 

La Comisi6n de Radiodifusi6n del !FE present6 su informe respecto al comportamiento de los 

noticiarios de radio y television. En dicho balance se estim6 que a pesar de la forma limitada en 

que se instrumentaron los acuerdos en la materia, estos se habian venido cumpliendo. '0 
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Como se seiial6 antcrionnente, el asunto de las homonimias, constituy6 la principal 

inconfonnidad del PRD. En el fondo de esta queja cxistia la sospecha de que una misma persona 

hubiera obtenido varias credcnciales para volar con cl prop6sito de utilizarlas indcbidamente el 

dia de la clecci6n. Aunado a estc recclo, prevaleci6 durantc todo el proccso una gran 

desconfianza por parte del representante perredista hacia el director general del !FE y el director 

del RFE, a quicncs acus6 de parcialidad en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, habia una 

confusion de origen. Mientras que el PRD considero como homonimias aqucllos casos en donde 

se rcpetia el (los) nombre(s) y apellidos, el RFE utiliz6 una dcfinici6n distinta, en la cual ademas 

del nombre tenia que coincidir el sexo, la fecha de nacimiento y la entidad federativa de origen. 

Estos datos reciben el nombre tecnico de homo/alfaclave. 

Como se recordanl, en la sesi6n anterior del consejo del 29 de julio, se tum6 a la 

Comisi6n Nacional de Vigilancia y al CTPE la revision y analisis de la denuncia fonnulada por el 

PRD en relaci6n con el asunto de homonimias en el padron electoral del Distrito Federal. De 

suerte que para la sesi6n que nos ocupa ambas instancias habian emitido ya su veredicto. En este 

destaca que los hom6nimos existentes no estaban asociados con la cntrega multiple de 

credenciales para votar. 

Para llegar a dicha conclusion, se implement6 una busqueda exhaustiva en las 

computadoras y sc rcaliz6 una muestra sobre los grupos de hom6nimos detectados. De lo 

anterior, result6 que cl nombre mas repetido en el D.F. era el de "Guadalupe Hernandez 

Hernandez", utilizado por 256 personas distintas. Por tanto, se comprob6 que de los 1'011,821 

ciudadanos involucrados en homonimias, solo 141 tenian doble credcncial, numero muy reducido 

como para especular la existencia de un descomunal dispositivo de fraude. A partir de estas 

bases, el Consejo General decidi6 aprobar con nueve votos a favor y la abstenci6n de Muiioz 
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Ledo, la publicaci6n y difusi6n de las conclusiones obtenidas por Ia Comisi6n Nacional de 

Vigilancia y cl CTPE respecto a la denuncia presentada por el PRD sobre el asunto de 

homonimias. 

En la misma sesi6n se acord6 por unanimidad que una comisi6n integrada por los 

consejeros ciudadanos se encargara de recibir, revisar y dictaminar los informes presentados por 

Ios partidos politicos sobre el origen y destino de los recursos financieros usados en las campaflas 

electorales de 1994. 

Asimismo, el consejo design6 por unanimidad a los consejeros ciudadanos, Santiago 

Creel Miranda y Jose Agustin Ortiz Pinchetti, para que integraran Ia Comisi6n de Justicia. 

Tambien se aprob6 establecer procedimientos precisos que deberian seguir los Consejos y 

las Juntas Distritales, en aquellos casos en que los ciudadanos designados como funcionarios de 

casilla no se presentaran el dia de la elecci6n. Al respecto, se determin6 que fueran los suplentes 

de los funcionarios no presentes los que ocuparan su lugar, y en caso de que estos tampoco 

estuvieran presentes, se designarfa a aquellos ciudadanos insaculados, evaluados y capacitados 

que siguieran el orden alfabetico elaborado para la segunda insaculaci6n. Con este procedimiento 

se evitaba que cualquier "espontaneo" supliera tan importante funci6n. 

Mas tarde, el consejo aprob6 por unanimidad acreditar a numerosos visitantes extranjeros 

que vendrlan a observar las elecciones de! 21 de agosto. Asi tambien, aprob6 que la Direcci6n 

General de! IFE informara a mas tardar el dia 18 de agosto sobre el registro de representantes de 

los partidos ante las mesas directivas de casilla. Dicho informe debia especificar la identificaci6n 

y ubicaci6n de aquellas casillas que contaran con mas de dos, uno o ningun representante de 

partido. Este acuerdo fue muy importante ya que alert6 a los partidos y a las organizaciones de 

observaci6n electoral de aquellas casillas que no contaban con vigilancia alguna. Acuerdo 
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tornado por unanimidad. 

Como ultimo punto de la orden del dia, la Direcci6n General del IFE present6 al pleno del 

consejo el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y uno mas de conteo nlpido. 

A !raves del PREP se debian integrar los resultados de las actas de escrutinio y c6mputo de las 

95,500 casillas instaladas en todo el pais. El informe presentado por Arturo Nuilez detall6 la 

mecanica del proceso de acopio, recepci6n y transmisi6n de estos datos. Al respecto, se precis6 

que en cada uno de los 300 distritos electorales existiria un Centro Distrital de Acopio y 

Transmisi6n (CEDA T), que mediante un procedimiento tecnico haria llegar los datos al Centro 

Nacional de lntegraci6n y Procesamiento (CENIP), ubicado en las oficinas del IFE en la Ciudad 

de Mexico, con el fin de hacer del conocimiento publico los resultados de la elecci6n en el 

ambito nacional segun fueran llegando. Ademas, se inform6 que se consideraba realizar una 

auditoria de caracter informatico a los equipos de c6mputo utilizados. 

En cuanto al conteo rapido se encarg6 a Ires empresas especializadas para que de un total 

de 2,400 casillas, recabaran exclusivamente los resultados de la elecci6n presidencial, mismos 

que debian transmitir por via telef6nica a las sedes de sus respectivas empresas. Con ello se 

buscaba garantizar que los resultados electorales fueran dados a conocer rapida y eficazmente, 

evitando asi la posible multiplicaci6n de tendencias que confundieran al electorado. 

Como podemos observar, cada uno de los acuerdos tomados en las sesiones del Consejo 

General ciudadanizado, tanto los de caracter tecnico como aquellos tendientes a modificar las 

condiciones en que se desarroll6 la elecci6n, constituyeron eslabones de una larga cadena de 

procedimientos que buscaron fortalecer la confianza en tomo al proceso electoral. Confianza que, 

cabe seilalar, se vio de alguna manera confirmada con la amplia participaci6n ciudadana que se 

expres6 en las umas el 21 de agosto de 1994. 
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Notas 

I. la Jomada, 28 de enero de 1994, p. 11. 

2.laJomada, 19demarzode 1994,p. ll. 

3. JosC Antonio Crespo, Urnas de pandora; partidos politicos y e/ecciones en el gobierno de Salinas, 

Mexioo, CIDE/Espasa-Catpe, t 995, p. 222. 

4. Octavio Paz, "El plato de sangre", Vuelta, num. 209, Mexico, abril de 1994, p. 8. 

5. Es importante destacar que esta modificaci6n promovi6 la aparici6n en la escena pUblica de numerosas 

agrupaciones de observaci6n electoral, Jo cual ampli6 el rnargen de vigilancia de la ciudadanfa sobre el 

proceso electoral. El 28 de abril de 1994 se formaliz6 la integraci6n de "Alianza Cfvica de Observaci6n 

Ciudadana". organismo encargado de vigilar las elecciones del 21 de agosto. El impacto fue tal que para 

los primeros dias de junio mas de IO mil personas pertenecientes a diversas Organizaciones no 

Gubemamentales (ONG) se acreditaron como observadores electorales. Esta inedita experiencia en el pais 

involucfO a amplias franjas de la sociedad en la tarea de seguir paso a paso la preparaci6n y realizaci6n de 

las elecciones de agosto, hacienda de 6stas. no s6lo las mas concurridas y competidas, sino tambi6n las 

mas vigiladas. Para profundizar al respecto consultar: Rodrigo Morales M., "La sociedad civil y las 

elecciones en Mexico: observadores e interventores", en German Perez Fernandez del Castillo, Artmo 

Alvarado M. y Arturo Sanchez Gutierrez (coords.), La voz de /os votos: un an6/isis critico de las 

e/eccionesde 1994, Mexico, Pomia/FLACSO, 1995, pp. 87-98. 

6. El debate televisivo entre los candidates provoc6 un reacomodo en las. preferencias electorales. El 

candidato del PAN. Diego Fernandez de Cevallos, quien ocupaba entonces el tercer sitio en las encuestas, 

fue considerado por numerosos analistas y observadores COIOO el ganador del debate, raz6n por la cual el 

abanderado panista aparecfa con amplias posibilidades de disputar el primer sitio que ocupaba Ernesto 

Zedillo. Pronto las encuestas de intenci6n del voto darian sustento a esta apreciaci6n. El candidate del 

PRO, por su parte. fue relegado al tercer sitio en la preferencia del electorado. Sin embargo, estas 
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tendencias no eran definitivas ya que persistia a tres meses de la jomada electoral un nUillero considerable 

de ciudadanos indecisos. Lo anterior ai\adi6 un nuevo elemento a la contienda: por primera vez la 

incertidumbre sobre los resultados gener6 mayor competencia entre los candidatos y mayor expectaci6n 

entre la ciudadania. Sohre el particular se puede consultar: Sergio Ortiz Leroux, "Del debate a la 

transici6n democnitica", Coyuntura, tercera epoca, nWll. 49, M6xico,junio de 1994, pp: 3-7. 

7. la Jornada, 25 de mayo de 1994, p. 3. 

8. Los representantes partidistas eran los siguientes: Fernando Antonio Lozano Gracia (propietario) y 

Ricardo Garcia Cervantes (suplente) por el PAN; Jose Francisco Ruiz Massieu (propietario) y Humberto 

Lira Mora (suplente) por el PRI; Leonel Godoy (propietario) y Samuel del Villar (suplente) por el PRD; 

Gustavo Riojas Santana (propietario) y Beatriz Velazquez Alcantara (suplente) por el PARM; Alfredo 

Reyes Contreras (propietario) y Jesus Antonio Carlos Hernandez (suplente) por el PPS; Alberto Carrillo 

Annenta (propietario) y Beatriz Rangel Juarez (suplente) por el PFCRN; Alfonso Gumero Martinez 

(propietario) y Victor Atilano G6mez (suplente) por el PDM; Eduardo Guzman Ortiz (propietario) y Raul 

Alejandro Fuentes Cardenas (suplente) por el PT; y Sara I. Castellanos Cort~ (propietaria) y Maria 

Cristina Moctezuma Lule (suplente) por el PVEM. 

9. La Jomada, 15 dejunio de 1994, p. IS. 

10. Si se quiere profundizar en el a08lisis sobre el papel de los medios de comunicaci6n durante las 

elecciones de 1994, consultar: Ra\11 Trejo Delarbre, .. Medios y elecciones 1994: el sufragio privilegiado", 

Etcetera, num. 109, Mexico, 2 de marzo de 1995, pp. 23-31. 
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IV. La ciudadanizacion del Consejo General del JFE en el contexto de la 
transicion democratica: alcances y limites 

Desde hace varios aii.os, el sistema politico mexicano vive un proceso de transici6n. Con el 

movimiento estudiantil de 1968 se hizo patente el agotamiento del arreglo institucional surgido 

de la Revoluci6n Mexicana, el cual habia funcionado, sin mayor alteraci6n, durante mas de 

cuatro dCCadas. A partir de entonces, el rCgimen instrument6 una serie de medidas que 

combinaron elementos liberalizadores con otros de tipo autoritario para dar origen a una compleja 

red de normas e instituciones en la que se sustent6 el poder politico. 

Como bien se sabe, el sistema politico mexicano se ha distinguido por su continuidad en 

el tiempo. En efecto, mientras que en los aflos setenta gran parte de los paises de America Latina 

presenciaron una escalada golpista -yen los ai\os ochenta muchos de ellos iniciaron su tr8Jlsito 

a la democracia---, en nuestro pais el rCgimen de partido hegem6nico apenas si se modific6. 

La continuidad y estabilidad del regimen autoritario en Mexico se debi6 en gran medida a 

su capacidad para adaptarse a )as cambiantes condiciones del pais. La canalizaci6n institucional 

de la disidencia social y el conflicto politico mediante la aplicaci6n de sucesivas reformas 

electorates abri6 gradua1mente la participaci6n opositora, pero sin trastocar los rasgos esenciales 

del regimen. 

Este proceso de apertura gradual y controlado, conocido en la literatura politol6gica como 

/iberalizacion, permiti6 al regimen desahogar las presiones coyunturales y posponer 

indefinidamente la transici6n democratica. Con la reforms politico-electoral de 1977 se dio inicio 

a una serie de modificaciones, fundamentalmente electorates, cuyo objeto era otorgar mayores 

espacios a la oposici6n. Sin embargo, dichas medidas liberalizadoras no condujeron, en el corto 
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plazo, a la democratizaci6n; por el contrario, prolongaron la vida de] regimen autoritario por 

varios aiios mas. 

Fue hasta la eleccion de 1988 cuando se mostraron, como nunca antes, los limites de la 

estrategia liberalizadora. No obstante el severo cuestionamiento que sufrieron estos comicios, que 

amenazo con desbordar los canalcs institucionales, el regimen opt6 por continuar la ruta de la 

liberalizaci6n politica. Las refonnas electorales de 1990 y 1993, que modificaron en grados 

desconocidos hasta entonces la Jey en la materia, redundaron en una recuperaci6n de legitimidad 

por parte del regimen. Este hecho result6 altamente favorable a la elite gobemante, pues le 

penniti6 mantener el control de la transici6n sin verse mayonnente presionada. 

Sin embargo, un conjunto de hechos lamentables que acompafiaron el fin del sexenio de 

Carlos Salinas orillaron a la confecci6n de una nueva refonna electoral que sirviera de marco a 

las elccciones federales del 21 de agosto de 1994. Cabe seiialar que en esta ocasi6n la crisis 

experimentada por el regimen conjug6 algunos factores ineditos que coadyuvaron a la 

incorporaci6n de elementos democratizadores a la legislaci6n electoral. En este contexto se 

inscribi6 la ciudadanizaci6n de los organismos electorales. 

Aun y cuando la transici6n a la democracia no se agota con el fortalecimiento del 

expediente electoral, la celebraci6n de elecciones cada vez mas confiables, equitativas e 

imparciales constituye un momenta fundamental en la construcci6n de un regimen democrlltico. 

Por ello, el proposito de este capitulo es definir el papel que ha jugado la ciudadanizacion de los 

6rganos electorales en el proceso de cambio politico en Mexico. 

En primer tennino, se analiza la estrategia liberalizadora instrumentada por el regimen 

durante los aiios setenta para perdurar en el tiempo sin modificar significativamente sus rasgos 

autoritarios. En segundo lugar, se examinan los limites de la liberalizaci6n en los aiios ochenta y 
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la refuncionalizaci6n de la formula liberalizadora durante la gesti6n de Carlos Salinas de Gortari. 

En el tercer apartado, se destacan algunos de los factores de la crisis politica de 1994 que 

propiciaron la incorporaci6n de los primeros elernentos dernocratizadores a la legislaci6n 

electoral, fundamentalmente en lo que respecta a la confonnaci6n de los 6rganos electorales. 

Finalmente, en el ultimo apartado se describe el largo proceso de negociaci6n politica que deriv6 

en la refonna electoral de 1996, la cual signific6 una vuelta de tuerca a la ciudadanizaci6n de los 

6rganos e!ectorales iniciada en 1994. 

1. La liberalizacion en Mexico: el cambio dentro de Ia continuidad 

Para muchos estudiosos de Ja ciencia politica MCxico ha constituido un caso sui generis. Desde 

su fonnaci6n, el sisterna politico mexicano se ha caracterizado por su notable estabilidad y 

capacidad para perdurar, casi inmutable, a traves del tiernpo. 

Entre las razones que explican esta continuidad, se encuentra el hecho de que el regimen 

surgido de la Revoluci6n de 1910 fue el resultado de un pacto altamente incluyente. La 

fonnaci6n de una fuerza politica que acapar6 la participaci6n y monopoliz6 las dernandas de casi 

todos !os sectores sociales, la instauraci6n de un poder presidencial que se constituy6 como eje 

fundamental para dirimir las controversias y controlar las decisiones, asi como la construcci6n de 

un Estado omnipresente que tenia injerencia en todas las esferas de! quehacer publico, fueron 

e!ernentos que durante decadas definieron la estabilidad de! regimen mexicano. 

Otro de los factores que penniti6 al gobierno mantener el control del proceso politico fue 

la institucionalizaci6n de la sucesi6n presidencial. El relevo en el puesto mas importante de la 
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vida publica nacional, la Presidencia de la Republica, siempre pas6 por el expediente electoral, 

pero regularmente estaba ya condicionado e inducido por la decision del presidente saliente. La 

sucesi6n como ritual al final de cada sexenio fue sintoma de unidad al interior de la "familia 

revolucionaria", garantizando al regimen la continuidad y la transmisi6n del poder sin grandes 

altcraciones. 1 

Esta unidad tambien se desarroll6 al interior del tejido social. El relativo exito de! modelo 

econ6mico de! dcsarrollo estabilizador, la puesta al dia del imperativo nacionalista y la pregonada 

paz social que dieron contenido al llamado ''milagro mexicano", afianzaron durante decadas el 

apoyo social, casi un&nime, en tomo al regimen. 

En este marco, la legitimidad del grupo en el poder provenia comunmente no de la justa 

electoral sino de los resultados de la gesti6n gubernamental. Por tal motivo, las elecciones no 

jugaron un papel decisivo en la conforrnaci6n de! gobierno ni tampoco fueron la expresi6n de una 

preferencia politica, tan solo eran la confirrnacion de las decisiones tomadas previamente por la 

elite. 

Sin embargo, como producto de la modemizaci6n impulsada por el propio regimen, el 

pais fue modificando su fisonomia. En pocos aiios, Mexico experiment6 un cambio espectacular 

en sus niveles de urbanizaci6n y crecimiento demogr8fico. Lo anterior trajo como consecuencia 

una transforrnaci6n profunda de la sociedad, que al cambiar volvi6 mas diversas sus necesidades, 

expresiones y demandas. Asimismo, este cambio dej6 en claro la insuficiencia de! marco 

institucional; era evidente que los distintos sectores y grupos de la sociedad ya no podian 

expresar sus opiniones dentro de los canales tradicionales de participaci6n politica. 

Bajo este contexto surgio un movimiento que por sus caracteristicas escap6 a los calculos 

de! gobiemo, que siempre habia procesado los conflictos a traves de la negociacion subordinada 
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al Estacle: el movimiento cstudiantil de 1968, el cual dcsafio la Jcgitimidad de las instituciones 

vigentcs.2 Al volver cierto el reclamo democratico, se evidencici la estrechcz de Jos canales 

institucionales para expresar la pluralidad emergente. Asimismo, el movimiento demostr6 la 

wlnenbilidad del consenso social hacia el regimen al hacer visibles importantes franjas de la 

sociedad que dcjaron de sentirse identificadas con el discurso y las estructuras dominantes. Todo 

cllo sc vio acompallado por la quiebra de! modelo economico, que comenz6 a repercutir 

ncgativamentc en la cficacia decisional de! gobierno. 

Las razones dcl dcbilitamiento del n!gimcn autorilario nacional van ligadas a la penlida tanto 

de su legitimidad como de su eficacia. A su legitimidad porque comenzaba a ser mAs evidente 

pan una poblaci6n urbana y cada vcz mas cducada, quc un n!gimcn como cl mcxicano no 

podia rq,rcscntar ni satisfacer sus aspiraciones ( ... ) En cl piano de la eficacia, la quicbra dcl 

modclo econ6mico de industrializaci6n pan la sustituci6n de importaciones, clave del Estado 

"revolucionario" y de su ret6rica social que permiti6 al rqimen conceder a la poblaci6n 

justicia social sin democracia, cimbraron las bases de apoyos corporatistas.3 

La crisis provocada por cl movimicnto cstudiantil de 1968 tuvo como respucsta la represion. Sin 

embargo, la matanza de 11atclolco, perpetrada en la Plaza de las Tres Culturas cl 2 de octubre, no 

scll6 un pasajc trt\gico de la vida nacional, por el contrario, inaugur6 un momento nuevo quc 

dcfiniria cl ejercicio politico de los allos por venir. Al mcnos asi lo cntcndio un segmcnto de! 

grupo gobernantc, para quien la rcnovacion en la formula m6s cficaz de mantcnersc en cl poder. 

Como respuesta a los acontecimientos de! 68, cl prcsidente Luis Echeverria ofrecio la 

llamada "apertura polftica", que se tradujo en mayor reconocimiento a las oposiciones y en un 

aumento de la tolerancia hacia la critica y la pluralidad de la opinion publica. Pero cstas medidas 

sc rcllejaron m6s en un cambio de! discurso y la actitud gubernamental que en una rcforma de las 
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instituciones.4 

La polltica aperturista que caracteriz<I al sexenio de Echeverria vino acompaiiada de un 

discurso y una practica populistas que buscaron paliar los efectos negativos de la crisis 

econ6mica.' El fracaso del modelo estabilizador habia dejado como resultado mayor inequidad en 

la distribuci6n de la riqueza y la pauperizaci6n y el desempleo de amplias franjas de la poblaci6n. 

El fin de la era del exito econ6mico rest6 legitimidad al gobierno y capacidad para generar 

confianza en tomo a la gesti6n gubernamental. Por tanto, las politicas aperturistas y populistas 

tuvieron como objetivo primordial canalizar institucionalmente el descontento y recuperar la 

confianza social en el gobiemo. 

Paralelo al ascenso de la movilizaci6n social conflictiva, se dio otro hecho que nos habla 

de la magnitud de la crisis entonces registrada: la fractura al interior de la coalicion dominante. 

En efecto, el distanciarniento entre la elite politica y el sector ernpresarial, provocado por las 

politicas populistas i!Jlpulsadas por la administraci6n echeverrista, cuestion6 abiertamente la 

eficacia decisional del gobierno. 6 

Como se puede observar, la politica aperturista instnunentada por Echeverria, antes de 

perseguir un objetivo dernocratizador, tuvo como finalidad enfrentar la crisis pol!tica del 

momento y adaptarse a las nuevas condiciones del pals. Sin duda esta medida result6 funcional al 

regimen para dar salida a las presiones coyunturales, pero no fue suficiente para resolver los 

problernas de fondo. 

El sexenio de Jose L6pez Portillo (1976-1982) inici6 en medio de una profunda crisis 

econ6mica, social y politica heredada del gobierno anterior. La crisis de legitimidad no pudo ser 

resuelta por medio de la aplicaci6n de reformas aperturistas. Por el contrario, tuvo como signo 

mas relevante el hecho de que el candidato del partido oficial para la Presidencia de la Republica 
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sc prescntara sin contrincantes a la contienda clcctor.i'. Alli, las elecciones presidenciales de 1976 

colocaron en enlledicho, mas que nunca, la supuesta naturaleza pluralista y democnltica del 

sistcma politico mexicano. 

Por tal raz.on, el gobierno de Lopez Portillo propuso una iniciativa para modificar la ley 

clcctoral, conocida como la Refonna Politica, a fin de alentar a una debil oposicion que 

amenazaba coo desapa=er de la arena electoral y promover la incorporaci6n al ambito 

institucional de una izquierda que hasta entonces se habia mantenido marginada y en la 

ilegalidad. 

La Ley Federal de Organizaciones y Procesos Politicos y Elcctorales (LFOPPE) de 1977, 

que introdujo diversas modificaciones en materia electoral.' constituy6 la estrategia con la cual el 

gobierno dio respuesta a la ausencia de opciones partidistas, a la presi6n de la guemlla y a la 

dcmanda de participaci6n proveniente de la izquierda. Se trat6 de una refonna liberalizadora que 

busco recuperar la legitimidad gubernamental perdida y neutralizar el contlicto por vias 

institucionales. Como lo seilalan algunos autores: 

( ..• ) la reforma polftica de 1977 sign6 un importante punto de partida en la polltica mexicana. 

La medida de liberalizaci6n de L6pez Portillo reconoci6 por primera vez la existencia de una 

opoeici6n legftima a la izquierda de la "coalici6n revolucionaria" oonducida por cl PR!. La 

inscripci6n de partidos opositores adicionales ampli6 los canales para la movilizaci6n de que 

disponlan las fuerzas pollticas opositoras particulannente <11 la izquierda.
1 

Otra de las modificaciones instrumentadas por Lopez Portillo fue la llamada Refonna 

Administrativa. Recordemos que la ruptura con la clase empresarial al final del scxenio 

echeverrista trajo como consecuencia la fractura al interior del grupo gobemante. Por ello, Lopez 
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Portillo busco restablccer la centralidad del Estado como eje articulador del proyc<:to economico, 

asi como recuperar la confianza en tomo a la eficacia decisional del gobiemo, la cual se 

enconlraba seriamente cuestionada: 

La refonna Administrativa ( ... ) se concebia como un medio para promover la participaci6n 

conjunta del gobiemo, los empresarios y las organizaciones de los trabajadores en la 

formaci6n de poHticas gubemamentales. En el nivel discursivo, un programa corno CSte 

revelaba sobre todo la necesidad de restablecer las alianzas tradicionales bajo la tutela del 

gobierno, con el objetivo impllcito de evitar una profundizaci6n desestabilizadora en las 

lineas de conflicto en el nivel del l"Cgimen.9 

En suma, la refonna politics y adminislntiva impulsada por Lopez Portillo tuvo como objetivo 

fundamental fortalecer las bases de legitimidad del regimen. En este marco, la reforma electoral 

de 1977 result\\ altarnente funcional para los intereses del grupo gobernante, pues al tiernpo que 

se concedi6 reconocimiento legal a las oposiciones tarnbien se mantuvo el control de las 

instancias electorales. Con lo anterior, el regimen procur6 revitalizar el proceso electoral y 

legitimar a las instituciones, sin perder el dominio sobre los comicios. 

El sistema electoral ha sido refonnado continuamente casi en cada sexenio presidencial desde 

los anos setenta, atendiendo, por un !ado, clamores por mayor democracia (es decir, 

pluralismo poUtico y competencia real) y adaptando, por otro !ado, la legislaci6n electoral al 

momento politico, como respuesta de! partido en el poder a los mos del pluralismo politico 

creciente que habia de ser controlado. Alli esti la ambivalencia de las refonnas electorales en 

Mexico. 10 

Visto desde esta perspectiva, el exito de la liberalizaci6n politics, iniciada en los ailos setenta, 

signific6 para el regimen su preservaci6n dentro de las cambiantes condiciones del pals. Fue una 
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estrategia gubcrnamental dirigida a contrarrestar los efcctos de la crisis politica y econ6mica que 

amenazaba su propia continuidad. Con ello revel6 su caracter adaptativo mas que 

democratizador. Prueba de esto fue la conservaci6n, sin grandes modificaciones, de las 

estructuras tradicionales de autoridad, fundamentalmente, el presidencialismo y el partido 

hegem6nico, dentro de un contexto de competencia y pluralismo politico limitados. 

Sin embargo, la caida abrupta de los precios internacionales del petr6leo, los escandalos 

de corrupci6n y el anunci6 sorpresivo de la nacionalizaci6n de la banca pusieron nuevamente en 

entredicho la gesti6n gubernamental y acrecentaron las fracturas al interior del grupo gobemante. 

Al mismo tiempo, la inexistencia de condiciones reales que favorecieran la competencia 

electoral, deterioro visiblemente la funcionalidad del proceso liberalizador y puso en grave riesgo 

la continuidad del regimen autoritario. 

2. Los llmites de la Uberalizaci6n polltica: el desaflo de los afios ochenta 

Bajo una situaci6n de severa recesi6n eoon6mica, creciente endeudamiento externo e inflaci6n 

dio inicio el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988). En la raiz de estos problernas se 

encontraba el hecho de que el modelo de desarrollo estabilizador, impulsado desde la decada de 

los cuarenta, ya no garantizaba el crecimiento econ6mico del pais. Atento a estas condiciones, el 

gobierno entrante impuls6 nuevas medidas econ6micas tendientes a la apertura de mercados, a la 

reprivatizaci6n de la economia y al pago de la deuda con el exterior. Este modelo de crecimiento 

signific6, a todas tuces, una clara ruptura con el esquerna de desarrollo anterior. 

La instnunentaci6n de un severo programa de ajuste econ6mico para resolver el problema 
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de la crisis tuvo como consecuencia el agravamiento de las condiciones de vida de gran parte de 

la poblacion. El descontento social que produjeron las iniciativas gubemamentales pronto 

encontnl su expresi6n en las umas. En efecto, la irritacion ciudadana hallo en el expediente 

electoral una poderosa anna para presionar al gobiemo y manifestar su desacuerdo hacia las 

medidas adoptadas por este. 

Deniro de los factores que explican la insurrecci6n electoral de los aiios ochenta se 

pueden considerar aquellos de tipo estructural y los de !ndole coyuntural. Entre los primeros 

encontramos el impacto generado por el proceso de modernizaci6n econ6mica, el cual habia 

modificado visiblernente a la sociedad y sus fonnas de entender y relacionarse con la politica. El 

incremento de las clases medias urbanas mas educadas e infonnadas signific6 el desarrollo de 

una pluralidad -y heterogeneidad que ya no se reflejaba en una sola agrupaci6n politica. En cuanto 

a los factores coyunturales destacan los efectos de la crisis economica como detonantes del 

rechazo y de la movilizacion social antiregimen. 

En este contexto, la liberalizaci6n instrumentada aiios atras mostr6 su caracter 

disfuncional para el regimen. El avance electoral del PAN en los estados del norte, 

particulannente en Chihuahua y Nuevo Leon, 11 evidenci6, por una parte, la perdida de 

legitimidad del partido en el poder, que por vez primers veia amenazado su virtual monopolio en 

este terreno, y, por otra, el desgaste del pacto corporativo entre el Estado y numerosos sectores de 

la sociedad mexicana. 

Frente a la dernanda de democracia electoral esgrimida por los partidos politicos y 

diversos grupos sociales, el regimen opt6 por ofrecer mayor tolerancia y reconocimiento a los 

triunfos de la oposicion, pero cuando estos comenzaron a ser riesgosos para la hegemon!a pri!sta, 

el gobierno intent6 restablecer los metodos tradicionales de control de las elecciones. La amplia 
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movilizacion electoral quc rcclamaba respeto al voto genero peligrosos enfrentamientos en un 

contexto altamente polarizado. Se trato de un enfrentamiento entrc aqucllos quc exiglan respeto 

al voto y quicnes =Ian en cl triunfo priista a cualquicr prccio, es decir, mas alli dcl mandato de 

lasumas. 

Como respucsta a la crcciente inconformidad electoral, cl gobierno de Miguel de la 

Madrid propuso una nueva reforma a la ley en la materia: el Codigo Federal Electoral de 1986 

que sustituy6 a la LFOPPE. Entre los aspectos mas sobresalientes de esta reforma destacan los 

siguicntes: modificacion en la integracion de la represcntacion politica en la Camara de 

Diputados, que amplio la "representacion proporcional" de 100 a 200 diputados; cambios al 

Registro Nacional de Electores, que reformaron los plazos de revision de los padrones por parte 

de partidos y ciudadanos y establecieron los comites tecnicos estatales y distritales de vigilancia 

dcl padron electoral con la participacion de todos los partidos; creacion dcl Tribunal de lo 

Contcncioso Electoral; y modi ficacion en la integracion de los organos electoral es, 

principalmente la Comision Federal Electoral, que a la larga se convcrtiria en un elemento de 

gran impugnacion. 

La relevancia quc habian adquirido las elecciones propicio un cambio de actitud por parte 

no solo del elcctorado sino fundamentalmente de la oposicion, la cual conccntro su demanda 

democratizadora en la actuacion de las instancias elcctorales y en las condiciones de la 

competencia. 

Sin embargo, el ofrecimiento gubernamental de dar mayores garantias de respeto al voto, 

pronto revelo con la nueva ley su can\ctcr limitado y hasta cicrto punto contradictorio, ya que 

supuso una nueva integracion de los organos elcctorales en donde el partido oficial tenla el 

control absoluto de los mismos: 

97 



El Ctldiao Federal Electoral de 1986 introdujo la r<!pttS<lltaci6n proporcional de los partidos 

politicos en los organismos electorates, con lo cual el PRI alcanz6 por si solo mas 

comisionados que la suma de todos los demas, incluidos los comisionados de los podcres 

federales, lo cual agrego un elemento mas de agravio para los partidos de oposicion.12 

La logica de la refonna electoral de 1986 persiguio un objetivo similar a la de su antecesora: 

alentar la participaci6n electoral de la oposici6n, pero sin que el gobiemo perdiera el control de 

las instituciones y procesos electorales. Sin embargo, el fortalecimiento de la oposici6n partidista, 

particulannente del PAN, aument6 la posibilidad de que esta le disputara el poder al PRI, por lo 

que la negativa del gobierno a reconocer los triunfos de la oposici6n se volvi6 mas riesgosa que 

en el pasado. 

Mas alla del ambito electoral surgieron en la escena publica numerosas organizaciones 

civiles, como las de los damnificados por los sismos de 1985 o la estudiantil en 1987, que de 

manera independiente demandaron la democratizacion de la vida politico en Mexico. Estas 

nuevas identidades colectivas contribuyeron significativamente a la conformaci6n de un 

imaginario social antigubemamental y a un deterioro mayor de la legitimidad del sistema politico 

mexicano. En estas circunstancias tuvieron lugar las controvertidas elecciones de 1988. 

Uno de los aspectos que defini6 al proceso electoral de 1988 fue la acentuaci6n de 

diferencias al interior del grupo gobernante. El cambio de! modelo econ6mico, que habia traido 

como consecuencia la transformaci6n de las relaciones entre el Estado y los sectores 

tradicionales, erosion6 profundamente ..i sistema corporativo fundado desde los ailos cuarenta. 

En efecto, el proyecto econ6mico modernizador impulsado por De la Madrid habia dejado de 

privilegiar los intereses de las corporaciones gremiales tradicionales: 
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Las organizaciones de masas, que habian basado buena parte de su capacidad de control 

sobrc sus agremiados en su eficacia como gestores de demandas en una epoca en la que el 

Estado lenia capacidad de ofrecer contrapartidas redistributivas a cambio de apoyo politico, 

se velan ohora en la incapacidad de obtener resultados; por otta parte, la polltica de ajuste 

pueota en marcha por el gobiemo les restaba a los dirigentes de esas organizaciones 

corporativas la mayor parte de su capacidad de influir en las decisiones gubemamentales. 13 

Aunado a lo anterior, la aparici6n de una grieta al seno del partido ofici~ ahond6 las diferencias 

al interior de la clase politica. El surgimiento en 1987 de la Hamada Corriente Democratica, que 

cuestion6 las politicas antipopulares instrumentadas por el gobiemo y desafi6 la disciplina 

tradicional al criticar los mecanismos de selecci6n intemos del partido, deriv6 en una de las 

escisiones m6s importantes de que el PRI tenga memoria: 

( ... ) habla un descontento en las filas del mismo partido en el poder, manifestado en las 

divergencias de algunos de sus militantes con respecto al procedimiento seguido por sus 

dirigentes para escoger el candidato a la Presidencia de la Rep\Jblica y a la politica 

establecida par los gobemantes para conducir a la sociedad y a la economfa.14 

La corriente encabezada por Cuauhtemoc Cardenas y Porfirio Mui\oz Ledo abandon6 el partido 

oficial para incorporarse a la oposici6n activa. A partir de entonces se inici6 un proceso de 

convergencia de partidos, organizaciones sociales, sectores antes vinculados al PR! y ciudadanos 

para formar lo que se denomin6 el Frente Democratico Nacional (FON) y postular al ingeniero 

Cardenas como candidato presidencial. 

Por su parte, el PRI postul6 como candidato al joven secretario de Programaci6n y 

Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. Su nominaci6n no gener6 mucbo consenso entre las filas 

priistas, sobre todo entre las de! sindicalismo oficial, ya que significaba la continuidad del 
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proyecto modemizador, el cual, sobra decirlo, afect6 las relaciones tradicionales entre las 

asociacioncs gremialcs y el gobiemo. Este hecho coloc6 un obstaculo m6s a la campaiia priista, 

ya que por primera vez en la historia de cste partido se vio amenazado el voto corporativo. 

En suma, durante el proceso electoral de 1988 se prcsentaron condicioncs ineditas para el 

PR!: por una parte, la escisi6n al interior del partido, y, por otra, el rechazo abierto o velado que 

algunos sectorcs del regimen manifestaron hacia el candidato oficial. Estos elemeutos se 

conjugaron con la irritaci6n social en torno a la crisis y a las medidas adoptadas por el gobierno y 

con el innegable fortalecimiento alcanzado por la aposici6n. 

En efecto, el . auge de la oposici6n marc6 un nuevo escenario para la continuidad del 

regimen de partido hegem6nico. El arnplio respaldo social que adquirieron tanto el FDN como el 

PAN hizo vislumbrar por primera ocasi6n la posibilidad de disputarle el dominio al PR! en el 

lugar mas importante de la piramide del poder: la Presidencia de la Republica. El ejemplo mas 

contundente de esta nueva situaci6n lo constituy6 el hecho de que Cuauhtemoc Cardenas gan6 la 

elecci6n en cinco entidades federativas: Michoacan (63.8%), Morelos (57.7%), Estado de Mexico 

(51.6%), Distrito Federal (49.2%), y Baja California (37.2%). 

A pesar de! descenso en su votaci6n, el PR! pudo conservar la Presidencia de la 

Republica. El veredicto de la Comisi6n Federal Electoral que declar6 a Carlos Salinas de Gortari 

como el vencedor en la elecci6n del 6 de julio desat6 innumerables protestas. Por un lado se 

cuestionaban las condicioncs de inequidad en que se celebn\ la competencia, y por el otro, se 

ponia en entredicho la actuaci6n de la propia comisi6n que, como vimos anteriormente, estaba 

controlada por el PR!. 

La creciente movilizaci6n electoral que surgi6 despues de hacer publicos los resultados de 

la elecci6n del 6 de julio y la uni6n de las dos principales fuerzas opositoras en demanda de 
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limpieza electoral, deterioraron visiblemente la legitimidad del presidente entrante. Las 

elecciones mostraron asi su canlcter disfuncional para el regimen. La liberalizaci6n emprendida 

desde los ailos setenta habia abierto espacios suficientes como para desafiar al regimen de partido 

hegem6nico. 

A partir de entonces fue claro que la transici6n democratica en nuestro pais requeria de 

!eyes e instituciones que dieran cauce a la nueva pluralidad politica y social que se extendfa a lo 

largo y ancho del pafs. El proceso liberalizador impulsado para garantizar la continuidad del 

regimen demostr6 pronto sus limitaciones e hizo aparecer como nunca antes la posibilidad de una 

situaci6n de inestabilidad polftica en el pais de consecuencias inimaginables. Era preciso, por 

tanto, dirigir una autentica democratizaci6n que diera las condiciones para un traJlsito pacifico y 

ordenado. 

3. Entre la liberalizaci6n y la democratizaci6n: las reformas electorates de 1990 y 

1993 

Como resultado del proceso electoral de 1988 surgi6 la necesidad de revisar el marco normativo 

en que se desarrollaban las elecciones. La secuela de duda y desconfianza que dej6 el veredicto 

electoral habfa erosionado notablemente la credibilidad de las instancias encargadas de organizar 

y calificar las elecciones. A partir de entonces, el litigio politico se centr6 en la integraci6n de los 

6rganos electorales. 

Al igual que sus antecesores, Salinas se comprometi6 con la democratizaci6n mediante el 

ofrecimiento de una nueva reforma electoral. Sin embargo, a diferencia de ellos, lo hizo en medio 
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de condiciones totalmente distintas. Por primera vez. en la historia del Mexico postrevolucionario, 

el PRI habia perdido la mayoria calificada de la Camara de Diputados. Esta nueva situaci6n 

obligaba al partido oficial a negociar una nueva reforma en materia electoral con la oposici6n. 

Por tat motivo se pens6 que la reforma anunciada por Salinas tendria mayores alcances en 

comparaci6n a sus predecesoras. En efecto, el fortalecimiento de la oposici6n hacia pensar en las 

posibilidades de una reforma electoral cualitativamente distinta, sobre todo en lo tocante a la 

composici6n de los 6rganos electorates. La presi6n que podian ejercer el PAN y el PRD para 

arribar a una nueva ley que garantizara plena imparcialidad de la autoridad electoral, orillaria al 

regimen, tentativamen,te, a aceptar reglas mas justas para la competencia. 

Sin embargo, la alianza tactica entre el PAN y el entonces FDN, surgida al calor de las 

elecciones del 6 de julio, se diluy6. La negociaci6n establecida entre el PRI y el PAN para 

reformar la legislaci6n electoral termin6 por distanciar aUI1 mas a las dos oposiciones mas fuertes 

del germinal entramado partidista. Desde la perspectiva panista, los cambios graduates podian 

terminar por generar condiciones dernocraticas, al tiernpo que se garantizaria la estabilidad 

politica del pais. En contraste, el PRD opt6 por posturas mas radicales que paulatinamente lo 

fueron aislando de la negociaci6n con el gobierno. Fue asi como en 1990 se acord6 una nueva 

normatividad electoral avalada exclusivamente por el PRI y cl PAN. 

Entre los aspectos mas sobresalientes de esta reforma destaca la conformaci6n de un 

nuevo marco legal para las elecciones, el C6digo Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorates (Cofipe), y la creaci6n de una instancia electoral aut6noma. el Instituto Federal 

Electoral (!FE). La integraci6n del maximo 6rgano del !FE, el Consejo General, busc6 ofrecer 

mayores niveles de certez.a a los partidos politicos mediante una f6rmula a traves de la cual 

ningun partido por si solo tendria la mayoria. Esta nueva conformaci6n conternpl6 la 
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incorporaci6n de consejeros magistrados, los cuales se colocaron como un factor para inyectar 

imparcialidad a los comicios, ya que se suponia que estos no tendrian ninguna fidelidad 

partidista. 

La critica mas severa a esta nueva conformaci6n se dirigi6 al proceso para designar a los 

nuevos consejeros, puesto que era el Presidente de la Republics quien los proponia a la Camara 

de Diputados. Otro elemento que rest6 credibilidad a los nuevos 6rganos electorales, por lo 

menos a juicio de! PRO, era el hecho de que el secretario de Gobernaci6n seguia presidiendo el 

maximo 6rgano electoral. Para la oposici6n de izquierda, lo anterior representaba la permanencia 

del Ejecutivo en la maxima instancia comicial, misma que no gozaria de la plena autonomia que 

se habia dernandado despues de los comicios de 1988. 

En aras de crear confianza en el proceso electoral se acept6 la creaci6n de un nuevo 

padr6n electoral. Junto a esta disposici6n se realiz6 una nueva credencializaci6n que incluia la 

incorporaci6n de la fotografia del ciudadano en la nueva credencial de elector. Esta medida no se 

aplic6 para las elecciones intermedias de 1991. 

Uno de los puntos alentadores de esta reforma fue la reestructuraci6n de! Tribunal Federal 

Electoral. A diferencia de su antecesor, el nuevo tribunal ampli6 significativamente sus 

atribuciones. En particular, se le concedieron facultades decisorias sobre los recursos de 

impugnaci6n, pero sus resoluciones podian ser modificadas por el Colegio Electoral erigido por 

el Congreso entrante. 

La decisi6n mas controvertida de la nueva ley electoral fue sin duda la aplicaci6n de la 

"escala m6vil de sobrerrepresentaci6n" a la "clausula de gobernabilidadn. La reforma electoral de 

1986 habia establecido esta clausula, segun la cual si ningun partido alcanzaba la mayoria 

absoluta de los votos, aquel que obtuviera la mayoria relativa, conseguiria el 50 por ciento mas 
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uno de los diputados. El Cofipe ratific6 Ia clausula de gobemabilidad con el establecimiento de 

un piso de 35 por ciento de la votaci6n como porcentaje minimo de! partido mayoritario, con cl 

ailadido de que por cada punto porcentual extra se asignarian dos diputados mas de 

representaci6n proporcional. 

En esta refonna se establecieron otras disposiciones discutibles, como la que dificultaba la 

conformaci6n de coaliciones electorales, pues ahora para poder establecerlas se requeria de la 

adecuaci6n de programas y plataformas de los partidos a coaligarse. Evidenternente, esta medida 

volvia muy dificil la postulaci6n de candidatos comunes. Era obvio que el regimen no queria 

repetir la prueba de 1988: 

( ... ) par la experiencia del resultado de 1988, es decir, con el surgimiento de una alianz.a 

electoral opositora (FDN), que cuestion6 seriamente el dominio absolute del PRI, se prohibi6 

la postulaci6n de alianzas electorates ode candidates presentados por mis de un partido. 15 

En sintesis, la reforma de 1990, mas alhl de sus alcances y restricciones, 16 no logr6 restituir plena 

confianza en tomo a la autoridad electoral. A pesar de! acotamiento formal que se estableci6 con 

esta reforma, una serie de conductas, normas y hechos permitieron al gobierno y al PRI mantener 

el control sobre los procesos electorates: 

Parece indudable que la estructura organizativa de las elecciones federates en MCXico, 

contemplada por el Cofipe, es menos arbitraria que sus antecesoras porque otorga un espacio 

de representaci6n a un mayor nU.mero de sectores. Sin embargo. el desarrollo de los comicios 

federates sigue estando bajo el control gubemamental, pero ahora infonnalmente dada la 

autono_mia que posee el Institute Federal Electoral. 11 
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Las vicisitudes de la reforma electoral de 1990 revelaron su canicter liberalizador mas que 

democratizador, pues a pesar de que se concedieron ma)IOres espacios a la oposici6n, 

particularmente al PAN, tambi6n, al mismo tiempo, pennanecieron intocadas muchas de las 

pnicticas que aseguraban el control gubernamental y las condiciones de inequidad en los 

comicios. Ciertamente con la reforms de 1991 se dieron pasos importantes en lo que respecta a la 

composici6n de los organismos electorates con el fin de dotarlos de mayor imparcialidad. Sin 

embargo, la simbiosis entre el gobierno y el partido oficial, misma que garantizaba amplias 

ventajas para este ultimo respecto a sus adversarios, sigui6 prevaleciendo. 

Otro de los elementos que impidi6 una plena confianza en la normatividad electoral fue el 

hecho de que no todos los actores la reconocieron. En efecto, la nueva reglamentaci6n s61o cont6 

con el a val del PRI y el PAN, mientras que el PRO la rechaz6 por considerar que no satisfacia los 

reclamos expresados por la oposici6n desde 1988. Esta situaci6n no s61o rest6 legitimidad a la 

nueva legislaci6n sino que tambien gener6 un escenario de negociaci6n bilateral entre el PR! y el 

PAN y el paulatino aislamiento de la oposici6n de izquierda representada por el partido del sol 

azteca. A partir de entonces se habl6 de una liberalizaci6n de caracter "selectivo", es decir, 

amplia para el PAN y muy estrecha para el PRD. 

( ... ) los cambios exigidos en el origen de la refonna por las oposiciones quedaron 

mediatizados en unjuego de mutuas concesiones entre el PRI y el PAN, que, como se verfa 

despues, enm la pentalla tras la cual se ocultaba el acuenlo de fondo: la aceptacion del PAN 

como partido opositor al cual el gobierno de Carlos Salinas se comprometfa a respetar y 

salvaguardar, incluso pasando por encima de los intereses inmediatos de su propio partido. 18 

El trato diferenciado del gobierno respecto a las dos principales oposiciones no s61o alent6 la 
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radicalizaci6n del partido del sol azteca, sino tambiCn ocasion6 una insuficiente 

institucionalizaci6n de los comportamientos electorales y postelectorales. Prueba de ello fueron 

las elecciones locales que no siempre atendieron al veredicto electoral y sf, en cambio, quedaron 

sujetas a la decision presidencial. 

El relativo exito de la liberalizaci6n politica emprendida por Salinas puede comprenderse 

mejor si lo observamos en el marco de la renovada fuerza que habia adquirido la instituci6n 

presidencial. En efecto, despues de las controvertidas elecciones de 1988 pocos creyeron en la 

recomposici6n de las estructuras tradicionales de! poder politico. La insurrecci6n electoral del 88 

debia marcar un punto de no retomo en nuestra transici6n politica. Sin embargo, la presunta 

ilegitimidad de origen de! presidente entrante y la crisis politico que se vislumbro despues del 6 

de julio, pronto se vio contrarrestada por la legitimaci6n que adquiri6 Carlos Salinas durante su 

gesti6n. 

Salinas inici6 su sexenio con medidas encaminadas a recuperar la legitimidad perdida. 

Asi, por ejemplo, a principios de 1989 enfrent6 sorpresivamente la vieja impunidad corporativa 

con la dctenci6n de Joaquin Hernandez Galicia, poderoso lider petrolero; cl encarcelamicnto de 

Eduardo Legorreta, coartifice del fraude bursatil de 1987; y la destituci6n de Carlos Jongitud 

Barrios, viejo lider magisterial. Dichas medidas le dieron cierta credibilidad frentc a la opinion 

publica, quien vio en acciones como estas serios intentos de combate a la corrupci6n. 

En materia electoral, Salinas reconoci6 el triunfo panista en las elecciones para 

gobemador en Baja California en 1989. Este hecho alent6 las expectativas opositoras de que 

ahora si el presidente respetaria la voluntad de! electorado. Posteriorrnentc, en 1990, la 

aprobaci6n de una nueva legislaci6n en la materia nutri6 la esperanza, en no pocos segmentos de 

la sociedad, de que el gohierno estaha dando pasos firrnes hacia una autentica dernocracia 
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cleclonll. 

Olio ospeclO central dcl sexenio salinista fue la reactivaci6n de la economia. La crisis 

econi>mi<:a quc .complilaba al pais desde los ailos sctenta habia erosionado gravemente la 

legitimidad de la gesti6n gubemamental. En gran medida, la debacle del voto priista en 1988 fue 

inte,pldlda por cl regimen como resultado del impacto negativo que las medidas de ajuste 

habian dejado sobre la poblaci6n. Por ello, Salinas vio en la recuperaci6n econ6mica su carta mas 

fuerte no s6lo para legitimarse, sino tambien para recuperar el voto perdido en el 88. 

La pob1aci6n indefectiblemente mide sus preferencias politicas en relaci6n con su bienestar 

ecoo6mico. La coodici6n para que la administraci6n de Carlos Salinas de Gortari recohre 

definitivamente la confianza de la poblaci6n radica en el Cxito que alcance en la 

reestabilizaci6n y el crecimiento de la economia, en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la mayorfa y en la incorporaci6n de cada vez mas mexicanos al proceso de 

desarrollo. 19 

Por otra parte, las medidas econ6micas adoptadas por Salinas estuvieron abocadas a restituir la 

coalici6n dominante, particularmente en lo que se refierc a la alianza entre el gobierno y el 

emin-£iado. La reducci6n drastica de la inflaci6n (hasta llegar a scr de un digito), el 

crecimiento del Producto lntemo Bruto, la apertura a la inver.ii6n extranjcra, la renegociaci6n de 

la deuda y la extensiva privatizaci6n de la economia recuperaron significativamente la confianza 

entre amplios segrnentos de la iniciativa privada. 

La profundizaci6n dcl proccso privatizador de la cconomfa -en particular la reprivatizaci6n 

bancari.---, cl lllllllenimiento de la disciplina fiscal y la continuaci6n de una politica de 

contenci6n salarial, fueron algunos de los elementos centrales que llevaron a un 
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estrechamiento de los lazos entre el liderazgo del sector empresarial y la presidencia. 20 

La estrategia de relegitimaci6n de Salinas incluy6 tambicn cl ataquc a la pobreza. El Program• 

Nacional de Solidaridad (Pronasol) estuvo dirigido hacia los sectores menos favorecidos de la 

sociedad, mismos que aiios atras habian manifestado su descontento votando por la oposici6n 

cardenista. Por tanto, el Pronasol pronto apareci6 ante los ojos de la oposici6n como una 

rcstauraci6n del viejo esquema clientelar de canje del voto por obras publicas. Sin embargo, y 

previo a las elecciones intermedias de 1991, la percepci6n social hacia este prograrna era 

altamente favorable. 21 

Bajo este contexto, y con una marcada popularidad del presidente Salinas, se celebraron 

los comicios federales de 1991. Sobre los resultados podemos apuntar que cl PRI obtuvo una 

votaci6n del 61.4 por ciento y logr6 una tasa de crecimiento con respecto a los resultados de 88 

del 46.6 por ciento. En efecto, el PR! logr6 una recupcraci6n espectacular de la votaci6n 

"perdida" Ires ailos atras. Un ejemplo revelador lo constituye el hecho de que en todos los 

distritos del estado de Michoacan, el PR! duplic6 su votaci6n con respecto a la obtenida en 1988. 

Asl, Michoaciln se convirti6 en la entidad en donde la tasa de recuperaci6n del voto tricolor fue la 

mas alta (253%).22 Estos resultados revelaron el exito de las medidas adoptadas por Salinas, 

mismas que fortalecieron electoralmente al PR!. 

Sin embargo, la oposici6n veia con recelo este triunfo, ya que, segun se denunci6, fueron 

utilizados vastos recursos publicos en favor de la recuperaci6n prilsta. A pesar de que en esta 

ocasi6n la inconformidad no fue acompailada de una amplia movilizaci6n ciudadana, como si 

ocurrio en 1988, la sombra de la duda y la incredulidad no desapareci6 por completo. Los 

procesos electorales para elegir gobernadores en San Luis Potosi y Guanajuato en 1991 y en 
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Chihuahua y Michoacan en 1992, dejaron tras de si una profunda espiral de conflictos 

postelectorales e interinatos que pusieron de manifiesto las inadecuaciones de las instituciones 

existentes. 23 

La falta de credibilidad en los procesos electorales y la inconformidad de la oposici6n, 

incluido el PAN, con respecto a la autoridad electoral hicieron factible la necesidad de una nueva 

reforms electoral. Asi, en septiernbre de 1993 se realiz6 la segunda reforma en la materia. Entre 

los aspectos mils importantes de esta destacan los siguientes: se puso fin a la autocalificaci6n de 

las Cameras de! Congreso; se otorgaron plenos poderes al Tribunal Federal Electoral para 

procesar lo contencioso electoral y se cre6 una Sala de Segunda lnstancia para atender las 

impugnaciones; se elimin6 la ch\usula de gobemabilidad asi como la "escala m6vil de 

sobrerrepresentaci6n", pero a carnbio se determin6 la distribuci6n de las 200 diputaciones de 

representaci6n proporcional a partir de la votaci6n total obtenida por cada partido que alcanzara 

registro; y se design6 un senador de representaci6n proporcional al partido que obtuviera el 

segundo sitio en cada entidad federativa. 

En lo referente a organismos electorales, esta reforma dispuso nuevos requisites para ser 

director de! IFE: no haber desernpeilado el cargo de presidente de! CEN de un partido, no haber 

ocupado un puesto de elecci6n popular durante los cinco ailos previos, ni el cargo de direcci6n en 

algun partido en ese mismo lapso. La designaci6n de! director general y de los directores 

ejecutivos precis6 de la votaci6n de las dos terceras partes de! Consejo General y no de la 

mayorla simple en el caso de! primero, y de la designaci6n de los segundos por el director, ta! y 

como lo seilalaba la reglarnentaci6n anterior. Los Consejos Locales, por su parte, se integraron 

con dos vocales ejecutivos (antes eran cinco) y nueve consejeros ciudadanos (antes eran seis). 

Con respecto al padr6n, la reforms de 1993 cre6 la Comisi6n Nacional de Vigilancia 
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integnda por los representantes de los partidos ante el IFE. Se acept6 la figura de observadores 

electorales nacionales, y finalmente, se aprobaron diversas disposiciones para regular y vigilar el 

financiuniento de los partidos politicos." 

Sin embargo, y mas alla de sus notables avances, esta reforma electoral result6 

insuficiente para enfrentar el dificil escenario politico que se prescnt6 en los primcros meses de 

1994. Raz6n por la cual fue necesario modificar nuevamente la ley en la materia a escasos cuatro 

meses de efectuarse los comicios presidenciales del 21 de agosto. 

4. Hada el fin de la liberalization: la reforma electoral de 1994 

Al finalizar el a!io de 1993 todo parecia indicar que Carlos Salinas habia logrado superar la crisis 

sexenal Cabe recordar que durante aiios la politica mexicana estuvo definida por una perdida de 

popularidad de la instituci6n presidencial al termino de cada mandato. Asi, era comun observar 

que al final de cada sexenio, por lo menos desde los aiios setenta, se presentara una aguda 

inestabilidad econ6mica y politica casi siempre acompa!iada de una efervescencia social adversa 

al regimen. Sin embargo, la politica econ6mica instrumentada por Salinas, a pesar de su elevado 

costo social, habia generado una percepci6n altamente favorable hacia su gesti6n. 

El relativo exito de las politicas macroecon6micas, apoyado por un vistoso programa 

social, generaron la convicci6n de que el pals, ahora si, se encaminaba a un crecimiento sostenido 

con desarrollo social. Las expectativas optimistas en tomo al proyecto modemizador impulsado 

por Salinas fucron reforzadas con la firma, a finales de 1993, de! Tratado de Libre Comercio 

(TLC) con Estados Unidos y Canada. El acuerdo comercial con America de! Norte fue 
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considerado por muchos como un importante logro del sexenio. En este, como en otros casos, se 

exalt6 la figura presidencial, la cual, por este hecho, ya no s61o contaba con el reconocimiento 

nacional sino tambien se extendia mas alla de las fronteras. 

A lo largo del sexenio fue comun advertir una profusa campaiia tendiente a enaltecer fa 

mayor parte de las acciones gubernarnentales. El excesivo triunfalismo con que se anunciaban los 

aciertos de la gesti6n salinista form6 parte de una estrategia de legitimaci6n dirigida a acrecentar 

el apoyo social hacia el regimen. Uno de los efectos que dej6 tras de si el triunfalismo con que se 

celebr6 cada una de las medidas llevadas a cabo durante el sexenio, fue el de albergar, en el 

imaginario colectivo, la certeza de que el pais podia continuar una ruta de crecimiento econ6mico 

sin que necesariarnente tuviera que hacer efectiva una verdadera dernocratizaci6n politica. En 

gran medida esta certeza fue la que arnpar6 el proceso liberalizador, ya que en todo momento el 

regimen sustento su legitimidad en los resultados alentadores de la politica econ6mica mas que 

en un profundo carnbio de las estructuras politicas. 

En este clima de confianza y optimismo Salinas design6 como su sucesor a Luis Donaldo 

Colosio, el cual habia sido durante dos aiios presidente del PRI y posteriormente cabeza de la 

recien creada Secretaria de Desarrollo Social. La designaci6n de Colosio como candidato 

buscaba mantener la unidad al interior del partido oficial asi como continuar el modelo de 

modemizaci6n econ6mica. En efecto, su arraigo en este instituto politico, asi como su proyecci6n 

dentro de uno de los ministerios mas importantes del sexenio, habian hecho de Colosio el 

candidato id6neo para mantener la unidad y continuidad en tomo al proyecto iniciado por Miguel 

De la Madrid. 

Asimismo, la aprobaci6n de una nueva reforma electoral en 1993 daba las suficientes 

garantias para que el nuevo presidente llegara al poder con una fuerte legitimidad de origen, 
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misma de la que habia carecido Carlos Salinas. En efecto, la liberalizacion politica, definida por 

las dos refonnas electorales de Salinas, habia logrado desvanecer, hasta cierto punto, la hostilidad 

y desconfianza que aliment6 la movilizaci6n electoral experimentada seis aiios antes. 

No obstante, uno de los puntos que quedaron en el aire durante el sexenio salinista fue la 

realizaci6n de una profunda reforma del PRI que democratizara sus reglas intemas de selecci6n 

de candidatos y garantizara el necesario distanciamiento entre este partido y el gobiemo. A pesar 

del compromiso presidencial de efectuar una verdadera transformacion a las reglas y mecanismos 

de este instituto politico, poco se logr6 para hacer cierto este objetivo, de suerte que la sucesi6n 

presidencial se resolvi6 bajo el viejo esquema del "des tape". 

Si bien la designaci6n de Colosio no gener6 una ruptura al interior del partido, aun 

quedaba latente la tension y el descontento entre aquellos sectores tradicionales que desde el 

gobiemo de Miguel De la Madrid habian sido desplazados de los centros de decision. Con todo, 

el rechazo hacia el candidato oficial no provino de los grupos mas duros del sistema, sino de un 

hombre perteneciente a la elite politica, Manuel Camacho Solis, quien hasta el dia del "destape" 

se habia desempeilado como Regente del Distrito Federal y colaborador cercano del presidente. 

Aunque la ''rebeldia" de Camacho gener6 cierta preocupaci6n en algunos circulos 

oficiales, los calculos gubemamentales eran optimistas con respecto a la eleccion del 21 de 

agosto. La confianza derivada del desempeilo gubemarnental result6 suficiente para alentar las 

expectativas del regimen sobre un triunfo electoral sin mayores contratiempos. 

Sin embargo, el optimismo de fin de aiio quedo clausurado el 1° de enero de 1994. La 

aparici6n de un grupo armado en el sureste del pals que declar6 la guerra al ejercito mexicano y 

pidio la renuncia del gobiemo encabezado por Salinas para dar paso a un gobiemo de transicion, 

desdibuj6 visiblemente los "logros" del regimen salinista. 
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( ... ) en este clima de optimismo econ6mico y de relativa certidumbre polftica aparece, 

sorpresivamente, Ja rebeli6n de Ocosingo en Chiapas. En un escenario donde la 

modemizaci6n econ6mica parecia haber devuelto bucna parte de la legitimidad perdida al 

n\gimen politico, cuando la mayoria de las elites empresariales y gubemamentales y la 

sociedad uJbanizada concentraba su minida -y sus expectativu- hacia el norte ( ... ) en el 

extmno sur del pa.is irrumpe en un puiiado de municipios de la selva chiapaneca un 

contingentc annado pidicndo cl derrocamiento de! presidcntc de Ia Rcpub!ica, declarando Ia 

guerra al ejCl'Cito y exigiendo democracia, justicia y libertad.2s 

El levantamiento annado en Chiapas result6 inesperado y hasta cierto punto parad6jico, ya que el 

conflicto tuvo lugar en un estado que ai\os atras se habia distinguido por su alta votaci6n hacia el 

PRI. Como muestra se encuentra la elecci6n presidencial de 1988, donde Carlos Salinas obtuvo 

en este estado el 11 por ciento de su votaci6n total. Ademas de que Chiapas constituy6 uno de los 

estados prioritarios en el programa gubernamental para abatir la pobreza. 

Con todo, el conflicto chiapaneco revel6 los limites del proyecto econ6mico y politico de 

Salinas. En efecto, las condiciones de extrema pobreza a las que se vieron expuestos millares de 

mexicanos contrastaban ominosamente con respecto a las cifras arrojadas por la estadistica 

macroecon6mica. El optimismo con que se observaron las reformas econ6micas impulsadas por 

Carlos Salinas pronto qued6 ahogado con las primeras balas de enero del 94. 

En lo que se refiere al aspecto politico, el panorama no era mejor. Cabe recordar que el 

sexenio de Salinas estuvo caracterizado por una fuerte confrontaci6n con la oposici6n de 

izquierda. Ante tal situaci6n, se corria el riesgo de que una polarizaci6n extrema de posturas 

pudiera derivar en salidas radicales que algunos grupos plantearan para hacer escuchar sus 

demandas. Este fue uno de los elementos que mostr6 de forma contundente la estrechez de la 

liberalizaci6n politics, ya que a pesar de los avances que representaron las reformas electorates en 
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el entramado politico del pais, se habian dejado al margen posturas y propuestas de una 

importante franja de la sociedad. 

Pero mas alla de los motivos que dieron origen al levantamiento armado en Chiapas, no 

podemos desconocer sus efectos sobre el proceso politico en general. Por una parte, imprimi6 un 

nuevo dinamismo que abri6 amplias oportunidades para avanzar decididarnente hacia la 

democratizaci6n, pero, por la otra, contribuy6 a minar las de por si desgastadas instituciones 

politicas. Esta nueva fase a la que entr6 el proceso de transici6n en nuestro pals, puso en riesgo, 

como nunca antes, la estabilidad politics y la paz social. 

La amenaza de que el rezago acumulado y la incredulidad hacia el regimen se tradujeran 

en una crisis politics de magnitudes insospechadas, orill6 al gobiemo y a los partidos politicos 

(incluyendo al PRD) a buscar los acuerdos necesarios para garantizar el desarrollo pacifico del 

proceso electoral venidero. Asi, el 27 de enero de 1994 se firm6 el "Pacto por la Paz, la 

Democracia y la Justicia". 

Este acuerdo contempl6 en su compromiso octavo la posibilidad de una nueva reforma 

electoral. El momento politico que atravesaba el pals hacia inevitable una reforms de magnitudes 

mayores que las anteriores. Asimismo, la amenaza de un desbordarniento por la izquierda oblig6 

al regimen a pactar con el PRD para incorporar las demandas que sobre el tema venia haciendo 

este partido desde su fundaci6n. 

El acuerdo signado el 27 de enero por los principales actores politicos posibilit6 la 

definici6n de rumbos mas claros para el proceso de transici6n. El acercamiento entre el gobierno 

y la oposici6n, especialmente la representada por el partido de! sol azteca, brind6 un espacio 

irunejorable para dirimir pacificarnente las divergencias y discutir las necesarias modificaciones 

queen materia electoral se venian demandando. 
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Asimismo, el gobiemo opt6 por el dialogo con el grupo insurgente. Para ello nombro 

como comisionado por la paz y la reconciliaci6n a Manuel Camacho Solis. Este hecho pronto 

mostn\ sus rq,ercusiones sobre la campaila del candidato priista a la presidencia El relevante 

papel que desde entonces jug6 el comisionado por la paz ensombreci6 los actos de campaiia de 

Colosio a grados tales que el propio presidente tuvo que intervenir para ratificar su candidatura. 

Lo anterior agrego un nuevo elemento para la polemica ya que durante esos dias tuvo lugar una 

cerrada disputa entre arnbos politicos. Sin embargo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 

de marzo en la ciudad de Tijuana, vendria a segar la vida de uno y a cortar las aspiraciones 

presidenciales del otro. 

Por ello, y debido a la complejidad del escenario politico de entonces, que conjug6 la 

aparici6n de un grupo guerrillero, el secuestro de prominentes empresarios y el asesinato del 

candidato prifsta a la Presidencia de la Republica, se volvi6 prioritario un acuerdo altamente 

incluyente entre los actores que diera continuidad al proceso de transici6n iniciado desde los aiios 

setenta. 

En este sentido, el acuerdo entre el gobiemo y la oposici6n result6 primordial para 

devolver confianza en los instrumentos del dialogo y la negociaci6n, los cuales, sobra decir, 

fueron seriarnente lastimados durante los primeros dias del aiio. Asimismo, las evidentes seiiales 

de agotamiento de la estrategia liberalizadora, alertaron a los actores sobre la necesidad de dar 

pasos mas firmes y certeros para una efectiva democratizaci6n. Se requeria, en resurnen, de un 

entrarnado legal e institucional que garantizara, entre otras cosas, que todos los actores asurnieran 

las reglas y veredictos de la competencia politica. 

En este marco se inscribi6 la reforma electoral de 1994, la cual no solo cont6 con el aval 

de las tres fuerzas politicas mas importantes del pals, PR!, PAN y PRD, sino tarnbien introdujo 
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los cambios mas profundos hasta e,1tonces registrados. Sin te,nor a equivocarme se puede afirmar 

que se tralo de la reforms que mis ele,nentos de,nocratizadores incluy6 en sus contenidos. Entre 

estos debemos destacar la modificacion que derivo en una nueva confonnaci6n de! maximo 

6rgano electoral, el cual estuvo definido por un proceso que hoy en dia conocemos como de 

ciudadanizaciOn. 

Si bien ya desde las refonnas electorales de 1990 y 1993 se habian hecho importanles 

modificaciones a la legislacion en la materia, las cuales dieron lugar a la creacion de! !FE y a la 

incorporacion de consejeros magistrados al Consejo General de este Instituto, la imparcialidad de 

los 6rganos electorales casi sie,npre se mantuvo sujeta a discusi6n. 

Lo anterior no era nuevo. El largo historial de fraudes y de impugnacion en torno a la 

actuacion y el verediclo e,nanado de las instancias electorales, erosion6 la credibilidad en lorno a 

estas. Lejos de que la autoridad electoral fuera garantfa de imparcialidad y respeto a la voluntad 

de los ciudadanos, esla durante decadas se distingui6 por su apoyo, legal o no, al sostenimiento 

de! regimen de partido hegem6nico. Por ello, las constanles reformas electorales que se 

experimentaron desde los ai\os setenta casi nunca incidieron en el fortalecimiento de una 

autoridad electoral efectfvarnente imparcial. 

Visto desde esta perspectiva, la apertura liberalizadora casi sie,npre estuvo guiada a 

conceder ciertos espacios a la oposici6n, pero sin trastocar el control que el gobie,no tenla sobre 

los procesos electorales. Este rasgo de la legislaci6n electoral hacia pensar que nuestra transicion 

avanzaba de manera zigzagueante, pues, por un !ado, se reconocian algunos triunfos locales a la 

oposici6n, mientras que, por el otro, el gobie,no mantenla el monopolio en la composicion de los 

organismos electorales, cuestfon que dio lugar a un comportarniento parcial de la autoridad 

electoral a favor de una sola fuerza politica. La expresi6n mas aberrante de esta situaci6n tuvo 
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lugar durante el controvertido proceso electoral de 1988. A partir de entonces, el debate sobre la 

democracia se centr6 en el expediente electoral, y en especifico, sobre la confonnaci6n de los 

6rganos electorates. 

A pesar de que el presidente Salinas se habia comprometido a realizar una refonna 

profunda que eliminara las dudas que existian en tomo al veredicto electoral, mediante reglas 

claras y justas para la competencia y autoridades imparciales que las hicieran respetar, despues de 

dos reformas electorates este objetivo no se habia logrado cumplir plenarnente. Para algunos 

autores, este hecho fue el resultado de que Salinas habia optado mas por arnpliar la liberalizaci6n 

politica que por afectar la esencia autoritaria y hegern6nica de! regimen: 

Es cierto que el sistema politico es hoy mucho mas abierto que en los aiios setenta, pero 

tambien es cierto que todavia esta muy lejos de ser democnltico. La participaci6n y la 

competencia se han ampliado. pero los resultados del proceso politico formal todavia pueden 

ser revertidos por la intervenci6n de fuerzas y de t8cticas ajenas a este proceso. Esto significa 

que MCxico no ha dado el paso crucial del autoritarismo a la democracia que consiste en la 

transferencia del poder de un grupo de personas a un conjunto de reglas.26 

En efecto, a pesar de que el gobierno reconoci6 mayores espacios a la oposici6n, particularmente 

a la panista, con la cual, dicho sea de paso, tenia numerosas coincidencias en materia econ6mica, 

aun persistian algunos obstaculos que impedian la comp I eta imparcialidad. de los 6rganos 

electorales. El hecho de que los consejeros magistrados (figura creada con la refonna de 1990 

que fungia como "fie! de la balanza") fueran designados a propuesta de! presidente de la 

Republics, fue un factor que propici6 que su autonomia fuera comunmente puesta en duda. 

La pennanente impugnaci6n de los procesos electorales no pudo ser desterrada por 
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ninguna de las dos refonnas electoralcs impulsadas por Salinas. Por tal motivo, y dada la 

contlictividad del ambiente politico de la primera mitad de 1994, gobiemo y partidos pactaron 

una nueva refonna. En csta ocasion, el punto modular del esfuerzo refonnador fue la 

modificaci6n del Consejo General del !FE. 

Como resultado de la refonna electoral de 1994, la confonnaci6n del maximo 6rgano 

electoral qued6 de la siguiente manera: 

I. Cada partido con registro legal cont6 con un representante, con voz pero sin voto, al interior 

del Consejo General. Al dejar fuera a los partidos polfticos de la toma de decisioncs del maximo 

6rgano electoral se intent6 "despartidizar" el sentido de los acuerdos de ahi emanados. Asimismo 

su igualaci6n en mimero dot6 a la instancia electoral de mayor objetividad e imparcialidad en su 

actuaci6n. 

2. Los seis consejeros magistrados fueron sustituidos por otros seis consejeros ciudadanos, los 

cuales ya no neccsariamente debian ser abogados de profesi6n. Ademas se estableci6 una nueva 

mecanica para su designaci6n: serian propuestos por los partidos y electos por el voto de las dos 

terceras partes de los diputados de la Camara Baja. Esta f6nnula favoreci6 el consenso entre los 

partidos y evit6 las suspicacias que habia generado el mecanismo utilizado para dcsignar a los 

antiguos consejeros magistrados. 

3. El secretario de Gobemaci6n seguia siendo el prcsidente del Consejo General, pero csta vez su 

voto ya no serla de calidad. De 21 votos totales al interior del consejo se pas6 a 11, de los cuales 

seis correspondian a los consejeros ciudadanos. De esta manera se logr6 un importante equilibria 

al interior de cste 6rgano. 
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Por otro lado, awnent6 el mimero de delitos electorales, asi como su penalizaci6n 

correspondiente. 27 Tambien se cre6 una Fiscalia Especial para Delitos Electoral es, dependiente de 

la Procuraduria General de la Republica. Por lo que respects a los medios de comunicaci6n, se 

presion6 para lograr una mayor equidad en su informaci6n respecto a campaiias y candidatos. Al 

mismo tiempo, se penniti6 la presencia de observadores extranjeros acreditados durante la 

jornada electoral y finalmente se redujo a una quinta parte el tope de gastos de campaila de los 

partidos politicos. 

Con la aprobaci6n de una nueva reforma electoral en 1994, que defini6 la designaci6n de 

los consejeros ciudadanos, se avanz6 de fonna determinante en la construcci6n de una confianza 

nunca antes vista respecto a los encargados de organizar las elecciones en nuestro pais. En medio 

de un clima de incertidwnbre y zozobra, y aun cuando el proceso se encontraba muy avanzado, la 

incorporaci6n de los consejeros ciudadanos al maximo 6rgano electoral modific6 sustancialmente 

la percepci6n que de la instancia electoral guardaban partidos y ciudadanos. 

Sin embargo, no podernos quedamos con la afirmaci6n simplista de que la designaci6n de 

consejeros ciudadanos a la maxima instancia electoral deriv6 automaticamente en una cabal 

normalidad dernocratica. Como todos sabernos, la persistencia de actitudes autoritarias, mismas 

que alimentaron la vida publica de nuestro pals durante mas de sesenta aiios, no finaliza por 

decreto; estas tienen que ver con la cultura politica de un pals, la cual requiere de un plazo mayor 

para asimilar los valores democraticos: 

( ... ) no puede modificarse el imaginario colectivo de un dla para otro; forma parte de algo 

mucho mas amplio y complejo que se cocina, digamos a fuego lento: la cultura poHtica que, 

como se sabe, evoluciona en plazos nu\s largos que las I eyes y las instituciones. 21 
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Pero lo que si podernos sostener es que la ciudadanizacion del maximo 6rgano electoral de 

nuestro pais cumpli6 un papel fundamental dentro de nuestra transicion dernocnitica ya que abri6 

la posibilidad de que los comicios se desarrollaran en terminos mas imparciales y equitativos. Al 

introducir elernentos que dieran certeza en la organizaci6n, vigilancia y calificaci6n de los 

procesos electorales se avanz6 en la democratizaci6n de un aspecto fundamental en cualquier 

transici6n: el electoral. 

Ciertamente, la democracia no se agota en el ambito electoral, pero este constituye un 

espacio imprescindible en la conformacion de cualquier regimen dernocratico. En efecto, 

cualquier democracia digna de ese nombre requiere de ciudadanos que puedan optar libremente 

entre diversas ofertas politicas y de partidos que compitan electoralmente en condiciones de 

transparencia, equidad y confianza. Para garantizar el pleno cumplimiento de estos principios se 

requiere, entre otras cosas, de autoridades electorales que se rijan por un estricto apego a la ley y 

actU.en con enters imparcialidad. 

Me parece que la reforma de 1994 avanz6 en este sentido. No solo porque plante6 una 

formula mas cercana a una real autonomia de la instancia electoral, sino tarnbien porque permiti6 

la corresponsabilidad consensada entre los partidos respecto a las reglas del juego y su aplicaci6n. 

Sin desconocer las restricciones legales que limitaron el ejercicio de los consejeros ciudadanos, 

creo que su integraci6n al maximo 6rgano electoral modific6 significativamente el desarrollo de! 

proceso electoral de! 21 de agosto. Por lo menos esto puede observarse con relativa claridad en 

los acuerdos tomados por el Consejo General de! IFE previos a la elecci6n. 

Cada uno de estos acuerdos, en mayor o menor medida, conformaron los eslabones de una 

nutrida cadena que busc6 inyectar credibilidad a las elecciones de! 21 de agosto. Asimismo, 

resulta pertinente advertir que la integraci6n de consejeros ciudadanos al mb.imo 6rgano 
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electoral derivo en una mayor movilidad de esta instancia, ya quo al contar con plena autonomia 

en sus dccisioncs dio lugar a quo los actores involucrados debatieran y argumentaran libremente 

SUS punlos de villa. 

Los acuados de! Consejo General abarcaron distintas fases de! proceso electoral. Por lo 

que respccta a la integraci6n de los 6rganos electorales en su nivel local y distrital, el consejo 

acordo la sustituci6n de vocales y consejeros ciudadanos en los ambitos antes seiialados, ya que 

desde la perspcctiva de los partidos opositores estos no cumplian con el requisito de 

imparcialidad. A pesar de que el PRD impugn6 a muchos mas de los que fueron sustituidos, no 

pudo comprobar sus acusaciones. 

Sin embargo, y mas alla de las acusaciones de! partido de! sol azteca, el asunto de la 

credibilidad en las instancies electorales en el Divel local y distrital no qued6 plenamente resuelto 

en esta elccci6n. Para ello se requerira de un proceso mas arnplio que haga extensivos los 

criterios de confianza, imparcialidad y profesionalismo con que deben contar estos cuerpos 

colegiados y ejccutivos. 

En el asunto del padr6n electoral, el consejo acord6 realizarle numerosas auditories, las 

cuales Uegaron a la conclusion de que este tenia un nivel de confiabilidad del 96 por ciento. Las 

diversas pruebas a las que fue sometido este instrumento derivaron en una certeza que ampli6 la 

credibilidad en el proceso electoral de 1994. 

Uno de los asuntos de mayor importancia fue el de la integraci6n de las mesas directives 

de casilla. Para evitar cualquier suspicacia, se ideo un mccanismo de doble insaculaci6n aplicado 

a los ciudadanos inscritos en el padr6n electoral. Lo anterior busc6 garantizar que aquellos 

ciudadanos quo fungieran como funcionarios de casilla no se encontraran previamente 

comprometidos con ninguna fuerza politica en particular. Asimismo, el Consejo General lleg6 a 
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un importantc acucrdo con los partidos politicos, en cuanto a la representaci6n de los mismos en 

las mesas de casilla. Para cllo, cl consejo acordo solicitor a la Direccion General del IFE el 

registro de los partidos ante las mesas de casilla, con cl objetivo de conocer aqucllas que aun no 

contaran con repn,scntacion partidista. Este punto dio origen a una controversia mayor puesto 

que los consejeros ciudadanos acusaron a la Junta General Ejecutiva de no entn,garles a tiempo y 

de mancra completa esta informaci6n. Sin embargo, csta iniciativa atcstigua el empeil6 que en 

todo momento mostro el Conseja General de garantizar mayor transparencia en la elecci6n. 

Con respecto a los medios de comunicaci6n, el consejo acord6 emitir diversas 

exhortaciones con el prop6silo de propiciar una informaci6n mas veraz y equitativa sobre las 

carnpaiias y los candidatos de las nueve partidos politicos con registro. Por tanto, defini6 la 

realizacion de un monitoreo regular de las principales medios electr6nicos. A pesar de que 

persistian innumerables limitacianes legales para incidir en una efectiva reglarnentaci6n de los 

medias, por lo menos en este proceso se dej6 constancia de que una plena equidad en las 

condicianes de competencia debia incorporar neccsariarnente el tcrna de los medios. 

Por otro lado, y debido a las enormes expectativas que genero esta eleccion, un numero 

importante de ciudadanos se incorporo a las tareas de obscrvaci6n electoral. En concordancia con 

esta inquietud, la legislaci6n se modific6 para permitir que estas vigilaran cada uno de las 

eslabones del proceso electoral y no solarnente el dia de la jamada comicial, ta! como lo 

establecia la ley anterior. Asimismo, con la reforma electoral de 1994 se permitio la presencia de 

observadores electorales extranjcros. Ambas figuras vinicron a sumarse a la arnplia red de 

instancias y mecanismos de vigilancia electoral. 

Tarnbien se diseil6 un sofisticado mecanismo para dar a conocer los resultadas de la 

elecci6n que contempl6 dos instrumentos: el contoo rapido y el Prograrna de Resultados 
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Electorales Preliminares (PREP). Los efectos nocivos que habia dejado la famosa "caida del 

sistema" en 1988 y que erosionaron la credibilidad publica en la instancia electoral, intentaron ser 

revertidos mediante una fonnula mas eficaz de conteo y publicitacion de los resultados 

electoral es. 

En terminos generales, el PREP funcion6 bien, aunque registr6 algunas insuficiencias: 

dej6 de captar el 4.17 por ciento de las casillas. Esto se debi6 a algunos problemas en la entrega 

de la paqueterla electoral por parte de los funcionarios de casilla. Lo anterior dio lugar a que los 

partidos politicos y consejeros ciudadanos solicitaran, una vez pasada lajornada electoral, acceso 

al Centro de Acopio de Documentacion Electoral para verificar la interrupcion de la informacion. 

Tai acceso no se concedi6 y, en consecuencia, per.;isti6 la duda sobre la suspension del 

funcionamiento de una de las maquinas centrales del programa. Sin embargo, estas insuficiencias 

no deben obscurecer el hecho de que por primera vez en la historia electoral de Mexico se cont6 

con infonnacion oportuna y veraz en la misma noche de la jomada electoral. 

En resumen, estos fueron algunos de los acuerdos que lograron hacer del proceso electoral 

del 21 de agosto de 1994 uno de los mas vigilados, competidos y limpios en la historia reciente 

de nuestro pals. Esta serie de acuerdos nos muestra las innovaciones que se dieron en el proceso 

electoral de 1994, las cuales fueron esenciales para asentar confianza y transparencia en la ruta 

electoral como mecanismo de participacion y cambio politico. 

Sin embargo, conviene resaltar que a pesar de que la reforma electoral de 1994 avanzo 

hacia una confonnacion mas imparcial de los 6rganos- electorales, gracias a la incorporacion de 

los consejeros ciudadanos al Consejo General del !FE, estos ultimos no estuvieron exentos de 

presentar importantes limitaciones en su actuacion. Si bien los consejeros ciudadanos ofrecieron 

garantias suficientes de imparcialidad, su actividad se vio restringida no solo por haber sido 
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incorporados cuando el proceso se encontraba ya muy avanzado y muchas medidas habian sido 

tomadas con anterioridad, sino tambien porque la estructura ejecutiva del Instituto (la Junta 

General Ejecutiva), aquella encargada de instrumentar los acuerdos de! Consejo General, se 

encontraba dominada por miembros de una sola agrupaci6n politica: el PRI. 

Sohre el particular, los consejeros ciudadanos no permanecieron indiferentes. En el 

inforrne encargado a los consejeros ciudadanos sobre el proceso electoral de! 21 de agosto, el 

cual debla ser entregado a la Camara de Diputados convertida en Colegio Electoral para la 

calificaci6n presidencial, se puso de manifiesto la inconveniencia de que Ia responsabilidad 

ejecutiva del proceso electoral recayera en manos de funcionarios vinculados al partido oficial, ya 

que esto lesionaba y ponla en duda la objetividad e imparcialidad con que se manejaba el aparato 

encargado de la organizaci6n de las elecciones. 29 

En efecto, a pesar de que los consejeros ciudadanos se erigieron en el componente 

decisivo del Consejo General al contar con seis de los 11 votos totales, el area operativa del !FE, 

que se encarg6 en todo momento de la gesti6n diaria del proceso, se encontraba conforrnada por 

miernbros, algunos prominentes, del partido en el poder, lo cuaI venla en detrimento del principio 

de objetividad e imparcialidad indispensable y generaba multiples suspicacias entre los partidos. 

Este fue el impedimento mas claro para consolidar una plena credibilidad e imparcialidad en las 

instancias comiciales. 

Independienternente de que el inforrne presentado por los consejeros hizo publicas 

algunas de las reservas que aun tenian sobre la estructuraci6n y el funcionamiento de! Instituto, la 

evaluaci6n de estos determin6 la ausencia de ilicitos graves que modificaran los resultados de la 

elecci6n presidencial. En efecto, se concluy6 que el desarrollo de! proceso electoral de agosto de 

1994 habia contado con las garantias de limpieza suficientes para el libre ejercicio del sufragio. 
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En estc scntido, las clcccioncs sc caracterizaron mas por sus avances quc por sus fallas. 

Sin embargo, aun qucdaron pendicntes asuntos f\mdamcntales para garantizar elecciones 

plcnamentc justas y cquitativas, sobrc todo aquclios rdacionados oon las oondiciones de la 

oompetencia, en especial lo refercnte al financiamiento de los partidos ya los medios electronicos 

de oomunicacion. 

En lo rdativo al financiamicnto, el proceso electoral de 1994 revelo la necesidad de 

revisar el marco regulatorio de las finanzas de partidos y candidatos. En particular, resultaba 

f\mdamental avanzar hacia una mayor fiscalizacion de los gastos de los partidos, un control mas 

estricto del financiamicnto privado y unos limites mas razonables a los gastos totales de las 

campailas tanto presidcnciales como de diputados y scnadores, mas aun si consideramos que 

estos montos resultaban exagerados dada la sangria economica que vivia entonces el pals. 

Respecto a los medios masivos de comunicacion, especialmcnte los electronicos, se 

dieron algunos avances en su conducta con respecto a los procesos anteriores. Sin embargo, estos 

avances resultaron insuficientes pues quedaron en el tintero asuntos f\mdamentales que 

contribuirian a dotar de mayor cquidad a la competencia electoral. Entre estos menciono los 

siguientes: una nueva regulacion que garantice tanto la iibertad de expresion como el derecho a la 

informacion; el derecho de replica de partidos y candidatos; un trato cquitativo, objetivo y veraz a 

todos los candidatos; etcetera. 

Ciertamcnte estas cuestiones rebasaban la esfera de competcncia del Consejo General, 

ernpero fueron asuntos que objetivamente contribuyeron a gcnerar cierta dosis de desconfianza e 

incredulidad sobre los resultados electorales entre algunos sectores de la sociedad.30 

En este marco, en el mes de noviernbre de 1994 los conscjeros ciudadanos prescntaron 

ante la opinion p6blica su propuesta de agenda para una nueva reforma electoral. En dicha 
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agenda se destacan los principios fundamentales sobre los cuales debia avanzar la refonna 

politico-electoral: autoridades electorales imparciales, condiciones de ta competencia equitativas, 

f6nnulas de representaci6n mas democraticas y construcci6n de un sistema de partidos fuerte y 

competitivo. Estos lineamientos buscaron dar respuesta a las inconsistencias registradas en el 

proceso electoral del 21 de agosto, pues aun y cuando estas ultimas fueron menores y no alteraron 

significativamente los resultados finales, at\n seguian siendo elemento de litigio y discordia entre 

los contendientes. 

Por ello, entre 1995 y 1996 se desarroll6 un proceso de acercamiento y negociaci6n entre 

los principales actores politicos, el cual deriv6 en el diseil.o y aprobaci6n de una nueva refonna 

electoral. A continuaci6n seiialaremos los aspectos mas importantes que acompailaron a este 

nuevo esfuerzo refonnador, el cual estuvo definido por la construcci6n de acuerdos que 

pennitieron mayor equidad en la competencia, asi como una integraci6n imparcial y aut6noma de 

los 6rganos electorates. En resumen, se trat6 de una refonna que, entre otras cosas, profundiz6 el 

proceso de ciudadanizaci6n iniciado en 1994. 

5. Un lndlcador democratlzador: la reforma electoral de 1996 

Como resultado de las elecciones presidenciales del 21 de agosto de 1994 surgi6 como vencedor 

el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de Le6n, candidato del PRI. Cabe seiialar que esta contienda estuvo 

caracterizada no s61o por una copiosa participaci6n (mas de 35 millones de votos, equivalente al 

77.17% del total de empadronados),31 sino por ser la mas transparente, crei"ble y vigilada de la 

historia reciente del pais. 
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Sin embargo, y sin restar credibilidad a los resultados, las condiciones en que se 

desarroll6 la contienda no lograron la plena satisfacci6n de las dcrnandas esgrimidas por la 

oposici6n: de mayor equidad en los recursos y un mejor y mas arnplio acceso en los medios de 

comunicaci6n. Este aspecto seria reconocido por el propio presidente de la Republics, quien en 

su discurso de toms de posesi6n, expreso: 

Los mexicanos queremos una vida democrttica, a la altura de nucstra historia, a la altura de 

nuestra diversidad; sin embargo debemos reconocer que los avances democnUicos son aUll 

insuficientes ( ... ) MCxico exige una refonna que, sustcntada en el mas amplio consenso 

politico, disipe las sospechas, recriminaciones y suspicacias que empaiian los procesos 

electorales ( ... ) Para llevar a cabo esa refonna definitiva, todos debemos estar dispuestos a 

tratar todos los temas, incluyendo, desde luego, el financiamiento a los partidos, los tapes de 

campaila, el acceso a los medios de cornunicaci6n, la autonornla, la plena autonornla de los 

6rganos electoral es. 32 

La oferta lanzada por el Presidente de la Republica se present6 dentro de un contexto definido 

por: a) la legitimidad de origen con que acccdia este al podcr, ya que el proceso electoral habia 

acreditado credibilidad y limpieza, y b) el afianzamiento de las dos ofertas politicas de oposici6n 

mas importantes de! pals (PAN y PRO), las cuales lograron consolidarse entre una buena parte 

de! electorado. En efecto, los 6rganos de representaci6n a nivel federal se integraron bajo un 

esquema plural y multicolor.33 En este sentido, cualquicr reforma a la Constituci6n (la cual 

requicre de la mayoria calificada de votos de am bas camaras) debia pasar por la anuencia de, por 

lo mcnos, una de estas fuerzas de oposici6n. 

Lo anterior signific6 un componente que brind6 mayor equilibrio a la negociaci6n. En 

este aspecto, la oposici6n contaba con la fuerza suficiente como para presionar por reforrnas mas 
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amplias y profundas, en tanto que el presidente contaba con el margen neeesario para hacer frente 

a este impulso renovador. 

Sin embargo, la discusion sobre la neeesidad de una nueva ley electoral definitiva se 

inscribia en un contexto econ6mico poco favorable. La emergencia econ6mica que se present() 

hacia finales de 1994, definida por una devaluacion de la moneda, inflaci6n, incremento en las 

tasas de interes y deficit en la cuenta publica, forj6 un contexto extraordinariamente complicado. 

Al mismo tiernpo, a la crisis economics vendrian a sumarse dos problernas de orden politico 

presentes en la vida nacional, a saber: el conflicto irresuelto en el estado de Chiapas, y la 

creciente ola de violencia, ejemplificada por los mllltiples asesinatos a prominentes personajes 

del ambito publico, que sureaba al pais. 

Por ello, el presidente Zedillo requeria garantizar eondiciones de estabilidad politica para 

poder enfrentar la problematiea eeon6mica. Resultaba entonces imprescindible un acuerdo 

politico quc, con el concurso de todas las fuerzas politicas, sirviera de contenci6n a los signos de 

polarizaci6n social que se hacian cada vez mas presentes. 

En este eontexto, el presidente Zedillo acudi6 a las sedes del Congreso de la Union para 

tratar eon los legisladores de todas las bancadas parlarnentarias el asunto eoncerniente a la 

reforrna electoral definitiva, en particular, y la reforrna del Estado, en general. Este acercarniento 

tuvo como resultado la instauraci6n de una mesa formal de dialogo que adoptaria el forrnato de 

un Acuerdo Politico Nacional. Dicho Acuerdo, signado el 17 de febrero de 1995, represent6 una 

clara muestra de que el presidente de la Republica refrendaba su eompromiso por avanzar en la 

construcci6n de consensos para hacer efectiva una nueva reforma electoral. En ese acto, el 

presidente deelar6: 

128 



La n,forma del poder que Mexico reclama debe erradicar suspicacias y recriminaciones que 

~ loo pmcesos electorales. Por eso, en el diilogo y en el consenso que sustentaran el 

Acueido Politico Nacional, seguramente se incluiri una refonna electoral definitiva en la cual 

se lborden todoo loo temu que desde hoce mucho tiempo son motivo de inconformidad ( ... ) 

La democracia electoral debe garantizar la competencia equitativa y transparente, para que 

coda elec:ci6n municipal, estatal y federal nos deje satisfechos, cualesquiera que sean sus 

resultados." 

Como resultado de este Acuerdo, suscrito por el Partido Acci6n Nacional, el Partido 

Revolucionario lnstitucional, el Partido de la Revoluci6n Democratica y el Partido del Trabajo, el 

entonces secretario de Gobemaci6n, Esteban Moctezuma Barragan, present6 los compromisos 

alcanzados: 

-Avanzar de inmediato en la conclusi6n de la reforma electoral definitiva en el nivel federal, y 

que tambien sirva de marco referente para las entidades federativas. 

-Establecer de forma imperativa, las condiciones de confianza que permitan resolver de manera 

dernocratica la ternatica electoral, de modo que la naci6n estc! en mejores condiciones para 

abocarse a dar soluci6n y atender con mayor vigor los retos y los rezagos econ6micos y sociales. 

-Promover, con estricto apego a las soberanias estatales, reformas electorales en las entidades 

federativas, que incorporen los criterios de la reform• electoral federal. 

-lmpulsar la reforma politica del Distrito Federal, con la participaci6n de la ciudadania. 

--Conducirse con apego a la ley y que la ley se acate y se aplique para asegurar la vigencia del 

Estado de Derecho. 

-Asegurar legalidad, equidad y transparencia de los pr6ximos procesos electorales. Para ello, se 
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acordarin con oportunidad las refonnas necesarias y las medidas apropiadas. 

-Acordar la resoluci6n inmediata de los conflictos poselectorales, dentro de un marco de 

legalidad, justicia y respecto mutuos. 

-Garantizar que, una vez concluidas las refonnas electorales y, en consecuencia, satisfechas las 

condiciones de equidad previas a las elecciones y la legalidad de! proceso, no se realicen acciones 

poselectorales por ninguna de las partes, que violenten el marco juridico y el respeto a las 

instituciones. 

Con estos acuerdos basicos se dio inicio fonnal a un intenso y largo proceso de negociaci6n. El 

cual se prolongaria aproximadamente 19 meses para dar origen a una importante refonna 

constitucional y de la ley secundaria en materia electoral. 

A la saz6n, el 8 de marzo de 1995, el Senado aprob6 la iniciativa de ley para el dialogo, la 

conciliaci6n y la paz en Chiapas, y se cre6 la Comisi6n de Concordia y Pacificaci6n (COCOPA), 

integrada por los miembros de la Comisi6n Legislativa del Congreso de la Uni6n, asi como por 

un representante de! poder Ejecutivo y otro de! poder Legislativo de! estado de Chiapas. 

Asirnismo, el 29 de marzo se insta16 la mesa para la reforma politica y se cre6 la secretaria 

tecnica para darle seguimiento y continuidad al Acuerdo Politico Nacional suscrito en enero. 

El IO de abril, durante la tercera sesi6n de la mesa permanente de trabajo entre la 

Secretaria de Gobemaci6n y las dirigencias de los partidos,35 qued6 integrada la agenda para la 

refonna politica del Estado, que fue dividida en cuatro grandes capltulos: refonna electoral, 

refonna de los poderes publicos, medios de comunicaci6n social, y participaci6n ciudadana y 

federalismo. 

En lo que corresponde a la reforrna electoral, se identificaron como puntos tematicos a 
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debatir: derechos politicos, 6rganos y autoridades electorales, organizaci6n del proceso electoral, 

compctcncia electoral, regimen de partidos y representaci6n en el Congreso, entre otros. 

Adicionalmcnte a los trabajos de esta mesa, vinieron a sumarse otros esfuerzos que, desde 

el ambito politico y academico, buscaron ampliar los espacios de discusi6n respecto a la reform• 

electoral y del Estado. En este sentido, el !FE convoc6 a un Foro para discutir la agenda de la 

reforma electoral. Dicho evento reuni6 a reconocidos academicos, quienes debatieron sobre el 

contenido y alcance de un nuevo marco nonnativo en materia electoral. 

Asimismo, surgi6 una iniciativa que se denomin6 "Seminario del Castillo de 

Chapultepec",36 el cual busc6 construir un referente de dialogo cntre los partidos a fin de que el 

proceso de acercamiento y negociaci6n no naufragara. En efecto, a finales del mes de abril, y 

debido al conflicto poselectoral en el estado de Tabasco, el PRD se retir6 de la mesa de 

negociaciones. Meses despues, ante el controvertido proceso electoral en Yucatan, el PAN 

decidi6 retirarse de la mesa de dialogo nacional. En este contexto, el Seminario de Chapultepec 

definia asi sus trabajos: 

Al termino del proceso electoral federal de 1994 diversos actores politicos y miembros de la 

sociedad civil se pronunciaron por la necesidad de ltevar a cabo una profunda refonna 

electoral que garantizara condiciones plenamente democ1"8ticas para la realizaci6n de futuras 

contiendas electorates. En respuesta a esta legitima demanda nacional y por iniciativa 

gubemamental, el 17 de enero de 1995, se finnaron "Los Compromises por un Acuerdo 

Politico Nacional", en los que el gobiemo y los partidos politicos con representaci6n en el 

Congreso de la Uni6n, manifestaron su voluntad para iniciar las negociaciones de dicha 

reforma. Sin embargo, el conflicto poselectoral de Tabasco y las irregularidades en el proceso 

electoral de Yucatan provocaron que primero el Partido de la Revoluci6n Democn\tica y 

posterionnente el Partido Acci6n Nacional abandonaran la mesa de negociaciones. Es en este 

contexto en el que comienzan los trabajos del Seminario del Castillo de Chapultepec. Desde 
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entonces y hasta el mes de enero de 1996, el seminario sesiOI\O de fonna pnicticamente 

ininterrumpida con el objeto de que el dilllogo entre los partidos politicos, sobre la reforma 

electoral. no se rompicra de manera definitiva. 37 

Y es que si bien los procesos electorales a nivel federal habian logrado un ~otable avance en 

cuanto a los fonnatos en que se desarrollaba su organizaci6n, vigilancia y calificaci6n, los de 

orden local aun reportaban serias deficiencias. Cabe recordar que la mayor competencia entre 

partidos se registraba precisamente en la arena local. Sin duda, lo reilido de la competencia, asi 

como la recurrente instrumentaci6n de salidas extralegales para resolver los conflictos 

poselectorales, hacian que los diferendos coyunturales gravitaran permanentemente en los 

trabajos de negociaci6n amenazando, con ello, su continuidad y efectividad. 

En suma, a pesar de las numerosas refonnas electorates impulsadas en el sexenio anterior, 

los conflictos poselectorales, y la via extrainstitucional para procesarlos, constituian un 

expediente que no se lograba desterrar plenamente. 

Era uno de los sintomas mas ominosos de la transici6n en la primera dCC8da: las disputas 

electorales locales eran irresolubles dentro de los 6rganos competentes y se zanjaban 

sistemAticamente fuera de ellos, mediante las llamadas .. soluciones polfticas", acuerdos 

pragmlticos que atendian los intereses desnudos de los partidos fuera de toda regla escrita. 38 

Con todo, el lunes 15 de mayo fue aprobado por la Secretaria de Gobemaci6n y por los 

representantes del PRl, PAN y PT, el documento base para la reforms electoral en el que se 

incluyeron los siguientes temas: garantias constitucionales en materia de derechos politicos y 

mecanismos para su protecci6n; fonnas de participaci6n ciudadana; fonnas de nombramiento e 

integraci6n del lnstituto Federal Electoral y del Tribunal Federal Electoral; revisi6n de la 
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distritaci6n y circunscripciones; acceso a los medios de comunicaci6n; fuente y limite de los 

financiamientos; duraci6n de campai\as politicas; encuestas y conteos rapidos; y funci6n de los 

poderes del Estado en materia electoral. 

Finalmente, hacia finales de mayo, el PRD decidi6 retomar a la mesa de negociaci6n. Sin 

embargo, los controvcrtidos resultados electorales en Yucatan propiciaron una nueva ausencia en 

la mesa de dialogo politico. En efecto, el 18 de junio el PAN abandon6 la mesa. A los vuelcos 

partidistas1 vinieron a sumarse algunos acontecimientos que complicaron mas la situaci6n: el 

homicidio de otra figura publica, el abogado Abraham Polo Uscanga; el asesinato de decenas de 

campesinos en la localidad de Aguas Blancas, estado de Guerrero; y la sorpresiva suspensi6n de 

negociaciones en Chiapas. 

Tras estos sucesos, el 28 de junio Esteban Moctezuma Barragan present6 su renuncia a la 

titularidad de la Secretaria de Gobernaci6n, y fue sustituido por Emilio Chuayffet Chernor. 

Sernanas mas tarde el PR! anunci6 un relevo en la presidencia de este partido. As!, Santiago 

Oiiate Laborde rernplaz6 a Maria de los Angeles Moreno, quien detent6 este cargo durante la 

primers fase de la negociaci6n. 

En medio de este clima de incertidumbre politica y econ6mica, el calendario electoral 

prosigui6 su marcha. Asi, en el mes de agosto tuvieron lugar elecciones locales en 

Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas. Los resultados electorales en 

estas entidades revelaron una realidad indiscutible: la oposici6n, particularmente la panista, se 

consolidaba y fortalecia. 

Hacia el mes de septiernbre se vislumbr6 una reanudaci6n de los trabajos ernprendidos por 

la mesa de negociaci6n. Tras celebrar su III Congreso Nacional, el PRD decidi6 mantener el 

dialogo con el gobierno. Sin embargo, el PAN, quien habia mantenido en el sexenio anterior una 
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postura de negociaci6n que de hecho deriv6 en la refonnas bilaterales de 1990 y 1993, ahora 

mostraba serias reservas hacia este ejercicio. 

A pesar de ello, en el marco del Seminario de Chapultepec, la dirigencia perredista sostuvo 

una serie de reuniones con sus hom6logos panistas. Producto de estas sesiones se defini6 una 

agenda minima para conducir el proceso de cambio electoral. Este documento se denomin6 Diez 

puntos fundamentales para la reforma electoral, que por su importancia reproducimos a 

continuaci6n. 

I. Que se logre la autonomla e independencia plenas del lnstituto Federal Electoral, de tal 

forma que solamente los Consejeros Ciudadanos tengan voz y voto en los 6rganos de 

direcci6n. Que los Organos ejeculivos y el Servicio Profesional Electoral se subordinen al 

Consejo General. Que el Presidenle del Consejo y el Director General sean elegidos por las 

Consejeros Ciudadanos. Que el mismo esquema se establezca para los niveles local y 

distrital. Que el IFE e/abore y administre su propio presupuesto sin intervenci6n del Poder 

Ejecutivo de la Federaci6n. Que ese presupuesto se establezca sobre bases previamente 

definidas y que sea integrado al Presupuesto Federal y aprobado por el Congreso, pero sin 

que ninguno de los dos poderes pueda modificarlo. 

2. Que el ejercicio de los derechos politicos de la ciudadanfa y los actos de la autoridad 

electoral, estCil sujetos al control constitucional. 

3. Que se establezca la i'gualdad como principio para el otorgamiento del financiamiento 

pUblico a los partidos politicos. Que sean fiscalizados sus ingresos y sus gastos. Que se 

establezcan topes estrictos a los gastos de campaiia y a las donaciones privadas y en especie. 

Que s6lo puedan hacer donativos privados las personas fisicas. Que el financiamiento 

privado no pueda superar el monto del financiamiento pUblico. Que ninguna persona pueda 

aportar donaciones en dinero o en especie sin autorizaci6n del partido politico. Que se 

establezcan las penalidades de la perdida de la candidatura, la anulaci6n de la elecci6n y la 

perdida del registro de los partidos, cuando CStos o sus candidatos burlen los topes de 

financiamiento o de campaiia. 

4. Que elprincipio de equidad rija el acceso de los partidos poHticos y de los candidatos a los 
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medios de com11nicaci6n colectiva. Que se establezcan los debates J)Ublicos obligatorios por 

los medios electJ'Onicos. Que se legislen los derechos de Replica (respuesla). RectificaciOn, 

AclaraciOn y Reclamaci6n de los partidos y los candidates frente a infonnaciones falsas, 

defonnadas, calumniosas o difamatorias, de los medics de comunicaci6n colectiva. 

5. Que se prohiba el uso de los co/ores y simbolos patrios por cualesquiera de los partidos 

politicos. 

6. Que desaparezca el registro condicionado de los partidos politicos y se establezca un solo 

tipo de registro. Que se incremente al 2% el porcentaje de votos para mantener el registro de 

los partidos y a 3% el necesario para tener acceso a las curul~ de representaci6n 

proporcional. 

7. Que se faciliten las condiciones para formar coaliciones y para postular candidates 

comunes. Que se rescate la figura de Asociaci6n Politica como germen de los partidos 

politicos. 

8. Que la Ctdula de /denlidad Ciudadana se convierta en el instrumento para la 

identificaci6n de los electores en las casillas y que las inscripci6n en el Padr6n se elabore a 

partir de un censo de viviendas que registre la ubicaci6n seccional de los ciudadanos. Que sea 

responsabilidad del Estado, que tanto los ciudadanos obtengan su inscripci6n en el Padron, 

como la conformaci6n dcl rnismo padr6n a partir del censo de vivienda. 

9. Que no se identifiquen por ningfui media los programas pUblicos con programas 

partidarios, y mucho menos se les utilice con fines electorates. Que su publicidad se 

suspenda en tiempos electorales. 

I 0. Que se prohiba cualquier fonna de afiliaciOn colectiva a los partidos poHticos. 39 

Asi, el 24 de octubre se reanud6 en Gobemaci6n el dialogo para la reforma politica. Dias mas 

tarde, se puso en marcha la reforma politica del Distrito Federal mediante la firma de un acuerdo 

entre los cuatro partidos politicos y el Departamento del Distrito Federal. Posteriormente, el 21 

de noviembre, los dirigentes de! PR!, PAN y PRD y el secretario de Gobemaci6n acordaron, por 

consenso, un nuevo temario y fonnato para iniciar los trabajos de la refonna politica del Estado. 

Sohre el particular se establecieron diez mesas tematicas vinculadas a la mesa central, en 

donde habria representantes de! Congreso de la Uni6n; la celebraci6n de, por lo menos, una 

135 



reuni6n al mes; y la instalaci6n de una mesa encargada de los asuntos de coyuntura, que como 

observamos, orbitaron de manera pennanente a lo largo de todo este proceso. 

Finalmente, el 4 de diciembre se instal6 la mesa de la refonna electoral. Durante la 

segunda reunion de esta, se fijaron los primeros diez grandes acuerdos: 

I. Establecer mecanismos que protejan constitucionalmente los derechos politicos de los 

mcxicanos. 

2. La integraci6n del Tribunal Federal Electoral al poder Judicial de la Federaci6n. 

3. Garantizar la autonomfa e independencia del JFE. 

4. Fortalecer la presencia ciudadana en los 6rganos de direcci6n del lnstituto. 

5. Conformar mecanismos adecuados para fiscalizar los ingresos y gastos de dicho Instituto. 

6. Mejorar los mecanismos de vigilancia y control sobre los ingresos y gastos de los partidos, asi 

como fijar tazas razonables a gastos de campaila. 

7. Implantar una distribuci6n mas equitativa del financiamiento publico. 

8. Garantizar una mayor equidad en el acceso de partidos a medios de informaci6n. 

9 y 10. Revisar los temas vinculados a delitos electorales. 

El 24 de enero de 1996, en el marco de la sexta sesi6n de trabajo de la mesa para la Reforma del 

Estado, se recibi6 el documento 60 Puntos para la Reforma Politico Electoral,40 resultado del 

Seminarios del Castillo de Chapultepec. Tambien en el mes de enero el Senado anunci6 la 

creaci6n de siete subcomisiones para trabajar en la Reforma de! Estado. Todo ello resultaba muy 

alentador pues a un ailo de iniciadas las accidentadas negociaciones entre gobiemo y partidos, se 
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vislumbraba por fin la posibilidad de acelerar la traducci6n legal de los acuerdos alcanzados hasta 

el momento. 

Sin embargo, nuevos incidentes coyunturales determinarian la marcha de la refonna. Asi, 

el largo conflicto poselcctoral en Tabasco se tradujo en el bloqueo de pozos petroleros y en el 

posterior cncarcelamiento de 49 perredistas irnplicados en los hechos. Con todo, este conflicto se 

traslad6 a la mesa de coyuntura y el PRD se mantuvo en las negociaciones. Empero, dias mas 

tarde, el PAN decide abandonar la mesa para la Reforma del Estado, incluida la electoral, asi 

como la comisi6n plural del Senado. En efecto, despues de una cerrada elecci6n en el estado de 

Puebla, el Tribunal Electoral de ese estado otorg6 el triunfo al candidato del PR! para la alcaldia 

del municipio de Huejotzingo. 

Pero lo anterior no significo, necesariamente, la paralisis del proceso de reforma. Asi, el 2 

de abril se anunciaron las Conc/usiones alcanzadas en la mesa de la reforma electoral.'" Con l 07 

acuerdos y solo uno pendiente -la integraci6n de la Camara de Diputados- los dirigentes de! 

PR!, PRD y PT y la Secretaria de Gobernaci6n dieron por concluida la negociaci6n de los 

capitulos de la Reforma Electoral que requeririan cambios en la Constituci6n. 

Dichas conclusiones recuperaron muchas de las propuestas emitidas desde los distintos 

foros que siguieron, analizaron y propusieron contenidos para el disefio de una nueva ley 

electoral. Mais atin: las conclusiones alcanzadas recogian buena parte de las iniciativas del propio 

PAN. Pero ello no fue raz6n suficiente para que este partido accediera a la reanudaci6n del 

dialogo. Seria hasta la renuncia del edit de Huejotzingo y su respectiva sustituci6n, cuando 

Acci6n Nacional decidi6 regresar a los trabajos. Todo ello ocurri6 hacia mediados del mes de 

mayo. 
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Al realizar su evaluaci6n respecto a los acuerdos alcanzados en la mesa de Bucareli, el 

PAN extern6 algunas de sus diferencias, entre las que se encontraban la integraci6n de! !FE y el 

tema relativo al financiamiento privado. El primer punto, sin duda, resultaba polarizante, ya que 

mientras el PRD solicitaba el retiro total de! Ejecutivo, el PAN pedia que el gobierno mantuviera 

su responsabilidad en la organizaci6n de las elecciones. 

A pesar de ello -y de la nutrida lista de declaraciones y acusaciones mutuas generadas 

durante esos dia~, las coincidencias eran lo suficientemente amplias como para que estas 

diferencias pusieran en riesgo la totalidad de la reforma. Asi, el 25 de julio el presidente Ernesto 

Zedillo suscribi6 eon los dirigentes de los cuatro partidos politicos eon representaci6n en el 

Congreso, los acuerdos para la reforma electoral mediante la firma de la iniciativa de ley eon las 

propuestas de modificaciones constitucionales. Un dia despues, la Comisi6n Pennanente del 

Congreso de la Uni6n acord6, por unanimidad, convocar a un periodo extraordinario de sesiones 

para abordar dicha iniciativa. 

El 29 de julio la Comisi6n de Gobernaci6n y Puntos Constitucionales de la Camara de 

Diputados, de forma unanime y sin carnbios de fondo, aprob6 el dictarnen sobre la iniciativa de 

reformas y adiciones en materia electoral y de! Distrito Federal a la Constituci6n. Un dia despues, 

la Camara de Diputados vot6 eon 455 votos a favor y ninguno en contra este dictarnen. En su 

tumo, la Camara de Senadores aprob6 tambien por unanimidad, eon 124 votos a favor, el 

dictarnen de la reforma. El 20 de agosto 27 congresos locales harian lo mismo. 

Sin embargo, surgirian nuevas divergencias sobre reformas legates en los siguientes 

temas: topes de campafia, medios de comunicaci6n y requisitos para confonnar coaliciones. A 

casi una semana de concluir el plazo constitucional para tener lists la nueva integraci6n de los 
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organismos electorales y la legislaci6n secundaria en la materia, los partidos y la Secretaria de 

Gobemaci6n acordaron la instalaci6n de dos mesas de trabajo que sesionarian 

ininterrumpidarnente. 

Asi, la madrugada de! 29 de octubre la Camara de Diputados aprob6 la nueva integraci6n 

de! Consejo General de! JFE." Un dia mas tarde, el pleno de! Senado de la Republica aprob6 por 

unanimidad la lista de los 22 magistrados para integrar la sala superior y las cinco salas 

regionales de! Tribunal Electoral.43 Durante los primeros dias de noviembre, los cuatro partidos 

con representaci6n en el Congreso y la Secretaria de Gobernaci6n, concluyeron la redacci6n de! 

proyecto de iniciativa de reformas al COFIPE. En los cuatro borradores que se redactaron en 

Gobernaci6n se plasmaron acuerdos que podrian considerarse detinitivos en todos los capitulos, 

con excepci6n en el rengl6n de! tinanciarniento. Terna que no lograria ser destrabado y que 

derivaria en que un solo partido, el PRI, aprobara el dictarnen de reforma de la ley secundaria en 

materia electoral. Asi qued6 roto el consenso que cost6 dos aftos construir. 

Sin embargo, mas alla de los encuentros y desencuentros que acompaftaron este largo 

proceso de reforma, la trascendencia que tuvo el diseiio y aprobaci6n de este nuevo ordenarniento 

en materia electoral, constituy6 uno de los aportes mas significativos para la democratizaci6n de! 

pals. Por ello, conviene detenerse en los carnbios que introdujo esta nueva ley electoral. 

La reforma impulsada en 1996 introdujo importantes carnbios e innovaciones al marco 

constitucional y reglarnentario que regula los procesos electorales en nuestro pals. Entre sus 

principales contribuciones destacan las siguientes: la consolidaci6n de la independencia y 

autonomia de! maximo 6rgano depositario de la autoridad electoral; el fortalecimiento de un 

regimen de partidos mas competitivo; el atianzamiento de condiciones de mayor equidad en la 

contienda; una definici6n mas precisa en materia de justicia electoral; mayor incidencia para 
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modificar los regimenes electorales locales; asi como modificaciones al sistema electoral. A 

continuaci6n describiremos, brevemente, el contenido de esta reforma. 

En lo que se refiere a la integraci6n del maximo 6rgano electoral, se determine la total 

exclusion del poder Ejecutivo en la conformaci6n del lnstituto Federal Electoral. Como se 

recordan\, anteriormente era el secretario de Gobernaci6n, en su calidad de representante del 

Ejecutivo, quien presidia el Consejo General. Asi, la reforma electoral de 1996 diseii6 una nueva 

conformaci6n del 6rgano electoral, quedando de la siguiente manera: el Consejo General se 

integraria con ocho consejeros electorales (en sustituci6n a los anteriormente llamados consejeros 

ciudadanos} y un consejero presidente. Todos ellos serfan electos para un periodo de siete ai\os, 

por el voto de las dos tereeras partes de los miernbros de la Camara de Diputados, a propuesta de 

los grupos parlamentarios ahi representados. 

Con ello, se reduce a nueve el nUl11ero de consejeros con derecho a voz y voto. Por otra 

parte, ademas de suprimirse la figura del consejero de! poder Ejecutivo, los consejeros del poder 

Legislativo pierden su derecho al voto, pero ademas cada grupo parlamentario tendria derecho a 

un consejero por igual. Los partidos politicos mantienen su derecho a acreditar un representante 

por igual. El secretario ejecutivo del Instituto tambien concurre a la integraci6n del Consejo 

General, con voz pero sin voto. Finalmente, esta reforma suprime la figura del director general y 

algunas de las funciones desarrolladas por este pasan a formar parte de las responsabilidades del 

consejero presidente. 

Pero no solo se modific6 la integraci6n del Consejo General, sino tambien se observaron 

cambios en las facultades y atribuciones de este cuerpo colegiado. Entre las adecuaciones se 

pueden mencionar: designar a los consejeros presidentes de los Consejos Locales y Distritales; 

resolver sobre el otorgamiento y perdida de registro de las agrupaciones politicas (figura 
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reincorporada en esta legislaci6n), asi como sobre los acuerdos de participaci6n que efectuen con 

los partidos politicos, y fijar las politicas y prograrnas generates de! Instituto. 

Esta reforma tarnbien busco fortalccer las funciones de control y supervisi6n de los 

6rganos de direcci6n respecto a las instancias operativas. Asi, se estableci6 la creaci6n de cinco 

comisiones pennanentes que se integrarian exclusivamente por consejeros electorales y cuyo 

prop6sito es el de supervisar y apoyar las actividades sustantivas en materia de: 

• Fiscalizaci6n de los Rccursos de los Partidos y Agrupaciones Politicas. 

• Prerrogativas, Partidos Politicos y Radiodifusi6n. 

• Servicio Profesional Electoral. 

• Capacitaci6n Electoral y Educaci6n Civica. 

• Organizaci6n electoral. 

En la sesi6n ordinaria de! Consejo General, efectuada el 22 de noviembre de 1996, se acord6 la 

integraci6n de otras dos comisiones: 

• Registro Federal de Electores. 

• Administraci6n. 

Como se puede observar, los cambios en la integraci6n y atribuciones de! Consejo General 

definieron con mayor claridad el proceso de ciudadanizacion iniciado con la reforma de 1994. En 

efecto, la conformaci6n de 6rganos de direcci6n con personas sin sello partidista, redund6 en una 

renovada confianza hacia las instancias y reglas comiciales. Asimismo, la intervenci6n de los 
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Consejeros Electorales en el diseiio e instrumentaci6n de los programas y proyectos del lnstituto, 

cerr6 la brecha existente entre las esferas deliberativa y operativa del maximo 6rgano electoral. 

En cuanto a los 6rganos desconcentrados, los Consejos Locales tambien experimentaron 

cambios en su composici6n. Ahora se integrarian por s6lo siete miernbros con derecho a voz y 

voto: un consejero presidente, quien fungiria como Vocal Ejecutivo, y seis consejeros electorates, 

todos designados por la mayoria absoluta del Consejo General. Asi tambien, se definieron nuevas 

atribuciones, entre las que destacan: efectuar el c6mputo de la elecci6n de senadores por el 

principio de representaci6n proporcional, y nombrar las comisiones que se juzguen necesarias 

para el mejor cumplimiento de sus funciones. Los Consejos Distritales seguirian este esquerna 

para su integraci6n. 

En lo que toca al regimen de partidos, la nueva ley suprimi6 la modalidad de registro 

condicionado, estableciendose como unico procedimiento el del registro definitivo. Asimismo, se 

flexibilizan los requisitos para la obtenci6n del registro como partido politico nacional. En lugar 

del minimo de 65 mil afiliados a nivel nacional que se exiglan con anterioridad, ahora se exige 

contar con tres mil afiliados en por lo menos IO de las 32 entidades federativas, o bien con 300 en 

por lo menos I 00 de los 300 distritos electorates uninominales. Al mismo tiernpo, se incrernenta 

el porcentaje para que un partido politico conserve su reglstro, elevlmdolo a un dos por ciento 

como porcentaje minimo de votaci6n en cualesquiera de las elecciones federal es ( diputados, 

senadores o presidente). Otra novedad de la ley fue el reconocimiento de la figura de 

Agrupaciones Politicas Nacionales (APN), las cuales s61o podrian participar en procesos 

electorates federates mediante la suscripci6n de un acuerdo de participaci6n con un partido 

politico. 

Otra de las aportaciones de la reforrna de 1996 fue la extension del derecho para forrnar 
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coaliciones a las clecciones de senadores de rcpresentaci6n proporcional. Asi, con la creaci6n de 

la figura de senadores electos por el principio de representaci6n proporcional, se hace extensivo 

el derecho de formar coaliciones para postular candidatos comunes a este puesto de 

representacion. Se define con mayor precisi6n el rango de las coaliciones parciales; estos es, que 

las coaliciones para las elecciones de Diputados y Senadores de mayoria relativa no tendra.Jl 

efectos cxtensivos a otros cargos, siempre y cuando se dieran bajo detenninados temlinos, a 

saber: a) para la elecci6n de senadores se deben registrar un minimo de seis y un maximo de 25 

f6rmulas de candidatos, pero invariablemente se deben incluir las dos correspondientes a cada 

entidad federativa; y b) para la elecci6n de diputados se deben registrar un minimo de 33 y un 

maximo de I 00 f6rmulas de candidaturas comunes. 

Uno de los rezagos mas importantes en materia electoral era el que se refiere a las 

condiciones de la elecci6n. Recordemos que el deficit mas notable del proceso federal de 1994, se 

habia dado en este terreno. Asi, con la reforma electoral de 1996 se intent6 remontar esta 

situaci6n mediante el establecimiento de reglas mas equitativas en lo concemiente al acceso a 

medios y financiamiento de los partidos politicos. 

Por tanto, se incluy6 el principio de equidad en el uso de los medios de comunicaci6n por 

parte de los partidos politicos. En este sentido qued6 establecida la nueva reglamentaci6n, la cual 

detennin6 la distribuci6n de tiempos adicionales y gratuitos, independientemente de los 15 

minutos mensuales que se disponen de forma permanente, en un 30 por ciento de forma 

igualitaria y en un 70 por ciento en forma proporcional a su fuerza electoral. Antes de la reforma, 

la ley disponfa que la distribuci6n de tiempos de transmisi6n se asignara a partir de criterios de 

proporcionalidad a la fuerza electoral de los partidos. 

Asimismo, se estableci6 la realizaci6n de monitoreos muestrales de los tiempos de 
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transmisi6n sobre las campafias en los espacios noticiosos. En este sentido, se facultO a 1a 

Comisi6n de Radiodifusi6n del JFE para realizar dichos monitores, cuyos resultados deberan ser 

presentados al Consejo General. Finalmente, se otorg6 reconocimiento al derecho de aclaraci6n 

infonnativa; es decir, la posibilidad de que los partidos, candidatos y coalicion~s puedan aclarar 

infonnaci6n incorrecta que difundan los medios de comunicaci6n durante las carnpaiias 

electorales. 

En lo relativo al regimen financiero de los partidos politicos, la nueva ley prescribe -a 

nivel constitucional- que el financiarniento publico debera prevalecer sobre otros tipos de 

financiamiento, mismo que queda comprendido bajo tres modalidades: a) sostenimiento de 

actividades ordinarias permanentes: el 30 por ciento se asignaria de forma igualitaria y el 70 por 

ciento de acuerdo con el porcentaje de votaci6n de los partidos representados en el Congreso; b) 

gastos de carnpaila: el ailo de la elecci6n, a cada partido se le otorgaria un monto equivalente al 

recibido durante el periodo ordinario de actividades; y c) actividades especificas como entidades 

de interes publico: el Consejo General no podria acordar apoyos en cantidad mayor al 75 por 

ciento de gastos comprobados en el aiio inmediato anterior por actividades de educaci6n y 

capacitaci6n politica; investigaci6n y !areas editoriales. Asimismo, quedan prohibidas las 

aportaciones an6nimas; nin81Jn partido podr.i recibir aportaciones anuales, de personas fisicas o 

morales, por una cantidad superior al IO por ciento del total del financiamiento publico otorgado 

para actividades ordinarias permanentes; las aportaciones de este tipo tendran un limite anual 

equivalente al 0.05 por ciento de! monto total del financiamiento publico; se establece una mayor 

fiscalizaci6n del manejo de recurses de los partidos y agrupaciones politicas. 

Asi tambiCn, se le confieren importantes atribuciones a la Comisi6n de Fiscalizaci6n, 
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entre las que se incluyen: practicar auditorias a las finanzas de los partidos y agrupaciones 

politicas; ordenar visitas de verificaci6n para corroborar la veracidad de los informes; y la de 

presentar al Consejo General los dictamenes que generen las auditorias y verificaciones. 

Finalmente, se transfiere al Consejo General la atribuci6n de acordar y aprobar los lopes de 

carnpalia que deben aplicarse a todas las elecciones federales. 

En materia de justicia electoral, la reforma incorpora el reconocimiento de la acci6n de 

inconstitucionalidad que podrian promover los partidos ante la Suprerna Corte de Justicia de la 

Naci6n, respecto a las !eyes electorales expedidas a nivel federal y local. Adernas, se dispone que 

las !eyes electorales federal y locales deberan promulgarse y publicarse por lo menos 90 dias 

antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse. Se establece, asimismo, la 

protecci6n constitucional de los derechos politicos de los ciudadanos; as! como la revision 

constitucional, por parte del Tribunal Electoral, de los actos y resoluciones de las autoridades 

electorales en las entidades federativas o para resolver las controversias que pudieran surgir 

durante el desarrollo de los comicios. 

Otra de las contribuciones de este nuevo ordenamiento, lo constituye, sin duda, la 

incorporaci6n de! Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federaci6n como 6rgano 

especializado y su definici6n como maxima autoridad jurisdiccional en la materia. El renovado 

Tribunal tambien adquiere la competencia para resolver de forma definitiva e inatacable las 

impugnaciones de actos o resoluciones finales de autoridades electorales locales, asi como de 

aquellos que violen los derechos politico-electorales de los ciudadanos. 

Por ultimo, se transtiri6 al Tribunal Electoral la atribuci6n de calificar la elecci6n 

presidencial, que antes le correspondia al Colegio Electoral de la Camara de Diputados. El 

Tribunal Electoral sen\ el encargado de resolver en forma definitiva e inatacable las 

145 



impugnaciones que se prescnten sobre la elecci6n presidencial. 

En el 8mbito de los regimenes electorates locales, se determina que las constituciones y 

legislaciones locales en la materia garanticen un conjunto de principios y condiciones que 

resulten congruentes con las modificaciones incorporadas en el ordenamiento electoral federal. 

Entre ellos se incluyen los siguientes: a) autonomia e independencia de las autoridades que 

tengan a su cargo la organizaci6n de las elecciones y la resoluci6n de controversias en la materia; 

b) financiamiento publico equitativo para todos los partidos politicos; c) condiciones de equidad 

para el acceso de los partidos a los medios de comunicaci6n; d) fijar criterios para determinar 

limites en gastos de las carnpanas electorates; y e) tipificar delitos y faltas electorales, asi como 

de las respectivas sanciones. 

La reforma electoral de l 996 tambien modific6 sustancialmente el regimen politico

electoral del Distrito Federal. En este sentido, se determin6 la conversion de la Asamblea de 

Representantes en Asamblea Legislativa y se definieron nuevas atribuciones a esta, entre las que 

destacan: exarninar, discutir y aprobar la Ley de lngresos del Distrito Federal; nombrar, en caso 

de ser necesario, al sustituto del Jefe de Gobiemo, y expedir las disposiciones que rijan las 

elecciones locales. 

Asimismo, se dispone la elecci6n por votaci6n universal, libre, secrets y directa del Jefe 

de Gobierno (antes era nombrado y rernovido por el presidente de la Republica). En este tenor, se 

detenninan nuevas atribuciones para esta figura de gobiemo, a saber: presentar iniciativas de 

!eyes o decretos ante la Asamblea Legislativa; se le confieren facultades exclusivas respecto a las 

iniciativas de Ley de Jngresos y Presupuesto de Egresos; y funciones de direcci6n de los servicios 

de seguridad publica. 

En lo concemiente a la definicion del sisterna electoral, se modifica la integraci<'>n del 
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poder Legislativo de la Uni6n. En la Camara de Diputados se establece un limite maximo de 

representaci6n de la primera fuerza electoral, ahora seria de 300 diputados electos por ambos 

principios (mayoria relativa y representaci6n proporcional), es decir, un 60 por ciento de los 500 

escailos que la confonnan. 

Como complemento a la fijaci6n de un limite maximo de representaci6n, se adopt6 la 

disposici6n a determinar un limite a la eventual sobrerrepresentaci6n de las fuerzas politicas en la 

confonnaci6n de la camara baja. De ahi que ningun partido podnl contar con un niunero total de 

diputados que represente mas de ocho puntos respecto a su porcentaje de votaci6n nacional, es 

decir, se restringe a un maximo de ocho por ciento de diferencia en la relaci6n de votos-escailos. 

En cuanto a la integraci6n del Senado, y con el prop6sito de mejorar la f6rmula de 

representaci6n partidista en su conformaci6n, se incorpor6 el criterio de representaci6n 

proporcional para elegir a 32 de sus 128 integrantes. Ahora se eligirfan tres senadores por cada 

una de las 32 entidades federativas: dos por mayoria relativa y un tercero por la primera minorfa; 

en tanto que los 32 restantes serfan electos por la via proporcional mediante cl sistema de listas 

votadas en una sola circunscripci6n plurinominal nacional. 

Por ultimo, tambien se increment6 de 1.5 a dos por ciento el porcentaje de votaci6n 

requerido para que un partido politico adquiera el derecho de participar en la asignaci6n de los 

200 escailos de representaci6n proporcional en la Camara de Diputados, lo mismo que en la 

asignaci6n de escailos de representaci6n proporcional en lo que toca a la Camara de Senadores. 

Estc nuevo marco regulatorio en materia electoral serfa puesto a prueba en dos elecciones 

que significaron el fin del regimen de partido hegem6nico. Nos referimos, en efecto, a los 

comicios de 1997 y 2000, respectivamente. El primero llev6 al PRD a la jefatura de! Gobierno 

de! Distrito Federal (cargo que se eligi6 por primera ocasi6n), y cl segundo que otorgarfa el 
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triunfo a una alianza electoral encabezada por el PAN en la m6xima magistratura del pais, la 

presidencia de la Republica. Asi, despues de 71 aiios ininterrumpidos en los que un solo partido 

politico habfa mantenido el poder presidencial, se Jograba dar paso a la alternancia politica. No 

obstante que la altemancia no constituye un requisito sine qua non dentro de las democracias 

consolidadas, piensese por ejemplo en el caso de Japon, el caso mexicano requeria de la 

manifestaci6n simb61ica que esta supone dados Jos rasgos autoritarios del regimen de partido 

hegem6nico. 

Para arribar a esta nueva realidad --la alternancia--, hubieron de sucederse muchos ajustes 

a la Icy electoral, asi como un largo proceso de cambios estructurales que modificaron el roslro 

politico, econ6mico, social y cultural de nuestro pals. En Jo que se refiere a las modificaciones en 

materia electoral, ruta que sigui6 la transici6n mexicana, desde 1977 se iniciaron reformas que 

paulatinamente fueron liberalizando las estructuras de poder en Mexico. Sin embargo, la 

recurrente liberalizaci6n se convirti6 en un recurso ernpleado por la elite para su preservaci6n, tal 

y como lo acotamos a largo de este capftulo. 

Pero, como se sabe, la liberalizaci6n entrai\a modificaciones que pueden volver irreversible 

el regreso a la situaci6n originaria. En este sentido, la apertura Jiberalizadora iniciada en los ai\os 

setenta, lenta pero firmernente, hall6 Jos asideros para lograr su conversi6n en reglas e 

instituciones dernocraticas. En este rubro podernos ubicar a la reforma electoral de 1996, la cual 

viene a cerrar el largo proceso de transici6n dernocnltica ocurrido en el pals. 

Por ello concluimos que dicha reforma introdujo modificaciones de la mayor trascendencia 

para inyectar plena credibilidad hacia las autoridades electorales y equidad en las condiciones en 

que se desarrollan los comicios en Mexico. Para alcanzar estos propositos, y despues de 19 meses 

148 



de negociaci6n, se logro diseilar un nuevo marco nonnativo que garantizara -<:onstitucional y 

legalmento-, instituciones, autoridades y condiciones para desarrollar competencias electorales 

comparables a las desarrolladas en cualquier democracia en el mundo. Esta reforma, tambien, 

vendria a consolidar la formula adoptada para la integraci6n de 6rganos electorales, que por su 

desempello y aceptaci6n ha demostrado ser la mas eficaz para consttuir un regimen plenamente 

democri.tico, nos referimos, claro esta, a la ciudadanizaciOn. 

Notas 

1. S6lo cuando se present6 una escisi6n al interior del grupo gobemante surgi6 un polo de relativa 

oposici6n en las elecciones presidenciales. Juan Andrew AlmazAn en 1940, Ezequiel Padilla en 1946 y 

Miguel Henriquez Guzman en 1952, fueron los contendientes mas visibles al partido hegem6nico. Sus 

candidaturas significaron import.antes escisiones de la elite gobernante, y aunque lograron atraer a un 

nlimero importante de seguidores, no trascendieron, ni en tiempo ni en organizaci6n, mas all& de la 

coyuntura electoral. Otra cosa sucederia con Cuauhtemoc Cardenas, asunto que veremos mas adelante. 

2. Durante decadas las conflictos, demandas e intereses obreros y campesinos fueron procesados por las 

instancias y conductos gremiales, diseftados para tal fin por el I'Cgimen de partido hegem6nico. Antes de 

1968 se habian registrado importantes rnovimientos sindicales y campesinos. ~ 1958, la huelga de los 

ferrocarrileros y las invasiones de tierras al norte del pafs, encabezadas por la independiente Uni6n 

General de Obreros y Campesinos de Mexico (UGOCM), y en 1964 y 1965, el movimiento de los 

medicos, constituyeron polos importantes de presi6n al regimen, peso nunca lograron poner en entredicho 

los logros dcl sistema. En cambio, el movimiento estudiantil de 1968, que incorpor6 algunos sectores 

urbanos de la clase media, rebas6 los limites sectorialcs y de organizaci6n gremial tradicionales. Esta 

situaci6n evidenci6 sin duda una crisis mas profunda, que adetnaS de politics fue moral. La erosi6n de la 

confianza hacia el regimen y de los valores de orden y homogeneidad revelaron a una sociedad que habia 
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cambiado pcro que no encontraba los espacios para expresar dicha transfonnaci6n. Asimismo, expuso, 

tragicamente, la cerrazon del regimen, el cual habfa optado por reprimir brutalmente las voces divergentes. 

3. Jaime F. Cirdenas Gracia, TransiciOn politica y reforma con.stitucional en Mhico, Mexico, UNAM, 

1994, p. 74. 

4. La reforma electoral de Echeverria s6lo elev6 de 20 a 25 el numero tope de diputados de partido 

(concedidos desde la reforma de 1963) y otorg6 representaci6n a todos los partidos entonces existentes en 

las instancias electorates federales. No obstante, el Partido Comunista Mexicano qued6 al margen de la 

refonna, y con et un nUl11ero importante de organizaciones de izquierda, algunas de las cuales se 

radicalizaron y dieron origen a la formaci6n de guerrillas urbanas y rurales. Lo anterior signific6 una 

muestra contundente de las limitaciones de esta reforma aperturista. 

S. Durante el sexenio de Echeverria gran parte del gasto pUblico estuvo dirigido a programas sociales 

enfocados principalmente hacia los trabajadores del campo y la ciudad. Los espacios politicos y 

econ6micos para los sectores tradicionales fueron ampliados notablemcnte: "1971, Comisi6n Nacional 

Tripartita, Consejo Nacional para la Cultura y la Recreaci6n de los Trabajadores; 1972, lnfonavit; 1973, 

ampliaci6n de Conasupo, Fondo Nacional de Fomento y Garantfa para el Consumo de los Trabajadores; 

1974, Instituto National del Consumidor; 1975, Procuradurfa Federal del Consumidor y Comite Mixto de 

Protecci6n al Salario, entre otras ( ... )". Samuel Le6n y German Perez, De faerzas politicas y partidos 

politicos, op. cit., p. 13. Sin embargo, el programa econ6mico del gobiemo trajo a la larga mayor inflaci6n 

y un endeudamiento millonario con el exterior. 

6. El distanciamiento con el sector empresarial, fundamentalmente con el grupo Monterrey, tuvo como 

respuesta la formaci6n de organiz.aciones empresariales. Para manifestar su desacuerdo con algunas de las 

politicas del presidente Echeverria se formaron en 1975 el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el 

Consejo Mexicano de Hombres de Negocios. 

7. La refonna de 1977 incorpor6 las siguientes innovaciones: facilit6 el registro de nuevos partidos; 

estableci6 dos modalidades para el registro de partidos ( definitivo y condicionado) con el prop6sito de 
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ofrecer algunas ventajas a los partidos pcqueiios; reconoci6 a las asociaciones politicas nacionales; 

aumentO el n6mero de diputados de trescientos a cuatrocicntos ( estos nuevos cien diputados serian electos 

por el sistema de representaci6n proporcional y estarian reservados a los partidos de oposici6n. aunque 

estos partidos tambien podfan competir en los distritos uninominales); todos los partidos estarian 

representados en la Comisi6n Federal Electoral; los partidos con rcgistro condicionado tuvieron derecho a 

voz pero no a voto dentro de las instancias electorales; se estableci6 el financiamiento pllblico; y se 

perfeccion6 el acceso de los partidos de oposici6n a las medias de comunicaci6n. Con esta refonna 

tambien se le concedi6 reconocimiento legal a la izquierda hist6rica. El PCM, que se habla mantenido por 

dCCadas en la ilegalidad. pudo obtener su registro, primero condicionado y despuCS definitivo, para 

contender en las elecciones. 

8. Kevin J. Middlebrook. "La liberalizaci6n polftica en un regimen autoritario", en Guillermo O'Donnell, 

Philippe Schmitter y Laurence Whitehead (comps.), Transiciones desde un gobierno autoritario. America 

Latina, vol. 2, Buenos Aires, Paid6s, 1988, pp. 216-217. 

9. Cesar Cansino, Construir la democracia; limites y perspectivas de la transiciOn en Mexico, Mexico, 

PomWCIDE, 1995, p. 32. 

10. Dieter Nohlen. Los sistemas electorales en America Latina y el debate sobre la reforma electoral, 

Mexico, UNAM, 1993, p. 134. 

11. Para una infonnaci6n detallada sobre estos procesos pue<le consultarse: Juan Molinar, "Los procesos 

electorales: 1983-1987", en German Perez y Samuel Le6n (coords.), 17 angulos de un sexenio, Mexico, 

Plaza y Janes, 1987, pp. 189-223. 

12. Jacqueline Peschard. "i,QuiCn controla las elecciones?", Etcetera, nUm. 40, Mexico, 4 de noviembre de 

1993,p.17. 

13. Jorge Javier Romero, "El pantano de la transici6n mexicana", Nexos, Illlm. 176, MCxico, agosto de 

1992, p. 40. 

14. Jaime Gon:z.Alez Graf, "La crisis del sistema", en Jaime Gonzalez Graf (comp.), Las elecciones de 
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/988 y la crisis de/ sistema politico, Mexico, IMEP/Diarui, 1989, p. 138. 

lS. Dieter Nohlen. Los sistemas .... op. cit., p. 138. 

16. Para una lectura puntual de los alcances de la refonna electoral de 1990, se recomienda consultar: Jose 

Woldenberg, "iQue fue y que seni de la legislaci6n electoral?", Nexos, num. 170, Mexico, febrero de 

1992, pp. 37-44. 

17. Jacqueline Peschard, "La organizaci6n de las elecciones de 1991: en deuda con la imparcialidad", en 

Alberto Aziz y Jacqueline Peschard (coords.), Las e/ecciones federa/es de /99/, Mexico, CIIH, 

UNAM/Pomla, 1992, p. 141. 

18. Jorge Alcocer V., "El ciclo de las refonnas electorates", Voz y Voto, num. 45, MCxico, noviembre de 

1996, p. 8. 

19. Jaime Gonzalez Graf, "Las perspectivas del sistema politico", op. cit., p. 196. 

20. Lorenzo Meyer, "El Ilmite neoliberal", Nexos, num. 163, Mexico,julio de 1991, p. 32. 

21. De acuerdo al Centro de Estudios de Opinion Publica (CEOP), antes del proceso electoral de 1991 el 

62 por ciento de los entrevistados en una encuesta nacional tenfa una buena imagen del Pronasol. Este 

Pais, num. 7, Mexico, nctubre de 1991, pp. 9-11. 

22. Estos datos fueron tomados de Jorge Alcocer y Rodrigo Morales, "Mitologia y realidad del fraude 

electoral", Nexos, mim. 166, Mexico, nctubre de 1991, pp. 27-40. 

23. Para un anilisis detallado de estos procesos se recomienda <:<>nsultar: Jose Antonio Crespo, Urnas de 

Pandora. Parlidos politicos y elecciones en el gobierno de Salinas, op. cit., pp. 169· l 96. 

24. Un buen resumen sobre los contenidos de la refonna electoral de 1993 pUC<le encontrarse en: Luis 

Farias Mackey, "Loque nose ha dicho de la reforma electoral", Etcetera, nUill. 39, Mexico, 28 de octubre 

de 1993, pp. 14-16; y Jos6 Waldenberg "1994: elecciones y legalidad", Nexos, nwn. 195, Mexico, marzo 

de 1993, pp. 51-61. 

25. AdriAn Acosta Silva, "lmagenes de un tiempo liquido. Los limites de la liberalizaci6n politica en 

MCxico", Nexos, nUIIl. 211, MCxico,julio de 1995, p. VII. 
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26. Soledad UllleZA, "La inccrtidumbre ... ", op. cit., pp. 47-48. 

27. Sc coosidenron dclitos clecto!lllcs: cl canje de voto por dinero, dadiva o servicio; el condicionamiento 

de alg,ln servicio publico a carnbio del voto; cl transporte de grupos de votantes (el Uarnado carrusel); la 

realizacion de desayunos pollticos el dia de la clcccion; la induccion del voto por parte de l!deres o 

funcionarios sobre sus subordinados; cl pennitir votar a las personas que no reunan los requisites para 

cllo; y quien inlroduzca o sustraiga ilicitamente de las umas boletas electorales. Ver La Jornada, 17 de 

marzo de 1994, pp. 15-16. 

28. German Perez Fenw,dez del Castillo (comp.), Elecciones a debate 1994 (testimonio y juicio de los 

observadores; los resultadosfina/es), Mexico, Diana, 1994, p. 18. 

29. El tex.to preparado por los consejeros, nos dice al respecto: "Efectivamente el problema no es que los 

funcionarios pllblicos tengan simpatias politicas o fonnen parte de un partido poHtico, sino que en el caso 

especffico del IFE. la mayoria de sus altos funcionarios pertenecen a un solo partido", La Jornada, 1 ° de 

noviernbre de 1994, p. 6. 

30. Al respec:to vale la pena destacar el infonne "Alianza Civica/Observaci6n 94". Para quien quiera 

profundizar al respecto cfr. Coyuntura, nurns. 54-55, Mexico, noviernbre-diciembre de 1994, pp. 49-57. 

31. Datos extraidos de Ricardo de la Peila y Rosario Toledo, "1994: Geografia electoral", Etcetera, mim. 

85, Mexico, 15 de septiernbre de 1994, p. 3. 

32. Tornado del Gobierno Mexicano. CrDnica mensual, tomo I, Presidencia de la RepUblica, Direcci6n 

General de Comunicaci6n Social, diciembre de 1994, pp. 23-28. Las cunivas son mias. 

33. El PAN obtuvo un total de 9,146,841 votos, el 26.6 por ciento de la votacion total. Esos sufragios se 

tradujcron en 25 posiciones en la Camara de Senadorcs y en 119 diputados en la canwa baja. Por su parte, 

el PRD obtuvo S,852,000 votos, el 17 por ciento de la votaci6n total. Tai fuerza electoral se tradujo en 71 

diputados y ocho senadores. Cfr. Ricardo Becerra, Pedro Salazar y Jose Woldenberg La mecanica de/ 

cambio politico en Mhico. Elecciones, partidos y reformas, MCxico, Cal y Arena, 2000, pp. 366-367. 
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34. Acuerdo Politico Naciottal, MCxico, Presidcncia de la Rep(lblica, Direcci6n General de Comunicaci6n 

Social, 17 de febroro de 1995. 

35. Asistieron a la finna los entonces dirigentes de los cuatro partidos con representacion en la Camara de 

Diputados: Albeno Anaya Gutierrez, coordinador de la Comisioo Nacional Politica del PT; Porfirio 

Murioz Ledo, presidente del ComitC Ejecutivo Nacional del PRO; Carlos Castillo Peraza, presidente del 

ComitC Ejecutivo Nacional del PAN; y Maria de los Angeles Moreno, presidenta del ComitC Ejecutivo 

Nacional del PRI. 

36. Se llam6 asf al ejercicio de discusi6n y acercamiento irnpulsado por Ios consejeros ciudadanos, Jose 

Agustin Ortiz Pinchetti y Santiago Creel Miranda. En este espacio confluyeron miembros de partidos 

politicos y especialistas en materia electoral. 

3 7. Eduardo Castellanos Hernandez, Las refornias de 1996, MCxico, Centro de lnvestigaci6n Cientifica 

"Ing. Jorge L. Tamayo", A.C., 1998, p. 382. 

38. Ricardo Becerra, Pedro Salazar y Jose Woldenberg, La meccinica de/ cambio polilico en Mh:ico ... , op. 

cit., p. 374. 

39. Citado por Carlos Axel Morales Paulin, Reforma al sistema e/ec/oral mexicano, MCxico, Plaza y 

Valdes, 1997, pp. 48-49. 

40. Quien este interesado en conocer los 60 puntos puede consultar el documento complete en: Eduardo 

Castellanos Hernandez, las reformas de 1996, op. cit., pp. 381-391. 

41. El documento integro puede revisarse en: Carlos Axel Morales Paulin, Reforma al Sistema e/ecloral 

mexicano, op. cit., pp. 68-87. 

42. Se aprobo con 457 votos a favor, y cuatro en contra, la nueva integracion del Consejo General del IFE. 

Jose Woldenberg Karakowsky, fue electo como consejero presidente. En tanto que Jo~ Barragan 

Barragan, JesUs Cantu Escalante, Jaime Cardenas Gracia, Alonso Lujambio lrai.Abal, Mauricio Merino 

Huerta, Juan Molinar Horcasitas, Jacqueline Peschard Mariscal y Emilio ZebadU8 Gonz.a.Iez, fueron 

designados consejeros electorates. Como consejeros suplentes quedaron: Gast6n Luken Garza, Jose 
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Florencio Fem6ndez Santillan, Virgilio Rivera Delgadillo, Fernando Serrano Magallon, Rosa Maria de la 

Peila Gan:ia, Joel Ortega Jua,ez, Leonardo Valdes Zurita y Francisco Jose de Andrea Sanchez. La 

Jornada, 31 de octubre de 1996. 

43. De este modo son magistrados de la sala superior: Leonel Castillo Gonzalez, Jose de Jesus Orozco 

Henriquez, Jose Luis de la Peza Mui\oz Cano, Jose Fernando Ojesto Martinez Porcayo, Eloy Fuentes 

Cerda, Alfonsina Bertha Navarro Hidalgo y Mauro Miguel Reyes Zapata. Por su pane, son magistrados de 

la sala regional del Distrito Federal: Javier Aguayo Silva, Francisco Javier Barreiro Perera y Maria Silva 

Ortega Aguilar de Ortega; de la sala regional de Monterrey: Carlos Emilio Arenas Batiz. Francisco Bello 

Corona y Maximiliano Toral Perez; de la sala regional de Jalapa: Jose Luis Carrillo Rodriguez, David 

Celina Mmchi y Martha Leonor Bautista de la Luz; de la sala regional de Guadalajara: Gabriel Gallo 

Alvarez, Jose Luis Rebollo Femandez y Arturo Barraza; y de la sala regional de Toluca: Angel Rafael 

Diaz Ortiz, Carlos Ortiz Martinez y Salvador Castro Zabaleta. Cfr. La Jornada, 1° de noviembre de 1996. 
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Conclusiones 

Uno de los impedimentos mas claros para la consolidacion del expediente electoral en nuestro 

pais como mecanismo democratico de participaci6n y representaci6n politicas, fue la 

composicitln de los 6rganos electorales. En efecto, el monopolio que durante decadas 

mantuvieron el gobiemo y el partido oficial sobre las instancias comiciales fue uno de los 

factores que limit6 el ejercicio imparcial y equitativo de las autoridades encargadas de organizar, 

vigilar y calificar las elecciones. 

A partir de la centralizaci6n de los procesos electorales en 1946, la instituci6n electoral se 

conform6 con un clam dominio de los poderes publicos (Ejecutivo y Legislativo) y del partido 

oficial. Las elecciones desde entonces jugaron hasta cierto punto un papel plebiscitario, puesto 

que la poblaci6n, ratificaba o no, una decision tomada con antelaci6n por el gobiemo, al tiempo 

de que la oposici6n no contaba con la fuerza ni las condiciones para disputarle el poder al PRI. 

Por ello, a la ausencia de condiciones reales para la competencia, habia quc agregar el 

comportamiento parcial de las instancias electorates. 

Esta situaci6n se prolongaria por de<:adas, ya que a pesar de la realizaci6n de numerosas 

reformas clectorales a partir de 1963, y mas especificamente despues de la reforma politico

electoral de 1977, se habia mantcnido intocado el asunto de la integracion de los 6rganos 

electoral es. 

Como apuntarnos a lo largo de! presente trabajo, la modemizaci6n econ6mica que 

impulse'> el regimen deriv6 en una mayor diversificaci6n de la sociedad. La emergente pluralidad 

de opiniones no podia seguir reflejBndose en la imagen de una sola instituci6n politica. Al mismo 

tiempo, el deterioro en las condiciones de vida que provoc6 el desdibujarniento del llarnado 
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.. milagro mexicano" propici6 la aparici6n de una opini6n pUblica mils critica hacia la gesti6n 

gubernamental y la acentuacion de una percepcion social adversa al regimen. 

Mexico cambiaba pcro no asi sus instituciones politicos. El movimiento estudiantil de 

1968 rcve16 con creces esa realidad: la cerrazon de una elite politica que se negaba a aceptar el 

carnbio. Sin embargo, los riesgos de una crisis politica que pusiera en entredicho la continuidad 

del regimen obligaron al gobierno a adoptar medidas tendientes a una mayor apertura. 

Es preciso mencionar que algunas de las modificaciones a la legislaci6n electoral 

aportaron una mayor confluencia de ofertas politicas, mismas que detenninaron el surgimiento de 

un incipiente sisterna de partidos. En efecto, uno de los rasgos de la liberalizacion politica estriba 

en el desarrollo de espacios que mas tarde puedan alentar los carnbios que inicialmente el 

regimen buscaba conjurar. 

Pero mas alhl de las aportaciones que trajo consigo el reformismo electoral, min quedaban 

pendientes asuntos de la mayor importancia, como, por ejernplo, el de la integraci6n de los 

6rganos electorales. La negativa de! regimen a incorporar instituciones y autoridades imparciales 

revel6 la verdadera cara de la apertura politica: conceder ciertos espacios a la oposicion para 

evitar su desbordarniento y radicalizaci6n, pero sin afectar la hegernonia del partido oficial. 

Para las elecciones de 1988, el regimen tendria que enfrentarse a una situaci6n muy 

distinta a la experimentada apenas diez aiios antes. La crisis econ6mica de 1982, la ineficacia 

gubernarnental para enfrentar los estragos de! sismo de 1985, y la movilizaci6n estudiantil que 

paraliz6 a la UNAM a principios de 1987, se conjugaron para hacer generalizada una dernanda 

que no podia seguir ocultilndose: mayor democratizaci6n politica. 

El veredicto electoral de 88 provoc6 malestar e irritaci6n no s6lo entre los partidos de 

oposici6n mas importantes (el FDN -posteriormente PRO- y el PAN), sino tarnbien entre 
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amplios sectores de la poblacion. La movilizacion postelectoral no unicamente amenazo la 

continuidad del regimen sino sobre todo alerto respecto a los limites de la apertura iniciada desde 

los ailos setenta. 

Ahora mas que nunca resultaba evidente la necesidad de confeccionar un nuevo marco 

normativo que diera cabida a esa innegable pluralidad que florecia a lo largo y ancho de! pais. 

Carlos Salinas se encontro con la posibilidad hist6rica de efectuar una verdadera democratizaci6n 

politica, pero prefiri6 estirar aun mas la estrategia aperturista. 

De suerte que las primeras dos reformas electorales impulsadas por Salinas, las cuales 

introdujeron importantes modificaciones, como la creaci6n del Instituto Federal Electoral (IFE) y 

el C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en 1990, y la 

introducci6n de nuevos requisitos y f6rmulas de designaci6n de funcionarios electorales en 1993, 

no 101,>raron resolver de fondo el problcma de incredulidad hacia las instancias electorales, sobre 

todo la quc albcrgaba uno de los partidos de oposici6n mas importantes de! pais, el PRO, mismo 

quc no aval6 ninguna de las dos reformas. 

Sin embargo, ni la popularidad de la institucion presidencial, ni la recuperaci6n priista en 

las elecciones intermedias de 1991, lograron evitar la crisis que ocurriria en la recta final de! 

scxcnio salinista. Esta crisis cobr6 magnitudes insospechadas y estaria muy lejos de asernejarse a 

las que sus antecesores tuvieron que afrontar. 

La gravedad de la situaci6n exigia respuestas contundentes. Por ello, y en medio de una 

delicada situaci6n politica marcada por la ernergencia de una guerrilla en Chiapas y el asesinato 

de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la presidencia de la Republica, se dio inicio a un 

acercamiento entre gobiemo y oposici6n para pactar una nueva reforms politica. Esta refonna 
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constituyo, dcsde mi punto de vista, el inicio de la dernocratizaci6n electoral, o para decirlo con 

otras palabras, el fin de la liberalizaci6n politica. 

En efecto, la incorporaci6n de consejeros ciudadanos en el seno de la maxima instancia 

electoral de nuestro pals no solo inyect6 una credibilidad nunca antes vista hacia la autoridad 

electoral, sino tambien inici6 una ruta que modificaria sustancialmente el significado de las 

elecciones en nuestro pals. Se estaba, ni mas ni menos, ante la nada despreciable oportunidad de 

devolver a las elecciones su verdadera funci6n democratica. 

Bajo este compromiso, los consejeros ciudadanos pugnaron desde su incorporaci6n por 

reglas mas transparentes y condiciones mas equitativas para la elecci6n. Esto puede observarse 

con relativa claridad en los acuerdos que adopt6 el Consejo General previos al 21 de agosto. 

Dichos acuerdos, dcsde aquellos que fueron mas de caracter tecnico, como el Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP), hasta aquellos que buscaron incidir en las 

condiciones de la elecci6n, como las constantes exhortaciones para el buen comportarniento de 

los medios de comunicaci6n, coadyuvaron de forma decisiva no solo en la construcci6n de un 

mejor clirna para el desarrollo de la elecci6n, sino sobre todo buscaron garantizar el respeto 

absoluto al mandato de las urnas. 

Por lo que respecta a la normatividad en materia electoral definida en 1994, aun quedaron 

algunos pendientes que buscaron ser superados con la reforma que tuvo lugar en 1996. Sobre 

estas lagunas destaca el hecho de que aun se mantuviera la presencia del poder Ejecutivo al 

interior de la organizaci6n electoral. Por la peculiaridad de nuestro sistema politico, que conjuga 

un presidencialismo sin acotaciones y un partido politico hegern6nico reticente a la 

dernocratizaci6n de las instancias electorales, se volvla urgente una modificaci6n que 

profundizara la autonomia de los 6rganos comiciales. 
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Asimismo, la inconveniencia de que el area ejecutiva del lFE, aquella encargada de la 

gesti6n cotidiana del proceso electoral, estuviera confonnada en su mayoria por miembros de una 

sola fuerza politica, restaba credibilidad en su ejercicio (por lo menos este aspecto mereci6 una 

amplia critica de los consejeros en 1994). La brecha que separaba al area ejecutiva de su 

contraparte polftica o deliberativa requeria de un nuevo esquema que acortara la distancia entre 

ambas areas. 

Pero mas alla de estos elementos, el proceso electoral de 1994 dej6 un importante legado 

para el entramado institucional del pals: acentuo la confianza de partidos y ciudadanos en el 

expediente electoral como mecanismo democl'Btico para dirimir pacificamente las diferencias; 

acerc6 a los partidos polfticos que desde entonces privilegiaron el dialogo y la negociaci6n como 

la f6nnula id6nea para la construcci6n de acuerdos; modific6 sustancialmente la geografia 

electoral del psis, la cual revel6 la presencia y arraigo de Ires partidos politicos con alcance 

nacionel; elev6 la competitividad de los comicios mediante el fortalecimiento de las campailas 

televisivas y el debate entre los tres candidatos mas fuertes; y demostr6 al PRI que era posible 

ganar una elecci6n sin recurrir al fraude electoral. 

Con estos precedentes, entre diciembre de 1994 y agosto de 1996 se discutieron y 

negociaron los puntos basicos para una nueva refonna electoral que abarc6 distintas facetas y 

etapas de la competencia electoral. En lo que corresponde a la confonnaci6n de los 6rganos 

electorates, dicha refonna profundiz6 el proceso de ciudadanizaci6n iniciado en 1994, mediante 

una nueva f6nnula de integraci6n de! Consejo General del JFE. A partir de! 96, dicho 6rgano 

qued6 confonnado de la siguiente manera: un consejero presidente y ocho consejeros electorales, 

con derecho a voz y voto, mismos que son designados por la mayoria calificada de la Camara de 

Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios; un secretario ejecutivo, con derecho a voz 
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pero sin voto, quo sustituye al director y al secretario generales, quien es nombrado por las dos 

terceras partes del Consejo General a propuesta de! consejero presidente; un consejero por cada 

grupo parlamentario del poder Legislativo, con derecho a voz pero sin voto; y un representante de 

cada partido politico nacional con registro, tambien con derecho a voz pero sin voto. 

De la nueva conformaci6n de! Consejo General, Jo que mas salta a la vista es la salida de! 

secretario de Gobemaci6n y la perdida de voto para los representantes de! poder Legislativo. De 

ahora en adelante, serian ciudadanos sin filiaci6n o sello partidista quienes tomarian las 

decisiones al interior del maximo 6rgano electoral. Al mismo tiempo, para atenuar la distancia 

entre las ,lreas ejecutiva y deliberativa, se establece la posibilidad de que los consejeros 

electorales conformen comisiones que supervisen el trabajo de las direcciones ejecutivas de! 

Jnstituto. 

A raiz de la reforma de 1996, cada vez hay menos cosas por hacer en materia electoral. En 

la medida en que los procesos electorales adquieran una completa normalidad dernocratica, sobre 

todo en lo que se refiere a las condiciones de la competencia y a la aceptaci6n por todos los 

contendientes del veredicto electoral, podrim eliminarse los multiples candados que, en aras de 

ofrecer mayor confianza, volvieron sumamente barroca nuestra legislaci6n en la materia. 

Por tanto, creo que el punto fundamental de la agenda politico de este nuevo siglo y 

milenio ya no Jo constituye el de los procesos electorales. Paulatinamente vernos como se 

consolidan instituciones, normas y autoridades electorales no s6lo a nivel federal sino tambien 

local. Cada vez son mas comunes la incertidumbre y expectativas generadas por los procesos 

electorales. Al mismo tiernpo, observarnos la construcci6n de un autentico sisterna de partidos. 

Prueba de eJlo lo dernuestra el tripartidismo a nivel nacional. Lejos estarnos de la arbitraria 

divisi6n que hacia al norte panista y al sur perredista. 
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Sin embargo, todavia existen numerosos pendientes para consolidar nuestra incipiente 

democracia. El mayor de ellos lo constituye la tan esperada "Reforma de! Estado", misma que 

debera acotar el poder presidencial y eliminar las facultades metaconstitucionales del presidente; 

dar paso a una efectiva divisi6n de poderes; hacer cierto el federalismo; y establecer un autentico 

Estado de Derecho. 

Asimismo, resulta urgente resolver el conflicto en Chiapas asi como la situaci6n que 

viven los indigenas de todo el pais. Tambien se requiere un combate serio contra el narcotn\fico y 

la delincuencia organizada que en los ultimos ailos han propagado una ola de inseguridad, 

violencia e impunidad. Todo cllo precisa de condiciones sociales y materiales que hagan posible 

el florecimiento de nuevas actitudes ciudadanas. Sen\ entonces inaplazable el disminuir la terrible 

brecha que existe entre ricos muy ricos y pobres muy pobres que al parecer se ha mantenido 

como constante hist6rica en nuestro pais. 

Por Ultimo, creo que la consolidaci6n democrlltica en MCxico pasa necesariamente por el 

fortalecimiento de valores que posibiliten el reconocimiento de derechos y responsabilidades 

ciudadanas que busquen incidir dentro del espacio publico, a fin de construir un comportamiento 

civico mas informado y participativo. La democracia no es algo abstracto, es una realidad 

cotidiana que se construye en la convivencia y se pn\ctica en las actitudes, y de la coal los 

ciudadanos son un actor primordial. 
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