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INTRODUCCION 

La respuesta al por qué de esta investigación se basa en que considero que uno 

de los hechos más sobresalientes del final del siglo XX, es sin duda, el predominio 

de la democracia sobre el autoritarismo; las transiciones a la democracia en el 

sur de Europa, en América Latina y en el sudeste asiático a lo largo de los años 

setenta y ochenta, y el derrumbe de los regímenes totalitarios de Europa del 

Este, conocidos como socialismo real, durante el segundo lustro de los ochenta, 

apuntalaron a las grandes democracias e impulsaron la emergencia de nuevas 

sociedades transformando de manera radical el mapa geopolítico mundial, 

apoyado en la globalización de los medios de comunicación, dicho proceso ha 

significado un profundo cambio en los valores y las percepciones de las 

sociedades contemporáneas a favor de los derechos y las libertades 

fundamentales del ser humano. 

Sin embargo, una~ condición para_ que una democracia pueda darse y las 
- - . -- ·-· ·\,- . 

autoridades •cuenten _cOn le.gitimidad • __ suficiente, _es que exista< participación 

electoral de loscfudadarí~scada vez que se renue~en-lospoderes públic;s. El 

sufrngio no sólo revela pref~renC:ias pdlíticas, ~illd in~erés ~Óciate~las decisiC>;,es 

fundamentales. ,'.··.::~:~-';' ,· ~ 
-. · ... ,_. 

, -: .-·c .. <:·::,;:~·'-·': ·,_:'.~:~:/:\·.:,··. ; ·-_:·. ·.,- .::-·:-~?-:.·"·'<t. :·;.; ··. ,-: 

En la transformación de[a:s p;.áC:tÍC:asipblítÍC:~s_qÜ~i·~J-~fis~r\lan e~·México y en 

~~l::~~:~:i::~~~~~;}f:~~j/j~~:~~!~~~~t~~;~~~"f.·~[~~~ :; 
-~":; - <"'::· ·,~ ·,.-. _, :·,,·~·.':>·,:~;·. 

En el presente trabajo se examina la e~61uC:iÓn;~cie~t~'ciel~rocesode ref~rmas 
electorales en el país, durante_los' a~os'199o ai 2001 ;-/s~ 'impacto en· el.ámbito 

electoral en el estado de Baja C~lifo;ni~, ·s~s resuÍtados y las asignaturas 

pendientes. 



El efectuar una investigación sobre el tema electoral en Baja California en el 

periodo 1990 - 2001, nos circunscribe en una deliberación a fondo sobre las 

siguientes cuestiones: ¿que ha pasado con las cuestiones electorales en este 

tiempo y principalmente en Baja California?, ¿Cómo han impactado en la decisión 

de elegir a los gobernantes con los acontecimientos externos en los asuntos 

públicos y de gobierno como consecuencia de los procesos de globalización? 

El problema de la capacidad de gobierno en México, ha sido relacionado como 

una tendencia a señalar a la sociedad como la responsable de intentar alterar el 

orden político establecido. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento jurídico 

superior de la nación, establece como forma de organización política del Estado 

Mexicano la de una República representativa, democrática y federal. El Estado 

Federal Mexicano se integra por 31 estados y un Distrito Federal (Ciudad de 

México), que funge como sede de los poderes federales. 

Los 31 estados son autónomos en lo relativo a su régimen interior, el cual pueden 

modificar siempre y cuando no contravengan las disposiciones establecidas en la 

Constitución General. 

La forma de gobierno del Estado Ni'exíd;~~ tiene ·como base el principio de 

divisiones de competenclas entr~ lÜ~tf>Ó~~~~s Ejecutivo, . Legislativo y Judicial, 

como instancias dif~re~ciada~ de;~Jt"h;fd~d,~Úyas facultades y atribuciones se 

encuentran jurídicament~ ~~~~1a'cl~i ~·te\i~ft~~a;s'. · ... · 
:',-<:_<~,·:,:·: ~-'-::!~:: .. «"\:,- <~·" ·_.-.; 

De acuerdo a la Con~Útt.Íción, et'Poc:le'r.·Eje~1./tivo tiene un carácter unitario ya 

que su ejerci~io 'sólo le ·~o~~e~p~~d~··a ~Ú ti~Gtár, el Presidente de los Estados 

Unidos· Mexicanos, q~i~~. ~s~l~gfdo medfante elección directa y por sufragio 

universal cada seis años. 
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Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de México los cargos de 

representación popular son por la vía electoral, única fuente jurídicamente 

válida, reconocida y legítima para la integración de los Poderes Ejecutivo 

(Presidente de la República) y Legislativo (Diputados y Senadores). El Poder 

Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación), por su parte, se conforma con 

la intervención de los otros dos Poderes. 

El desarrollo electoral mexicano de los últimos años se ha venido orientando con 

las aportaciones de la ciudadanía, el estado, los partidos políticos, las 

asociaciones políticas, las organizaciones no gubernamentales hacia la plena 

vigencia de los cinco principios rectores del Instituto Federal Electoral (IFE): 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como el 

crecimiento de la competencia electoral debido a la mayor participación de la 

ciudadanía en los procesos electorales, no sólo como electores sino como parte 

activa en la preparación y desarrollo de los procesos electorales para elegir a sus 

gobernantes. 

La teoría política considera que quien voluntariamente desiste del derecho a 

votar, por la razón que sea, automáticamente transfiere su facultad de elegir a 

quien aceptar ir a las urnas. Su derecho no es conculcado, sino voluntariamente 

transferido a otros. Sin embargo, una democracia no puede considerarse sana si 

tiene niveles de votación significativamente menores al 50 por ciento. 

Las recientes elecciones locales real izadas en el estado de Baja California. han 

puesto al descubierto una tendencia al aumento del abstencionismo e11 la enti.dad 

que pasó del 53% en 1998 al 64% en el 2001, pese a incluir en la Ley de 

Instituciones y Procesos• Elec"torales del Estado de Baja California ideas 

innovadoras para derrotar' el abstencionismo, como son: la regulación de las 

precampañas, contar con.Una credencial de elector estatal que a diferencia de la 

federal, el ciudadano la ~~cibe·en su domicilio y no tiene que ir al módulo, 4% de 

la votación estatal emitida para tener derecho a diputados de Representación 

Proporcional, etc., por lo que es necesario analizar las características 
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particulares del estado, como los factores físicos (calor), institucionales (ó~gano 
electoral, credencial de elector estatal, registro estatal); factores sociales 

(emigración), y políticos entre otros. 

El propósito de este documento es analizar como se. han desarrollado las 

reformas electorales en México y sus consecuencias electorales en el estado de 

Baja California durante el periodo 1990-2001, así como las condiciones políticas, 

sociales y administrativas que permitieron reformas electorales en el estado de 

Baja California para el proceso electoral del 8 de julio del 2001, y la integración, 

organización y funcionamiento del órgano estatal electoral del estado. 

El carácter de la investigación adopta el método analítico-descriptivo, 

entendiendo por análisis como el estudio de un concepto descomponiéndolo en 

las partes que lo forman, para observarlas separadamente. Descriptivo, que 

consiste en detallar acontecimientos, agrupándolos en una unidad para realizar 

el razonamiento más completo. Ambos procedimientos adquieren igual, mayor o 

menor importancia relativa en distintos momentos durante el proceso de la 

investigación. Así, el primer capitulo contempla la investigación del marco 

conceptual y teórico de los aspectos electorales en general. 

El segundo apartado aborda las reformas político electorales a nivel federal que 

dieron origen a una nueva conformación geo-electoral en el país que valldesde la 

presidencia de la República hasta los ay~ntamientos, para com.pr~bar que'con el 

desarrollo electoral que se dio en México durante.los años 199CJ~zoo1, se logró 

una mayor democratización y alternancia d.el poder en eÍp;í~>'';_ 

Por su parte el capítulo tercero abarca ;a evoGci:n ~l~:t~r:l d~sde 1990 en. el 

estado de Baja California, ~ontempla~dc) las refórmas,de ·1994 y 1997.h~sta la 

última de septiembre de2000. 
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Finalmente se presentan algunas conclusiones y propuestas circunscritas al 

ámbito estatal y nacional, por considerar de mi parte que no hay ninguna 

diferencia en ambos procesos. Asimismo, se presentan como anexos los 

resultados electorales en el estado de Baja California, así como una gráfica sobre 

el comportamiento de la participación ciudadana a nivel nacional por cada tipo 

de elección. 
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CAPÍTULO 1.- ·MA.Rc0TEORICO .. 

Después de varias décadas de férreo control de los órganos electorales por parte 

del Poder Ejecutivo salta la pregunta de ¿cuál es su futuro?. Los órganos 

electorales por mucho tiempo fueron el eje de la certidumbre electoral del 

régimen, en ellos encontraron la forma de legitimar sus decisiones tornadas en la 

cúpula política por un puñado de personas. Con el paso del tiempo y producto de 

la ilegitimidad electoral provocada por la falta de respeto a la voluntad 

ciudadana, la élite gobernante se vio en la necesidad de liberalizar el régimen y 

con ello abrió paso a un proceso de transición política, cuyo eje estratégico fue 

la liberalización de los órganos electorales y, en este periodo, la meta fue 

diseñar una estructura que pudiera encarar los retos que la democracia impone. 

Al establecerse un régimen democrático la característica esencial es la 

incertidumbre, entendida esta como la posibilidad de que cualquier contendiente 

electoral pueda obtener el triunfo bajo reglas bien definidas. La importancia de 

ella radica, también, en que abre un espectro amplio de opciones ideológicas a. 

escoger, establece gobiernos legítimos, aumenta la participación ciudadana, 

perfecciona el diálogo entre gobernantes y gobernados y eleva una cultura. 

política democrática. 

El éxito de ese proceso de universalización;d.e l~ d¡~oÚ~cia no.1mbÚca, q¿e l~s 
retos actuales y los desafíos futuros de. las· demoéf~~¡¡¡~'~n ~élrii~~l~r· hayansfd~ · 
resueltos. > ...•.. ··•.·····.· . • \~·;•' 

1

> ·~ :~, ,'.: ::.<}1'. '<~''.; '. : ' ·· ;· - ··~~-· .. ' 5~ "~~~.::· .. \:.~l-':~·;.· . " ... '-"".<:.,.· · .~·:_~· ~tr: -_ ·-}'' \. ~=· :· .~,·. - -:\-;.·!;J_\· -o.·. -;-. 

No hay mejor garantía para.•.la ciirísolid~ción de,ía·,'dE!rii'ocr~ciá·q~elafórrilaci~n .. 

If :~:~:f~;~~~,:~~~~;f;t~!?!~1~Wi~~~f ;i~?f (Jf~;~~ 
asuntos de interés público propio~ d~ la ~ida d~Ínocrática. 



1.1.- Democracia 

De acuerdo con su significado original, democracia quiere decir gobierno del 

pueblo por el pueblo. El término. democracia y sus derivados provienen, de las 

palabras griegas demos (pueblo) y cratos (poder o gobierno). La democracia es, 

por lo tanto, una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el 

que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno -lo que hay que 

gobernar- sino también el sujeto que gobierna. En cualquier caso, el principio 

constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular, o en otros términos, 

el de que el único soberano legítimo es el pueblo. 

La democracia moderna sólo puede ser representativa, es decir, basarse en el 

principio de la representación política. El pueblo no elige de hecho, bajo este 

· principio, .las políticas a seguir, las decisiones a tomar, sino que elige a 

·. representantes, a políticos, que serán los responsables directos de tomar la 

··mediante las elecciones, que los ciudadanos, autorizan a . determinadas 

personas a legislar o a realizar otras tareas gubernamentales, 

constitucionalmente delimitadas, por un tiempo determinado. Con ello el pueblo 

delega en sus representantes electos la .. c~pacidad de. tomar· decisiones, en el 

entendido de que una vez transcurrido el lapso;pre.~eternii~ado podrá evaluar y 

sancionar electoralmente el comportaíllien·t~ políÚéo de los mismos. 
,.,·.:,_. <'.:·; • / .' ·,-.' ,.. 

1. 2. - Sistemas Electorales - -. ·<: .. :.·~'_-,-.·/:.. '._~; ___ _ 
De esta manera, la selección y elección demoerática de los representantes y 

funcionarios se convierte en un niamento e~~ncial .•de l~ democracia . moderna. 

Por ello, buena parte de las regÍ~s clel jue~o d~rno~rático tiene que ve~ con las 

instancias, formas y estrategias· reiaC:ioriadas CCJ,.; lb~ .pr~~e~bs el~c~or~les; ~pues 
- . ,-, -- ,-::-· - _ __, ____ ,~_ . "" , . . .. - - -· -, '. "", ... --,- .. -_. · .. · -- - -

es en estos procesos donde el pueblo soberano>la ciudadanía activa; hace pesar 

directamente su poder (sus derechos políticos) medlant~ el voto. Esmedfante los 
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sistemas electorales que se regulan la selección y elección de los 

representantes populares, al entender a estos sistemas corno el conjunto de 

dispositivos y normas que organizan las elecciones en un país. Su propósito es 

definir las reglas mediante las cuales los electores pueden expresar su voto a 

favor de determinados partidos o candidatos, así corno los métodos válidos para 

convertir estos votos en cargos de representación popular parlamentarios o 

ejecutivos. Básicamente. comprenden tres componentes: un sistema de 

distritación, una fórmula electoral y un método de votación. 

Entre las materias que regulan están: los requisitos para votar y ser elegido; la 

demarcación de circunscripciones electorales, la nominación y registro de 

candidatos, los medios de hacer campaña, las formas de votación, los 

escrutinios, la distribución de los mandatos o cargos, los procedimientos a 

utilizar en su adjudicación, así como el conocimiento y solución de los conflictos 

en torno a eventos electorales, entre otras. 

Los sistemas electorales son producto de la· evolución histórica,. por. lo que sus 

efectos políticos dependen de la estructura social, de las instituciones existentes 
. . 

y del comportamiento político de los electores, en suma.: de las condiciones 

prevalecientes en cada país. 1 

Tipos de sistemas electorales: 

1.2.1.- Sistema Mayoritario. 

Su propósito es la formación de mayorías aún a costa de posibles desproporciones 

en la relación votos / escaños. Se trata de garantizar una base sólida de apoyo al 

gobierno. Se basa en el principio de que la mayoría es la que determina la 

asignación de escaños. Gana el candidato que tiene el mayor número de votos 

1 Teoría de la Asimilación~Conlrnstc. Shcrif. De acuerdo con la teoría de la asimilación del psicólogo turco 
Shcrit: las actitudes en cnda país se alteran mediante cambios en las relaciones entre las posiciones originales 
de un individuo y la confiabilidad de la fuente que los estimula a adoptar nuevas posiciones. El resultado 
puede ser la asimilación, o el mantenimiento o creación de posiciones co1Hrnrias. 
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(mayoría relativa o sistema de pluralidad) o más de la mitad de los votos 

(sistema de mayoría o mayoría absoluta que puede obligar a una segunda, 

votación o ballottage para que el ganador siempre tenga más votos que todos los 

de sus oponentes juntos). Ambas fórmulas tienden a premiar a los partidos más 

fuertes y a castigar a los más débiles porque los votos a favor de quien no resulta 

vencedor se pierden. La mayoría relativa distorsiona todavía más la proporción 

votos / escaños. 

Maurice Duverger, señala en lo que se conoce como las Leyes de Duverger, que el 
. ~ . 

sistema de mayoría simple por votación simple favorece un sistéma bipartidista, 

asimismo, que el sistema de mayoría a dos vuelt,as , tiende a producir 

multipartidismo atemperado por alianza y qué la représentac,ión proporcional 

tiende a llevar a la formación de varios partido~ independientes. Parte, del 

supuesto de que en un sistema de mayoría .simple .k>s)>arlJdos.,que .. no ganan, 

tarde o temprano desaparecerán, porque ni ellos ni los\lotarÍtés esÚ.n di~pues'tos 
a desperdiciar permanentemente sus votos y po~qüe 'los partidos perdedores 

están subrepresentados. 2 

1.2.2.- Sistema de Representación Proporcional.- Tiene por objeto establecer 

una relación de proporcionalidad entre los votos y los escaños. Pretende 

establecer la perfecta igualdad de todo voto. y otorgar a todos los electores el 

mismo peso, de modo que el electorado se refleje fielmente en el parlamento. 

Descansa en el principio de que todo cuerpo legislativo debe dar cabida a todas 

las ideas, intereses y necesidades de la comunidad. Trata de que en la elección 

permita que se exprese la voluntad de los diversos grupos sociales. 

En este sistema los candidatos no se presentan aislados sino mediante una lista 

que presenta cada partido, y resulta.~ 'elegidos según .el porcentaje de votos 
' - , " - . ' 

obtenidos y su orden en la lista, de mammi'E~ue los partidos' puede'niibtener 

escaños a pesar de que no hayan logrado ~n~ ~~~cría' a·~s~l~t~ 6 rel~tiva. Entre 

'Mauricc Duvcrgcr. Los Partidos l'ollticos. FCE. 1981, pp. 234-282 
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más escaños. se --asignen -a unit"división -electoral más proporcional será la 

representación obtenida .. 

Según Dieter Nohlen3 pueden existir varios tlpos de siitemas
0

de representación 

~º'º':~:,:~"'·"º" ''º~"'º":, ,,Y:: ,; ,:~, füX,.~ :.. ''º'º"'ºº ,, 
votos corise!i~idós'~or, ~r1:íJarticib:Y1a.pr~por,cióndé. e~~~fiós'que se les 

asignan. Los electores no están presionados pára' calcÚla~ su voto .. -

Representación ··~~opord~nal.:Írii·pir~, qt'e • s~'~caracteriz~···-pbrque. existen 

barreras·• Jndirect~;s, ccéíhlo ;;Ú~á:gran 'c'ántld~d de distritospeqÚeños y 

medianos,'qlie impiden qi.ie sean iguales las proporciones' votos /escaños:' 

Representación. proporcional con barrera legal, en.· el.- cual t}linlita ~l. -
número de partidos mediante una barrera que impide de ant~;narío_ a los 

r •" • • 

pequeños acceder a una representación parlamentaria, ,con· l() cual· 

reducen las opciones del voto a los electores. La prop~rcion~lid~d 
distorsiona porque se distribuyen 

logran saltar esa barrera. 

Para Duverger, en los sistemas proporcionales. o_ de 

partidos logran sobrevivir porque hacen valer su voto útil y o.bedecen más a 

fuerzas sociales que a oportunidades electoral~s. 

Giovanni Sartori, sin embargo, reformuló los planteamientos de Duverger en 

cuatro leyes4
: 

'Nohlcn Diclcr, Sistemas l!lccloralcs y l'"rtidos l'olllicos, México, FCE. 1995, pp, 92-105 
-t Giovmmi Snrtori, Partidos y sistcnrns de partidos. Milrco parn un ;múlisis. Madrid. Alianza, 1980. caps. 1 y 
3. 
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•!• Los sistemas de mayoría simple facilitan el bipartidismo cuando los 

partidos están sólidamente constituidos. 

•!• Los partidos dentro de ese mismo sistema pugnan porqlje los minoritarios 

desaparezcan. 

A mayor impureza del sistema de representación• p~6por~ional mayores 

presiones existirán sobre los partidos minorita~ios, ,16~/¿u~l~s t~nd.erán -a 

desaparecer a menos que posean la fue~~~ ,?ufid~n1:~ ~~~ª' resistir el 
_:,:, ·::- : • ~·' : ·.: ;; '< '.J,~'. 

embate. 

Un sistema proporcional puro fomenta la existencia de ;~·nt~; partidos _ 

como tendencias de opinión los respalden. 

En el fondo, las causas que originan los regímenes de partidos tienen que ver con 

el grado de homogeneidad de las sociedades, de modo que entre menores 

confrontaciones internas existan se tenderá al bipartidismo y viceversa: cuando 

existen discrepancias étnicas, culturales, religiosas, sociales, económicas y 

políticas profundas se genera el multipartidismo. 

1.2.3.- Sistemas Mixtos.- Se trata de combinar las bondades de los dos sistemas 

anteriormente descritos. Algunos sistemas mixtos se derivan del sistema 

mayoritario, mantienen firmes los rasgos principales, pero tienden a permitir en 

cierta medida una representación de la minoría. Otros, a partir de la 

representación proporcional tratan de favorecer a los partidos mayoritarios a fin 

de reforzar la estabilidad de la mayoría· en el gobierno. Quizá la dimensión 

fundamental que distingue a un sistema electoral de otro es la oportunidad que 

concede a la oposición dentro de su estructura. Los sistemas democráticos 

permiten a la oposición deponer y sustituir a -quienes ocupan el gobierno; los 

autoritarios no permiten su derrota y son esencialmente instrumentos de 

movilización de las masas y de legitimación de su régimen. 5 

'\ lnstiluto Nncional e.Je Es1t11Jios Polilicos. Diccionario l!lcctoml :rno 1. lnstitulo Nncimml de Estudios 
Políticos. México 2001. p. 264 . 
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Los sistemas electorales tienen efectos directos en la votación' pues ·pueden 

motivar al elector a que calcule su voto (voto e~tratégic?), ~ pr~determinar el 

grado de proporcionalidad en que los votos se convierten: en escaños; Tambié.n 

tienen efectos indirectos dado que influyen en el número y características de los 

partidos. 

Para Nohlen6 los sistemas electorales influyen en la polarización del e.lectorado y 

de los partidos; en la estructura interna de los partidos y en su relación ~on el 

electorado; en como se representan los intereses de los diferentes segmentos de 

la sociedad; en el tipo de competencia política que se establece; en el 

comportamiento político del electorado; en las características de las campañas, 

y en la legitimidad del sistema político y en su capacidad para generar bienestar 

para la población. 

En toda sociedad existen desacuerdos, diferencias y conflictos acerca de la 

dirección que la misma ha de. adoptar y la forma en la cual sus metas han de 

alcanzarse. Para evitar que sus luchas internas la destrócen, toda sociedad 

dispone de mecanismos encargados de r~;~Íver las dfferencias ;obre los fines que 

se persiguen. Estos mecanismos regulan las . acUvidades de los individuos, 

concilian sus desacuerdos y mantienen a la sociedad integrada . 
. -· - . ·- - .,·. . 

El sistema político constituy~ uno de ·~~to~ mecliCJs de)egula~ión ·social, .sólo 

distinto a los demás por su univers~Údad~ su ~alidad de árbitr~ fin~l con recurso 
. ;· · .... ·' . -·«'' ·<O,·· ".·· ".,_.•.-;, .. , ·•· ..... , ... 

a la fuerza, para imponer decisiones;' aunqUe éfébido a sU:aceptación social como 
. . t ' •·. " - - . •"·-·.- .•. ,~·.- <- • ••• ~. - • ·' ,:_,.-., ' •• _, • •• • • • • 

Por medio del sistema político, dice SoraGf7,' ~·to~ jndi~Íduos cUyas metas y valores 

tienen una fuerza política insignificante, se agrupan con otros individuos en 

agregados de fuerza creciente a fin de influir en la formulación y ejecución de la 

h Nohlcn Diclcr, op. Cil. P. 5 
1 Francis J. Sornuf. Ciencia Poli1ica. Ed. Limusa-Noricga. 1967. pp. 217-255 
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- - - . - --- - - - -- ~-- ·.--- - ,-- -

política pública". Según E.asten (The Political System) las demandas- y el apoyo se 

encuentran al inicio de ese proceso y las decisiones y acciones de las autoridades 

son el resultado del mismo. Los partidos intervienen en la agregación de esas 

demandas y apoyo; su función es sumar los intereses de los diversos grupos e 

individuos, y generar y organizar el apoyo suficiente para que esas demandas se 

satisfagan. 

En suma, los partidos son los organismos encargados de agregar intereses, de 

organizar a la opinión pública, de comunicar las demandas a los centros de 

decisión del gobierno y de competir en las elecciones por el poder 

gubernamental. Al efecto, requieren de integrar a sus seguidores dentro de una 

ideología o una visión del mundo y de articular sus demandas en programas y 

políticas concretos. De este modo, participan en el reclutamiento político, en la 

selección de dirigentes, en el ejercicio del gobierno y en la formulación de la 

política pública. 

La vida política contemporánea se caracteriza por la existencia de partidos 

políticos. Independientemente de la ideología y de los objetivos que persiga un 

gobierno, la acción gubernamental, en .algún grado, se apoya en un partido. La 

importancia de los partidos es tal que determinan a los sistemas políticos 

actuales, pues a través de ellos se formulan los lineamientos básicos de los 

programas de gobierno, se designa a los candidatos que si son elegidos asumirán 

la responsabilidad de realizarlos y, una vez que los partidos han llevado a sus 

candidatos al poder, proporcionan el apoyo necesario para que la actividad 

gubernamental se desarrolle. 

1.3.- Sistemas de Partidos.· 

Así, los sistemas d~ partidos son el conjunto de partidos en un determinado 

sistema político.y. los ~lementos. que. los. ca.racterizan como s~ número, las 

reladones que mantienen entre sí, su posición ideolÓgica y estratégica, sus 
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formas de interacción y sus· relaciones con la· sociedad y el propio· sistema 

político8
• 

Los sistemas de partido pueden distinguirse en función de la cantidad de partidos 

que participan ~n la vida p~lítica nacional: 

1) El monopartidismo o sistema de partido único pretende la eliminación de los 

grupos y formas de oposición que no coinciden con la ideología prevaleCiente. El 

partido único fue un medio que hizo posible un gobierno fuerte y el contacto 

continuo con las masas en algunos regímenes autoritarios, en los cuales el 

máximo dirigente del partido dominante fue por lo regular, al mismo tiempo; el 

primer mandatario del país. 

2) El bipartidismo, en donde toda la fuerza electoral se concentra en sólo dos 

partidos, uno de los cuales está en el poder y el otro en la oposición1 desde la 

que ejerce una función de crítica y control del desempeño gubernamental. Esto 

no implica que no ex is.tan partidos pequeños que puedan evitar que algUno de los· 

dos partidos principales gane la mayoría de los asientos parlamentarios. Como es 

factible la mayoría parlamentaria para alguno de los dos partidos, la. 

administración puede te.ner continuidad y efectividad con más facilidad. 

3) El multipartidismo · es, el sistéma más generalizado, en él partlcipan 

activamenl:é más de do;parl:Ídos políticos en la vida política del Estado. A~n~ue 
es un sistema más democráÚ~o, los partidos tienen más problemas para ~lca~~ar 
l~ mayoría por l~ tj~~ ti~ri'~~ que establecer alianzas con otros partidos. Como ~o 
es frecuente· que· un solo partido tenga la mayoría, en los regímenes 

parlamentarios los gobiernos se forman mediante coaliciones, lo cual los hace 

frágiles y heterogéneos, menos estables y con menor poder. 

"' 1 larry Ecslcin, .. Party Systcms", en Enciclopedia of thc social Scicncics. Nueva York: Crowcll. Collicr and 
Mcmillan, l '168, pp. ·1J6-<l53. 
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El factor más importante que determina el número de partidos es el sistema 

electoral: la representación proporcional tiende a favorecer el desarrollo del 

multipartidismo porque asegura representación aun para los partidos más 

pequeños; la mayoría tiende a producir el bipartidismo porque excluye a todos 

los partidos pequeños que no pueden alcanzar esa mayoría, salvo mediante 

alianzas cuando el sistema es a dos vueltas, en cuyo caso también estimula el 

multipartidismo. 

Otro factor que influye en el número de partidos es la intensidad de los 

conflictos políticos. Si el conflicto es intenso se tienden a formar dos partidos 

fuertes. 

Según Lapalombara y Wiener9 los sistemas de pá~tid~s políticospueden agruparse 

en. dos grandes tipos: 

1) Los sistemas competitivos se caracterizan por la ··existencia de un partido o 

coalición dominantes, que apoderados del gobierno, se esfuerzan por conservarlo 

en una situación competitiva. Desde luego, esta situación de competencia 

requiere que la transmisión del poder pueda realizarse sin violencia. Dentro de 

este tipo de sistemas se distinguen dos variedades: los hegemónicos y aquellos en 

los cuales existe rotación del poder. En los sistemas competitivos hegemónicos, 

un mismo partido o una misma coalición ejerce el poder gubernamental durante 

un largo tiempo. En el segundo caso, aunque pueden existir ciertos periodos 

hegemónicos, es relativamente frecuente el cambio del partido en el poder, o 

del partido que domina la coalición. 

2) Los sistemas no competitivos son hegemónicos y bajo determinadas 

circunstancias pueden convertirse en competitivos. Aquí existen tres variantes: 

los sistemas de partido autoritario, los de partido pluralista y los de partido 

9 Joseph LaPalombara y Miren Wiener. Los distintos orlgenes de Jos partidos, J. LaPa/ombara y M. 
Weiner, eds., Princeton University Press, 1966. caps. 1 y 2. 
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totalitario. Los primeros están dominados por un partido único, monolítico y de 

orientación ideológica, no permiten la oposición y cuando surge la equiparan a la 

traición; las aspiraciones nacionales se identifican con el partido único; sus fines 

pueden ser revolucionarios o conservadores, pero a largo plazo conducen al 

estancamiento. Los sistemas de partido pluralista se caracterizan por la 

existencia de un partido dominante y pluralista en su estructura, con orientación 

ideológica pragmática y tendencia a absorber dentro de sus filas a la oposición 

más que a destruirla. Los sistemas de partido autoritario consideran al Estado 

como un instrumento del partido monolítico para reestructurar a la sociedad, por 

lo cual, difícilmente dejan aspectos de la vida individual sin afectar, al mismo 

tiempo que ejercen un extenso control político. 

1.4.- Legalidad. 

En un régimen democrático, la mayoría no puede simple y llanamente desplegar 

su voluntad, sino que tiene que apegarse a la legalidad e institucionalidad 

vigentes. Es decir, la decisión de la mayoría tiene que cursar y expresarse a 

través de los mecanismos e instituciones previamente diseñados para· que . sus 

decisiones sean legales. Puede modificar las normas legales existentes pero 

solamente a través del propio procedimiento legal. 

1.5.- Igualdad. 

La legalidad supone, en términos democráticos, la igualdad. de todos los 

ciudadanos ante Ía ley. La ley pretende universalizar derechos y obligaé:iones y 

' ' 

··. 1.6.- Equidad.· 
. . . ' 

utilizada por primera vez·~~ 1934 en Estados .Unidos por la 

.. FederalCom~~ni~ations Act que ~rden~ ,que la radlo ·.~,la t~levfsión, en su 

actividad noticiosa, mostraran todos Jos ángulos' illlpor,talltes d~dos asuntos 

públicos .controvertibles y que todos los c~lldid~~os p~ra',uncafgo público 

recibieran igual acceso a la televisión y a la radio: Lo ~nt~rior hace ~17ferenci~ al 
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hecho de que durante las elecciones los medios masivos, en especial la radio y. la 

televisión, juegan un papel importante: son actores, no simples espectadores de 

las justas electorales y llegan a ser los jueces no oficiales de los candidatos y de 

los actos de campaña, así como del resultado de las votaciones; de ahí el 

propósito de asegurar al elector la información completa y objetiva de los 

partidos, las personalidades y las posiciones que se enfrentan en una elección. 

1. 7.- Competencia 

Trejo Delarbre señala que pareciera que hoy en día, equidad en política tiene 

que ser equidad en los medios de comunicadón. Un contexto de desigualdad en 

el acceso de los partidos y de los Ciudadanos a la prensa y a los medios 

electrónicos, se traduce siempre en desigualdad en la competencia política

electoral10, entendida ésta como la acción ordenada y simultánea de dos o más 

partidos encaminada a ganar los cargos de elección para sus candidatos conforme 

a las leyes y en condiciones de igualdad y libertad. Mediante la competencia se 

racionalizan los antagonismos políticos, de modo que encuentren una solución 

institucional y pacífica de la que pueda resultar la ratificación de la mayoría, la 

alternancia en el gobii::-rno de diferentes partidos, y en general, la continuidad o 

el cambio de las fuerzas políticas que concurren en una elección. 

La competencia implica la propuesta de ideologías, programas; po.siciones 

políticas y candidatos comparables y debatibles, así como la movilizaciÓn .de 

recursos humanos, financieros e informáticos para identificar; persuadlr .y 

condúcir a las urnas a los electores potenciales favorables en ~úrnero ~uficie.nte 
para alcanzar el triunfo electoral. 

Esta competencia supone la igualdad real .de oportunidades de. todos los 

participantes de lograr el poder; no existe cuando se compite en :condiciones de 

desventaja tales como gasto desproporcionado en la propaganda, monopolio de 

111 Medios y Elecciones en 1994: El Sufrngio Privilegiado, en Germán PCrcz Fcrn:indcz del Castillo, el. ni .. 
coords, La Voz de los Votos. Un 1\milisis Crilico de las Elecciones de 1994; Fl..ACSO y Miguel Ángel 
l'orri1a, L'd .. l\1Cxico, 1 CJ<J5. pp. 79-9:? 
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los medios, clientelismo, control gubernamental del proceso electoral, 

manipulación y amenaza de represión que de an,temanó' se garantiza el triunfo de 

uno de los partidos o de los candidatos. 

En los regímenes monopartidistas la acción política se monopoliza a favor del 

partido gobernante y no existe competencia; tampoco en las dictaduras, en las 

cuales ésta acción se considera subversiva. Además, la falta de competencia 

electoral se hace presente cuando no hay libertad para postular a los candidatos, 

cuando se sujeta a la oposición a un continuo amago o al desconocimiento de sus 

derechos y en general, cuando las garantías indispensables para una 

confrontación abierta de intereses pluralistas están ausentes. 

En los regímenes bipartidistas la competencia se da entre un partido que por su 

mayoría está en el gobierno y otro de oposición que trata de sustituirlo; la 

intensidad y contenido de la competencia dependerá de la correlación de fuerzas 

entre los mismos (será mayor si están equilibrados) y de sus posiciones 

ideológicas (será más reñida si son radicalmente opuestos entre sí). Cuando los 

partidos son más de dos, la competencia es más completa: si existe un partido 

dominante puede funcionar como el caso anterior, pero si el partido que tiene el 

poder lo ha ganado con mayoría relativa y tiene que recurrir a coaliciones 

formales o de hecho, la competencia se diluye y obedece más a situaciones 

coyunturales, lo que provoca más inestabilidad política, como son asesinatos 

políticos, corrupción gubernamental, crisis económica, inseguridad pública, 

hechos_ que reducen en gran medida la confianza que los ciudadanos depositan en 

sus líderes políticos y en sus instituciones gubernamentales para encarar las 

. -,·. . 

1.8.- Confianza. · · · . · . · . 

El.apoyo al sistema poliiico._se ve.afec:tado._por_la ~onfianza·ycuando ésta se 

reduce significativamente ;~rgen ~er!~d~sde'i~estabiliclad. En materia electoral, 
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la confianza política es uno de los pilares de la participación en las elecciones, 

para quien no la tiene, acudir a las urnas carece de significado. 

1. 9 •• Abstencionismo 

Esta confianza es una de las razones por las cuales puede crecer el 

abstencionismo, que en términos generales, se define como la no participación 

de los ciudadanos en los diferentes eventos de la vida política de un país; se 

puede manifestar de manera concreta cuando aquellos no ejercen su derecho, ni 

cumplen con la obligación cívica de votar en los procesos electorales, o bien 

mediante una actitud pasiva y apática ante los diferentes actos y actividades 

políticos. Es uno de los indicadores más simples de la participación política. 

Tradicionalmente, el abstencionismo se ha considerado una disfunción del 

sistema democrático. Se considera como un indicador de despolitización, de 

integración política insuficiente, que surge como consecuencia de una inserción 

social débil, dado que entre los abstencionistas se encuentran los muy jóvenes y 

los ya viejos, las mujeres dependientes o divorciadas y en general, los grupos 

más débiles de la sociedad. Sin embargo, esta explicación no permite 

comprender ni diferenciar en su complejidad el abstencionismo que se presenta 

en los diferentes comicios. Además, el abstencionismo puede manifestarse 

también, como un comportamiento electoral autónomo, como una decisión del 

ciudadano frente a la oferta electoral. 

El estudio del abstencionismo presenta problemas de medición, contenido, 

observación e interpretación. La acepción más generalizada del abstencionismo 

es la que se refiere a los procesos electorales y se mide por la diferencia entre el 

número de ciudadanos empadronados y el total de votos efectivos; en ocasiones 

también se le suma a esta diferencia, el total de personas en edad de votar que 

no se registraron, ya que ésta, también es una modalidad del abstencionismo. La 

cantidad resultante se expresa en porcentajes. 
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Una variante es el abstencionism_o "cíyico" o "activo" que ocurre cuando el elector 

deposita en la urna la boleta en blanco o anulada ·y no contribuye al éxito de una 

elección. 
'<- . > 

Más allá de estos aspectos cuantitau~Ci~'del abs~~ncionisnio, el conocimiento de 

su componente cualitativo es: Limitad.o.' dado' que: sÓlo 'pueden registrarse 

mediante encuestas las motiv~ciones d~l ci:importamiento de los abstencionistas. 

En los países que consideran la emisión del.voto como una obligación cívica y, 

que reciben una sanción cuando se incumple con esta norma, se registra un bajo 

índice de abstención, un ejemplo e~ Chile; en tanto que en Noruega, mientras se 

mantuvo hasta 1967 la obligación legal de votar, el promedio de votación fue de 

95%, uno de los más altos, pero al eliminarse la legislación coercitiva, el 

promedio del sufragio bajó al 84%, 11 puntos porcentuales menos. También 

aumentan el abstencionismo los requisitos y trámites complicados para 

inscribirse en el padrón de electores11
• 

El abstencionismo no es igual en todos los procesos electorales. En algunos paises 

como los Estados Unidos y México, el nivel de las elecciÓnes·es .un Jactar que 

determina el mayor o menor índice de abstención, pu~sfo ci~ei' enJas el~ nivel 
' , ~ . . •'.-'' . - ' 

presidencial acude un mayor número de votantes a las urnas; tC>'C'~alse ~xplka 
por su mayor difusión en los medios masivos; además'inrtl.N~.~l.~radó ·de 

competitividad de las elecciones y el nivel de corifia~ia ~~ sh~ r~sultados; así 

como el interés que hayan despertado las campañas; es ~~ci~;: ~ué t~n buenas 
• - . • . '' "''. ·- •. ·::i, - ··- ,:~, ._ ' ". .• -

sean las propuestas y atractivas las imágenes de los candidatos;, 
- - ,·· 

--;~·-- ,, - -

Una primera fuente del abstencionismo. ;a~ic~ en 'et he~~o. mismo de que la 

agenda de la elección no es puesta por el elec~or;qu.ién tampoco escoge a los 

candidatos ni las propuestas que plantean; por. ía· que los ofrecimientos no 

11 lnstitulo Federal Electoral. Breve estudio comparado del abstencionismo en Espm1a. Estados Unidos y 
Chile. lns1i1u10 Federal Elecioral. México 2000. p 34. 
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necesariamente concuerdan con lo que interesa al elector, quien sabe además 

que no existe una conexión directa entre su voto individual y los resultados de la 

elección, pues su voto es sólo uno entre millones. Así, la primera explicación del 

abstencionismo son las propias elecciones y la incapacidad de los partidos para 

satisfacer los intereses del elector con candidatos y propuestas, así como la 

inhabilidad de las campañas para levantar el entusiasmo del electorado. 

En general, se considera que las siguientes son las causas más comunes del 

abstencionismo 12
: 

a) Desacuerdo y rechazo de la política gubernamental. 

b) Carácter antidemocrático del sist~niá el~cto~al. 
c) Propuestas poco interesantes de~ 'tos: dif~re~tes 

.:.\A>'' 
partidos o_ de sus 

candidatos. 

d) Expresión de protesta y rebeldía :ante las condiciones políticas 

prevalecientes. 

e) Instituciones débiles 

Existen otras maneras de interpretac el · abstencionismo electoral. Puede 

considerarse como una declaracÍóri~ ÍrnplíClta de conformidad con el status quo 

porque muchos elector~s puede~,-percibir el· voto como un instrumento de 

censura más que de apoyo •. y al abstenerse, deciden que no es necesarioyotar 

porque la situación no lo requiere; por lo tanto, si la votación es reducida o 

tiende a declinar no hay por qué. preocuparse; al contrario, la baja ,;~ot~ción 
permite más flexibilidad en la actuación a los políticos y éoll_tribuy~/~ la 

estabilidad y perpetuación del sistema: 

Esta tesis se refuerza cuando en algunos casos se observa que gran parte de los 

abstencionistas que en condiciones normales so.n indiferentes y- rió manifiestan 

1 ~ lnslillllo Federal Electoral. El comportamiento de In abs1cncióÍ1 en México en las Clcccioncs fcdcr:1lcs de 
fCJ82" l'J'J7. Instituto Fcdcrnl Electoral. México, 2000. P; 56 
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preferencia alguna, sí concurren a las urnas arrastrados por un ambiente real o 

propagandístico que los convence de que su voto es de la mayor importancia. Sin 

embargo, en este caso, con muy poca información, votan con base en impulsos, 

emociones e imágenes, ajenos al razonamiento, y su voto con frecuencia es 

impredecible, es volátil, cambia de la noche a la mañana y puede conducir a 

resultados desastrosos. 

Otros autores13 opinan que el abstencionismo es una norma cultural producto de 

factores sociales, que se presenta con mayor incidencia entre los electores que 

poseen alguna o v11rias de las siguientes características: 

a) Viven en zonas rurales 

b) Tienen bajo nivel de escolaridad 

c) Son de sexo femenino 

d) Son de edad avanzada o muy jóvenes 

e) Tienen bajos ingresos o trabajan por cuenta propia. 

Algunas de estas características se han detectaéfo.presentes entre la población 

mexicana que no emite su voto. Estas variables actúan de una manera irregular y 

heterogénea e influyen de un modo dist'fnt~ .~e aC:uerdo con la situación política y 
social de un estado, municipio o país. ¡{:;:,;• 

. ., . •., ·,-,· -/' ·,'··,:' .. -.-.. ·'; '. ' 

Asimismo, el abstencionismo pare~et~n~rv~~ia~di~~n~i~nes14 : · 

1. Demográfica. Los abstencioni~tás cpó;~en .~e~os recursos personales como 

ingresos, educación y otros mediÓs qUe 'tes ·impulsarían a la participación 

electoral. 

11 /\guirrc M. /\lhcrlo. J{mJiogralia de un electorado enojado. En ºMilenio Diario·-. México. DF'. 7 de Julio de 
~000. pp 14-15. Pinclo Sansnrcs Filibcrto. La frivolidad puede traducirse en nbstcncionismo. Rc\'ista 
l 1 cnin~ular No. 54•1. MCrida, Yucatán. 24 de marzo de 2000. pp-18-19. 
11 ln~tilUlo Fcdcrnl Elcc1oral. El ahslcncionismo: una nccrcamicnto hacia un marco lcórico. lnstiluto Federal 
Electoral. f\1éxico. 2000. p. (17 
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2. Sociopsicológica. Quienes se abstienen manifiestan problemas tales como 

alienación e insatisfacción políticas y sentimientos de baja eficacia de sus 

acciones políticas. 

3. Contextual. Los abstencionistas. no son atraídos por las campañas, ni por 

la competencia entre los candidatos o 'poralgunarazón no pueden. cumplir los 

requisitos de registro como electores. ·· :·;_., 

4. Racional. Quienes se abstienen ·1:~.mari u~adeclsiÓ~ ré!ci~'nal que considera 

los costos y los beneficios de acud.ir a votar a lasurn~s y ·por ejen1plo~ perciben a 

la política como deshonesta y réchaz~~á l¡;~:tpoÍÍticd~·p~of~si~nale~pof"su.dobl~ 
lenguaje. .. ,. •· •··.. ·• '" :. ·,>,, /,' ~ ( . ' - . \; ·' .·.·.:.\., ~..;}: .. :'. "i:,·.: ., 

:::~.·::-~ -.~~ .. ~~:: <· . ' ~·" .... r. -~ ·•·,,. 
~ ,,·,>::. 2:·~· ··)--·.:" ·-

5. Técnica. Obedece. a razon~s 'cie /fuerza • mayOr co\no enfermedad, 

ausencia, distancia a la. casill~, e;rci;~s en l~· i~sciipciÓn como elector, si la 

elección tiene lugar en día festivo o laborable, ~stado deltiempo y similares. 

Por otra parte, los electores que pueden y quieren votar, que no están 

descontentos o resignados respecto al sistema político y que intentan formarse 

un juicio acerca de las opciones que se le ofrecen, pero que son incapaces de 

encontrar argumentos que los movilicen en uno u otro sentido, se abstienen de 

participar. Estos "abstencionistas conscientemente incompetentes" pueden 

resultar decisivos en una elección muy competida, ya que la campaña podría 

esforzarse en brindarles una mayor percepción de la utilidad de sus votos y 

motivarles para que acudan a las urnas. 

También se han señalado cinco factores macropolíticos del abstencionismo15
: 

1. Legales, como el voto obligatorio o registro electoral. 

'' lnslituto Federal Electoral. Conliabilidtu.J ciudadana y nivel de pnrticipílción y ílhslcnción f9CJJ.l997. 
Instituto Federal Electoral. México, 2000. pp. 19·24. 
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2. Sistema de partidos (número de partidos, competitividad y polarización.) 

. . , ' 

3. Característica~ de los partidÓs, como apoyo electoral y segmentación. 

4. Sistema político en cúanto al ni'.imero de cámaras de representantes, 

estabilidad C, in'~~tabHidad. 

5. Económicos.(desemplé~f cri~is, prosperidad). 

En ·México, históricamente se han encontrado tasas de abstencionismo superiores 

al 40%, siendo hasta la fecha el proceso electoral de 1994, en donde hubo un 

menor índice de abstención (24.15%), ya que en los comicios del 2000 el 

abstencionismo fue de 36.03%, de modo que sólo con el 42.52% de los votos 

emitidos (63.97%) obtuvo el triunfo el actual Presidente Vicente Fax. Para 

algunos el predominio que tuvo el PRI en su rol de partido hegemónico, así co1110 

la falta de competitividad electoral fomentaron una creciente apatía entre la. 

población, lo que ocasionó grandes niveles de abstencionismo electoral, (5096 en_ 

1988), por lo que el propio PRI y el gobierno tuvieron que flexibillzél(las reglas 

del juego electoral con el objeto de que nuevos grupos opositores _tomú~~ pél~te 
en los comicios y aumentara el interés popular por ellos16

• 

Sin embargo, aun en países desarrollados éomo tris'' 

abstencionismo ha alcanzado niveles dramáticos, pues e~ las últim.as elecciones 

presidenciales del año 2000. apenas el 50 por ciento d"e lá 'j)~blación. re~istrada en 

el padrón acudió a E!m_itir su voto. 

La abstención electoral es mo~ivo de preocu~acl¿~ ~n~relos sectC,res políticos; 
,., ~ •. V ·. . . ·' : , . 

ya que la democracia se alimenta de participación dudadaria y'élt no ejercerse el 

derecho de voto, éste pierde validez, lo que puede provocar la concentración del 

Ir• Dalos elaborados por el autor a partir del análisis de la participación ciudadnna en !oS' procesos clcctomlcs 
l"cdcrnlcs de l 990 al 2000. 
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poder en una minoría; algunos lo consideran como síntoma de la decadencia de 

una sociedad democrática. El abstencionismo revela la existencia de grupos 

numerosos de ciudadanos para los cuales carece de significación el sistema 

político y que eventualmente pueden constituir una masa manipulable por 

demagogos y taumaturgos, sobre todo, en épocas de crisis. Estos alienados del 

sistema ponen en riesgo su legitimidad; no se abstienen por satisfacción del 

status qua, sino porque lo ven ajeno y, por lo tanto, están menos satisfechos aún 

que los que si votan. Por lo tanto, no debe confundirse satisfacción con 

indiferencia. 

Para abatir el abstencionismo se trata de facilitar el registro de los electon~s y la 

emisión de su voto mediante diversas medidas: trámites ágiles; urnas accesibles, 

horarios amplios, voto fuera de la sección que correspond~ ·o' ~~r correo. 

También los órganos electorales realizan campañas para prom~ver la,insc;ipción 

en los padrones y la asistencia a las urnas. Asimismo, en algunos p~íses existe el 

voto obligatorio con alguna sanción para quien incumpla, aunqu~ se "die~ ~ue la 
:. ,• ) .. 

abstención es un derecho similar al de votar. 

En las elecciones, el abstencionismo puede ser una variable -a manejar por los 

partidos en competencia, ya sea - provocá~dolo-. o combatiéndolo según les 

favorezca o les perjudique en su búsqueda del triunfo (hay estudios que deducen 

del comportamiento errático· del abstencionismo cierta manipulación que ha 

favorecido al PRI). 

Algunas estrategias electorales pretenden restar votos a los opositores 

fomentando el·· abstencionismo mediante su descrédito o un ambiente de 

violencia, de modo que sus seguidores por desilusión o temor no acudan a las 

urnas. Otros candidatos recurren a la estrategia de aumentar su votación 

movilizando a los abstencionistas cuando carecen de una base_ importante-de 

electores favorables y se prevé una votación muy baja; sin embargo, esta 

maniobra puede ser efectiva sólo si se tiene la certeza de que los abstencionistas 
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correctamente, no abusan de su· aut~rfdad e instr~~e~~~'~ políticas que no 

rebasen los límites aceptables18
, 

Max Weber creó una tipología de la domin~ción legitima;. cuyo criterio de la 

legitimidad puede ser19
: 

1 ).- De carácter racional, cuando se apoya en l~ cr~~ncfa en la legalidad de las 

normas vigentes y en el derecho an1andar ele lÓ~.q~~ cJ~tenÍ:an el poder basado 

en tales normas. 

2). - De carácter tradicional, si de.· ta costumbre y de l~ •cultura resulta la 

aquiescencia. 

3).- De carácter carismático, cuando las cualidades personales de un líder 

demandan obediencia. 

La legitimidad depende de las actitudes, valores y creencias de la gente, de ahí 

que tenga sus orígenes en la socialización y en la educación. El nivel de coerción, 

los intentos para derribar el gobierno, la desobediencia civil, los motines 

frecuentes, la rebelión y la revolución son indicadores empíricos del grado de 

legitimidad de un régimen. 

En la actualidad, el análisis de la legitimidad presenta tres direcciones20: 

1 ).- Una preocupación por el desarrollo de una teoría de la ilegitimidad, que 

destaca que los problemas del estado moderno son producto de la· ausencia de la 

legitimidad. 

u Arishl1clcs. L<1 Politicu. Ed. Porrúa. Colección scpnn cuantos. México, 1999. pp. 36-82 
1
'' \Vchcr Max. Op. Cit. p. 21 

w Scymour M. l.ipsct, Pnrty syslcms ns rcprcscntation of social groups, 1960, en StcvCn 11. \Volinctz, cd .. 
Party syslcms (Darrnouth: Ashgalc, ICJ98). Pp. 209-233. 
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Z). - Un énfasis en una teoría empíric~ d~ -la le~it;,.;,idad ~ue -~e ~aracteriza por 

medir los niveles cuantitativos de apoyo a los regímenes políticos, para evitar los 

problemas surgidos de las cuestiones. 

3).- Un interés por investigar procesos y estrategias de legitimación utilizadas por 

el Estado en el campo de la comunicación, . la ciencia, la tecnología y la 
,. ·.' - .. . -

educación, con el propósito de .reforzar la .creencia en su derecho a gobernar. 

La legitimidad es de suma impcfrtancia para l<tdemocracia. La legitimidad de la 

· · ··· democracia no resulta sólo dé la mayoría, sin~ se f~ndamenta en dos pilares: 

mayoría y minoría o gobierno y ·aposición. Las elecciones libres y periódicas son 

la fuente principal de la legitimidad d~ or_igendetós gobiernos contemporáneos; 

mediante ellas se crean un sentir é:Clr1lún de apoyo populár. y de participación en 

los asuntos públicos, al mismo Uém~po qué perri'iit~~ la transferencia pacífica del 
!;,;,;- : '.):'·~;~·.{~:··· 

poder. 

: : ~ .-.·-..,_: .... ; .-·.::'.:_' .. ·. 

Además de cierto grado de desarrollo político que impida el fraude y la 

manipulación, para que las ele~ci~~e~ pr~p~rC:ionen legitimidad a los gobiernos 

deben cumplirse una serie de principios: libertad de candidatura (igual 

posibilidad de todas las fuerzas políticas para presentar candidatos); igualdad de 

oportunidades para que todo ciudadano se exprese y no sólo los más acaudalados 

(de lo que resultan límites a gastos de campaña, ayuda estatal a candidatos, 

acceso igualitario a medios de comunicación, equidad en la distribución de 

espacios para la propaganda); libertad de elección (voto secreto, prohibición de 

prácticas manipuladoras como la publicación de encuestas sesgadas); tipificación 

como delitos electorales de las conductas que traten de tergiversar la voluntad 

popular; protección y defensa del voto mediante recursos jurídicos y 

universalidad e igualdad del sufragio (un voto de igual valor para cada 

ciudadano). 
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1.11.- Sufragio 

En la legislación electoral mexicana el sufragio se concibe simultáneamente 

como prerrogativa y como obligación del ciudadano. En tanto prerrogativa, 

constituye uno de los derechos· pal íticos fundamentales para que el· ciudadano 

participe en la conformación de los poderes públicos, en su doble c~lid~d ·de 

elector y elegible a gobernante, como obligación, el voto constituye un d~ber de 

ciudadano para con la sociedad de la cual forma parte. 

Al igual que en todas las sociedades modernas, el sufragio en México es universal, 

libre, secreto y directo . 

., Universal: tienen derecho a él todos los ciudadanos que. satisfagan __ los 

requisitos establecidos por la ley, sin discriminación de raza, religión, 

género, condición social o ilustración. 

, Libre: el elector no está sujeto a ningún tipo de presión o coacción para la 

emisión del sufragio. 

;... Secreto: garantía de que no se conocerá públicamente la preferencia o 

voluntad de cada elector. individualmente considerado. 

;... Directo: et ciudadano elige por si mismo a sus representantes. 

Además de estas características prescritas por la Constitución, el sufragio en 

México también se considera personal e intransferible. 

Personal: el elector debe acudir personalmente •a Ja • éasilla que le 

corresponda para depositar su voto. 

;... Intransferible: el elector no puede facultara ced~~ SlJ dJrechb a ninguna 

persona para la emisión de su sufragio. 

La Constitución y la legislación reglamentaria en materia etectorat:e~tablecen 
una distinción en tos requisitos del sufragio según se trate de un elector (sufragio 

activo) o de un candidato en ta elección (sufragio pasivo). · 
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Para adquirir el derecho al sufragio activo se necesita tener la ciudadanía 

mexicana. Esta se otorga a los hombres y mujeres que tienen nacionalidad 

mexicana, ya sea por nacimiento o naturalización, que han cumplido 18 años y 

tienen un modo honesto de vida. En la práctica este último requisito no debe 

acreditarse, pues más bien influye como incapacidad para ejercer los derechos 

ciudadanos, y en todo caso, la Constitución precisa las incapacidades que llevan 

a la suspensión, inhabilitación o pérdida de los mismos. 

Para adquirir el sufragio activo, no para adquirir el derecho, se requiere además 

que el ciudadano esté inscrito en el Padrón o Registro de Electores y cuente con 

la Credencial para Votar con Fotografía, que expide en forma gratuita el Instituto 

Federal Electoral (IFE) y en el caso del estado de Baja California la Dirección 

General del Registro Estatal de Electores, en su calidad ambos, de órgano público 

autónomo depositario de la autoridad electoral federal y local, respectivamente. 

Para tener derecho al sufragio pasivo, esto es, para estar en condiciones de ser 

candidato a algún cargo de elección popular, se debe cumplir, en principio, con 

los mismos requisitos estipulados para el'sufragic:i activo, aunque con frecuencia 

se exige mayor edad para poder ser,da,;,didato'a un cargo público de elección 

popular. 
~ > ,· , :· .~. 

Adicionalmente, la ley prevé divers~s:·J~usas de inelegibilidad para poder ser 

electo. Estas causas puedE'n ~E'i, ál:i,soluta's o relativas; las primeras aluden a 

supuestos bajo los que nuncasé puede s'er C:a~did~to. Por ejemplo, en el caso de 

la .. elección .. presidE'ncial,. l~ CÓ~stltu¿¡<)n · Gen~ral preclsa lÍ~a, inelE'gibil idad 

absoluta. para :et ciudád~;,ó~~e háy: ocupado : previamente e'ste cargo' en 
cualesquiera de ~Us mod~tidad~s'. . , , ... ·, , . , ·; . , 

:~:-; "'.-· , .. 

Así, una vez dada a conocer d~n1a~erá pronta~ explícita el significado de las 

ideas que se recogen en el ámbito electoral, cuyo uso constante no solo se surte 
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en periodos de elecciones, sino durante el desarrollo de cada una de las etapas 

de los procesos electorales, en el siguiente capítulo abordaremos las principales 

reformas en materia electoral que se han realizado en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos a partir de la creación del Instituto Federal 

Electoral y sus repercusiones en la conformación de la estructura geoelectoral 

del país para las elecciones de presidente de la República, gobernadores, 

diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. 
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CAPITULO 2.- EVOLUCION ELECTORAL EN MÉXICO 1990-2001. 

2. 1. - Antecedentes Hi~tó~icó; 

Muchas han sido la~'r~formasa la legislación electoral que ha emprendido México 

a través de. su hi~.~Üria/p~;~ .adecuarla a las necesidades y aspiraciones de la 

sociedad. 

Algunas de ¡sasref~rma~han aIT1pliado los d~re~hos políticos de los mexicanos y 

modificado la fo;ma' de integración 'cíe l~s Cii~~;asde Diputados y de Senadores 

d~l Congres~ Federal para reflejar en ellas, cle',:nejo; 'manera, la pluralidad de 
. . -·· ..• ¡·······-·· ·' ., 

las corrie~tes ideológiéas y fuerzas polítÍ~a~ existentes en el país. 

Así, en elámbito de los derechosp~lítidos,'sor(d~de¡tacarse las reformas de 

1912, . mediante las Cuales ~e hizo directa la' elección de Presidente de la 

República, de senadores y diputados al Congreso de la Unión. 

En 1946 se creó la Comi~ión'F~cf~r~lde~igilanCia,Electoral, la cual en 1951 se 
' ' ' 

convirtió en la Comisión 'Federal Electoral. 
' ' 

.· Én 1953 se otorgó el voto pleno a las mujeres para todos los cargos de elección 

popular. 

En 1963 se implantó el régimen de los denominados "diputados de partido", que 

permitió el acceso a dicha cámara de corrientes potitiC:"!s IT1in~ritarias' pero 

significativas en la vida nacional. 

En 1969 se redujo de 21a18 años la edad para,su~ragar. 
,. . .. . 

En 1972 se redujeron de 25 a 21 años y de 3'5 a 30 añ6s las.edades para ser 

electos · diputado y senador, respectivamente. Por lo qu~ respécta a· la 

integración de la Cámara de Diputados sobresalen las reformas de 1963, 1977 y 

1986. 
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En 1977 se introdujo el principio de representación proporcfonal, en e( marco de 

un sistema mixto por el cual se elegían 300 diputados por mayoría relativa y 100 

por representación proporcional. 

En 1986 se amplió a 200 el número de diputados electos por representación 

proporcional. 

Otras reformas se han encauzado a fortalecer el régimen de los partido~ políticos 

y a mejorar las condiciones de la competencia electD'ra( Entre , las más 

destacadas están: 

o En 1977 se elevaron a rango constitucional la~ n~rm'~~relatiJ~sa,los pa~tidos 
' '· ,.-·¡. ·,, ,., ... - .. ·-

políticos, su naturaleza jurídica, sus fines •• s~s' •priri~ipal.es"fu~ciones y 
prerrogativas para la realización de sus actividad~~; p~irl~ip~'1ílíe~te '~l a~é::eso 

' . " - .~ .;~=··.: ' -~ , ' ,.._" . ·- - -

' v- -~ .. ;·:·\>.<-,:· ;.:,'._ .. - ' \. " 
,··:;;::: . . ,- -~-: ,.;-·. ,;._:~::e,··:/·· 

o En 1986 se instituyó el financiamiento p"úbli¿~ para·:~P~Y~.~:~.l:~~sarrollo" del 

sistema de partidos políticos. ';; :· }'.'..' ~;, .. ,:, ; •; . 
'¡"-

a los medios de comunicación social. 

La organización electoral tradiclonalmerite i;~ iri~6i~f rada CI' rep;esén't~ntes. del 
gobierno y de los partidos políticos. :,',~ ~''..'~ ~~> d\•'..:::: ;; '; }:·• .··· .. 

. . \ ...... ~ ·:'. :·. . '..~.:·\.: :~ ;'_t;··~ ~ :~--~~-, --. , - -· .. 
- '': .-, ~;.: 

o En 1990 se crea el Instituto Federal Electoral; irespo~·~·~ble de la organización 
'', ' .,. - . "-" - -· 

de las elecciones y de la implantación delséfvkió~Prot'esiónal'Ele~toral. 
. - . _,:': . . : ·:-~-:~::.: .' ~(·/· . . -

o En 1991 se construyó un nuevo padrónele~toral con lavisil:a que se realizó a · 
los domicilios de más de 40 millones d~,·~iúdácfa~o~. . . . . 

o Los mecanismos de vigilancia qu~d~r~n· i61"l:~1eC:icios con la participación de 
'· -.··,,. "· -: 

todos los partidos políticos. 
··:·. :~;-~'-:·:. 

o Para la solución de las controvérsias, desde 1911 se desarrolló un sistema de 

medios de impugnación de cará~ter administrativo. 
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o La calificació.n de las elecciones siempre había estado a cargo de los Colegios 

Electorales, constituidos en las Cámaras de Diputados y de Senadores. 

o En 1986 se estableció un sistema mixto de calificación electoral que hacia 

recaer en -~(Tribunal de lo Contencioso Electoral la solución de los conflictos, 

mediante resoluciones que se sujetaban a la consideración final de los propios 

colegios electorales; en 1990, el Tribunal evolucionó y se acotaron las 

facultades a los Colegios Electorales. 

2. 2.- Reforma Político Electoral de 1993 

En su discurso de toma de posesión, el entonces presidente Carlos Salinas de 

Gortari propuso el Acuerdo Nacional para la Ampliación de la Vida Democrática 

del País con tres objetivos fundamentales: perfeccionar los procedimientos 

electorales; actualizar el régimen de partidos, y modernizar las prácticas de los 

actores políticos. Para ello, convocó a un diálogo entre los distintos actores 

políticos para así actualizar los procesos electorales. 21 

En 1990 se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el . cual fue aprobado por el voto de c.inco de los seis partidos 

representados en el Congreso de la Unión. 

Los cambios más importantes que incorporó la nueva ley ele.ctoral fueron, el 

nuevo padrón electoral, el nuevo organismo electoral: Instituto Federal Electoral 

(IFE) que crea, junto a representantes de partidos y comisionados d~ los poderes, . 

la figura del Consejero Ciudadano que representa a la so~iedad ~. es .~Ónibfado .· 
con la aprobación de las dos terceras partes de la Cámara de· Diputa.dos;• y Ún 

nuevo tribunal electoral cuyas resoluciones sólo pueden ser modificadas por las 

dos terceras partes de los colegios electorales. 

" Diario de debates de Ja 1 J. Cámara de Diputados. Correspondiente a Ja sesión del 1 de septiembre de 1988. 
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El Instituto Federal Electoral quedó integrado por un consejero del Poder 

Ejecutivo: dos de la Cámara de Diputados y dos del Senado (uno por el partido 

mayoritario y otro por el partido de la primera minoría), representantes de 

todos los partidos políticos, y por seis Consejeros Magistrados que son ciudadanos 

de alto prestigio electos por dos terceras partes de la Cámara de Diputados. 

Las reformas propiciaron el surgimiento de nuevos temas en el debate político. 

Fue así como el primero de noviembre de 1992, el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari propuso a los partidos avanzar en la reforma política. 

En 1993, se reformó la Constitución y el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en cuatro aspectos fundamentales: derechos 

políticos y sistema de representación; régimen de partidos políticos y condiciones 

de la competencia electoral; organización electoral; calificación y Tribunal 

Electoral. 

Derechos políticos y sistemas de representación. 

Presidente de la República. 

La reforma al artículo 82 constitucional elimina la obligación de ser hijo de 

padres mexicanos para ser Presidente de la República. A partir de diciembre de 

1999, pueden aspirar a l~ Pr~siderícia de la República cualquier ciudadano 

mexicano por nachnien.to, siempre que haya residido en el país por lo menos 20 

años y uno de sus padre~ sea también mexicano. 

Senado22 

Las reformas aumentan ·de dos a cuatro los senadores por cada entidad 

federativa; tres de ellos electos por mayoría y uno asignado al partido que . . 
obtenga la primera minoría, es decir, el segundo lugar en la votación, en cada 

estado de la República. 

!:! "Dcmocraci;1 en MCxico. la reforma electoral'". Secretaria de Gobernación_ .. MCxico 1993. p;:ig. 7 
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Se asegura así, la representación en un 25% de los partidos de primera minoría en 

la Cámara de Senadores. 

Estas modificaciones permitieron un mayor equilibrio entre'el ·número de curules 

que componen la Cámara de Diputados (500) y las que intégr~n la Cámara de 

Senadores (128) y se amplían los márgenes de pluralidad en ésta última. 

Cámara de Diputados23 

Otro resultado fueron los ajustes en la composición de la Cámara de Diputados 

'con el objetivo principal de que ningún partido, por sí sólo, pueda reformar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Se requiere el 66% de los 

votos para que sea posible reformar la Constitución, es decir, si están todos 

presentes, no menos de 325 diputados. 

Este límite evitará que un partido político pueda tener mayoría calificada de 

votos aunque lo hubiese obtenido en las urnas. Así, en el futuro, toda 

modificación constitucional requerirá del consenso de varios partidos políticos. 

Se elimina la llamada "cláusula de gobernabilidad" que permitía al partido que 

alcanzara el 35% de la votación nacional en la elección de diputados y habiendo 

obtenido el mayor número de triunfos en los distritos uninominales, obtener la 

mayoría absoluta de las curules, en la Cámara de Diputados. 

Sistema de partidos políticos. 

Con el fin de promover el desarrollo de las organizacit:ines políticas, los partidos 

que no hayan obtenid~ el mínimo d~ votos (1.5%) podrán mantener su registro 

hasta en una elección péisterio;: Ade~ás, • ~stos tendiá~ apoyo económico 

adicional de parte del estado, al igual qu~ los partidos de riue~a c~eación: 

:-
1 lhidl!m. p;ig. 8 
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Financiamiento 

Con las reformas aplicadas en este aspecto, la legislación electoral no sólo reguló, 

el financiamiento público a los partidos, sino qu~ también 'determinó otras 

modalidades de financiamiento, quiénes pC>'drán:realizar ap6rt~bones; cómo y 

hasta cuánto. 

La reforma contempla la regulación de diversas mÓdalidade'~ de financiamiento 

de los partidos políticos: de s~s : milifa~t~s,'} '~i~;~uiantes, 
autofinanciamiento y por rendimientos finanCieros;fonció~ y'ítcieicomisos. 

La nueva regulación prohíbe que los ór~ano~ d~ gob;~~~c{' l()~ partÍdos, 

organizaciones y personas extranjeras y quienes l:rabaj~n:6i~l~a~JÚ~r~cl~l-país 
hagan aportaciones a los partidos mexicanos. TampbcÓ- J~~-cl~~ hacerlos' lás, 

entidades religiosas, los ministros de culto ni las empres1úi C:ié'C:ará~ter mercanÚL 
\, L .e-,·.".:" .. --.--··;··;-·_·._,;:.;-.,,·- -

.;· ... '. 

Asimismo, establece nuevas normas para la presentaciéin:'de informes y crea a'ta 
.·<·'./· -·», ·.,:· -: ," .- .. - . _,-

autoridad que se encarga de revisarlos. 1 
-~-:.::~\;~~·.: :; ' >--;_ 

Los candidatos no podrán recibir directamente- ningún ,tip~ 
económicas, ni manejarlas personalmente; cada partidÓ,-a' tr~vé~ de sus ó~ganos 
financieros, se encargará de administrar, lo~/~eC:u~sos de cada uno de sus 

candidatos. 

Límites a los gastos de campaña electoral 

Se establecen límites de gastos para ias campañas electorales de Presidente dP. la 

República, Senadores y Diputados~ , 

Estos lfmites estarán determinad~s de acuerdo con los gastos que deben hacer los 

partidos en campaña y con relación a diversos factores, entre los que destacan la 

extensión territorial y la cantidad de electores de la región que buscan 

representar. 
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Participación en los medios de comunicación. 

Además del tiempo que el estado otorga gratuitamente a cada partido en los 

medios, la reforma dio facilidades a todos ellos para contratar por su cuenta los 

espacios que requieran en los medios privados de comunicaciÓn)~i~il~ que los 

concesionarios no discriminen a ninguno de esos institutos p()lítico~.'' 

Las autoridades electorales procurarán que las cámaras de la radio y la televisión 
\ - '>,· ··', " 

difundan de manera equitativa la información, respetando la libertad de 

expresión de cada medio. 

Organización electoral y procedimientos. 
'-·. . 

El Consejo Generaldel(nstituto F~deral Electoral mantiene su integración. Sin 

embargo, ahora el Dii-ector General del IFE somete a consideración del Consejo a 

los candidatos para ocupar las direcciones ejecutivas del mismo. 

Para que algún funcionario del IFE pueda ser diputado o senador deberá 

separarse de su cargo _un año antes de la elección. 

Servicio Profesional Electoral 

El Instituto Federal Electoral seleccionará por diversos procedimientos (concurso, 

examen, etc.) a funcionarios provenientes de la sociedad que se especializarán 

en la materia hasta convertirse en profesionales electorales de la carrera. 

Padrón Electoral 

En materia de padrón electoral, la reforma más importante es_ la inclusión _de 

normas para regular la obtención y etyso de la nueva credencial para votar con 

fotografía. 
. . ~ 

Dicho instrumento es_un_in~canfs;,,()_de'_seguridad muy importante durante la 

vC>tación: Su entr~~a ~e ~egula p~f n~rmas da ras. 
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Más d~ 40 millones d~ ~re-den~iales para votaf con fotografía fueron expedidas 

antes de 1994. 

Todos los partidos políticos tienen acceso a lo¿ d~cu~e~tos fuente y a la base de 

datos del padrón electoral. 

Los ciudadanos disponen de centros de consultaencada estado de la Federación 

para verificar su inclusión en dicho padrón. 

Proceso Electoral 

Como se estableció en 1991, -los funcionarios de las casillas electorales serán 

ciudadanos registrados en el padrón, elegidos por sorteo. 

Los cargos de presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de 

cada casilla serán ocupados por más de 750 mil ciudadanos. 

Entre las nuevas reglas destacan: 

o La prohibición de la publicación y difusión de encuestas relacionadas con las 

elecciones durante los ocho días previos a la jornada electoral 

o Se certifica la calidad del líquido indeleble para impregnar el dedo pulgar del 

elector que haya emitido su voto. 

Resultados Electorales 

El Director General del Instituto Federal Electoral podrá anunciar tendencias en 

los resultados electorales tras concluir,Íajornada electoral correspo~diente. 

proceso que fortalece.n ~L·ó;gano/élect~ral de ~arácter jurisdi~cional como el 

Tribunal Electoral Feder~l; se simplÍfica~ l~s medios de impugnación y aumenta 
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el tipo de pruebas que los partidos polítkos)u~deh-udlliar~paracfundameílta~sus 
inconformidades y quejas. 

En materia de calificación electoral, se eliminan los Colegios Electorales de 

Diputados y Senadores; 

A partir de 1994, el Consejo ·General calificará· la elección de diputados de 

representación proporcional; los Consejos Locales, las elecciones de senadores, y 

los Consejos Distritales calificarán las elecciones para diputádos de mayoría 

relativa. 

Los partidos políticos podrán impugnar la calificación que hagan los órganos del 

IFE ante el Tribunal Electoral Federal. Asimismo, se crea la Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal que resolverá las controversias en materia de calificación 

electoral en última y definitiva etapa. 

Dicha sala se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral Federal y cuatro 

miembros de la judicatura federal. Con ello, los tres poderes de la Unión: el 

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial garantizan la debida integración del 

Tribunal Electoral, como se verá en el cuadro que a continuación se presenta 

haciendo una comparación de cómo estaba integrado antes de la reforma y como 

quedó con dichas modificaciones. 
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Sistemas de Partidos Políticos y Condiciones Para La Competencia 25 

Tema Hasta 1993 Con la reforma de 1994 

Mantiene las reglas para la 
distribución del 

Reglas para la distribución del financiamiento público y se 
financiamiento público a los contempla un apoyo adicional 
partidos políticos para el desarrollo de los 

partidos que obtengan entre 
el 1 % y el 5% de la votación 

No existían reglas para el Establece reglas para 4 
financiamiento de otras modalidades adicionales de 
fuentes financiamiento: 

Á Financiamiento por la 
militancia 

Á Financiamiento de 
simpatizantes 

Financiamiento de los Á Autofinanciamiento 
Partidos Políticos Á Financiamiento por 

rendimientos financieros, 
fondos y fideicomisos. 

No existían prohibiciones para Prohibe las aportaciones del 
realizar aportaciones gobierno, los extranjeros, las 

entidades religiosas y las 
empresas. 

No existen limites para los Se establecen limites a los 

Limites a los Gastos de las gastos de campaña. gastos considerando el 

Campañas número de electores y la 
extensión del territorio 
correspondiente a la elección 

Se establecen reglas para el Se mantienen las mismas 
uso del tiempo oficial en radio reglas de uso del tiempo 
y televisión por parte de los oficial en radio y televisión 
partidos políticos para todos los partidos 

políticos. 

Acceso a Medios Masivos No existen reglas para el Se establecen reglas para 
de Comunicación tiempo comercial ni para los contratar el tiempo comercial 

noticieros disponible. 

Se procurará un manejo 
equitativo de la información 
de los partidos en los 1 
noticieros. 1 

H lhidc111, p;ig. l•I 
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Calificación y Justicia Electoral 26 

Tema Hasta 1993 Con la reforma de 1994 

La calificación de los 
diputados de mayoría 
relativa será hecha por los 
Consejos Distritales del IFE 

Sistema de autocalificación La calificación de los 

Calificación Electoral realizado por un Colegio diputados de 

para Diputados Electoral de 100 diputados representación 
electos proporcional será hecha por 

el Consejo General del IFE 

Su resolución es definitiva El Tribunal interviene como 
última instancia de 
calificación en casos 
controvertidos. 

Sistema de autocalificación La calificación será hecha 
en un Colegio Electoral por los Consejos Locales del 
integrado por el senado en IFE 

Calificación Electoral funciones y los senadores 

para Senadores electos 

Su resolución es definitiva El Tribunal interviene como 
última instancia de 
calificación en casos 
controvertidos. 

Calificación Electoral La calificación la realiza la No se modifica 
para Presidente de la Cámara de Diputados 
República erigida en Colegio Electoral 

Estructura de una sola Se crea una Sala de 

Tribunal Federal instancia con una sala Segunda Instancia para 

Electoral central y cuatro salas resolver en definitiva casos 
regionales controvertidos de la 

calificación electoral. 

!t. lbidcm. p:ig. 15 
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Con las reformas antes descritas . cuyos objetivos principales eran. el de 

perfeccionar los procesos electorales y la actualización del régimen de partidos y 

las prácticas de los actores políticos, se dieron alguno~ avances democráticos al 

permitir la representación en la Cámara de Diputados de partidos políticos 

diferentes al PAN y al PRI, ya sea por la vía plurinominal o de mayoría relativa a 

diferencia de los años setenta en que no figuraban en la composición de las 

Cámaras. Así por ejemplo, en 1991 en la Cámara de Diputados el Partido Popular 

Socialista tenía 12 diputados, el Partido Autentico de la Revolución Mexicana, 15; 

y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 23, además de los 

89 del PAN, 320 del PRI y 41 del PRO. 27 

A continuación se presentan diferentes mapas del territorio nacional para las 

elecciones de gobernadores, diputados fedérales, diputados locales y 

ayuntamientos, antes de la aprobación deesta.s ~~for111as; 7n ~onde se ap~~cia el 

dominio del Partido Revolucionario Institucional en' la n1ayoria'cle los éstados. 

Cabe destacar, que los estados están coloreados en función dé Ía't~taciÓn total · 
"" ._. - >-- __ -:: ____ ., . .. -. .. - . ··- -- -- "','·_:- ·_ - ; -:··-··.'_~: -,; ': :::·:: ' .... : -- ., 

obtenida por partido poÍíti~o en cada entidad y no por núm~ra de. triunfos en 

distritos o municipi.os. --.\~;:Y.~:-; 
.- ;-~_,~: .~-

Al analizar los mapas se observará que en el estado de Baja· CaÍÍrOrnia et' PAN 

obtuvo la mayoría de votos en todas las elecciones locales;· no ~;í a·~i~elfederal 
donde el PRI dominó la elección de diputados federales de 1991";. p~·,:, 16 que 

respecta al resto de las entidades el PRI no tuvo mayor cornpet~'¡,~j~ en tod~s las 

elecciones, salvo en Chihuahua donde el PAN obtuvo mayor'. v~taciÓ~ en la 

elección de diputados locales. Es de apreciar que en el norte del paí~ s~ empe~ó 
con la alternancia en el poder, ya que en los estados .del sur. no figuró· algún 

partido diferente al PRI, al menos en estos primeros años. 

:.!
7 Jnstitulo Federal Electoral, Co111para1ivo de H.csultados Elcctornlcs y Pnrticipnción Ciudadana de las 

Elecciones Federales de 199 l ·2000. ll'E, 2000. pp 71-76 
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( 2.2.1.-RADIOGRAFiAELiCIQiW .• J;t~J.A.~~ECCIÓN DE GOBERNADOR ) 
---------

1990 

PR11 
• 

PAN • 

Para este año el PRI gobernaba 30 entidades y el entonces Regente del Distrito 
Federal era propuesto por el Ejecutivo Federal, solo el estado de Baja California 
era gobernado por un partido diferente al PRI. 

1 Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los resulcados electorales para la elección de 
gobernador del ailo 1990. 

-,,-.....__._ ... _____ , __ .,... ....... _._ .... 
i 40 
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..___ ___ 2_.2_._2_.-_RA_º_'º_G_RA_o_1:_'/rt_~_·~_'b~_:f_~;:º_,,_6~~L-EE_':_E_L_E_C_c•_ó_N_D_E __ ~J 
1991 

PR12 
• 

Para la elección de diputados federales el PRI obtuvo la mayor votación en todos 
los estados de la República. Para la población en edad de votar no eran creíbles 
los resultados de las elecciones porque siempre ganaba el mismo partido, es por 
eso que se hizo necesario una reforma que buscará equilibrar la competencia 
electoral entre los diferentes partidos políticos. 

2 Datos elaborados por el autor a panir de la consulta de los resultados electorales de las elecciones federales 
de 1991. 
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,--------------·--·----------
2.2.3.-RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE J 

: :, .',".\~:;~~V}~;~~!~~~~:,'.~~W~~~~~('(::.:~, 

---~~~~~~~~D_l_P_u_~A_D_o_s_~o_c_A~_E_s~~~~~~~~~ 

1992 

PRl 3 
• 

PAN • 

A pesar de. que las reformas aún no se realizaban, en algunos estados como Baja 
California y Chihuahua, se empezaba a dar el voto diferenciado. 

3 Datos elaborados por el autor u partir de la consulta de los resultados elcciorales de las elecciones para 
diputados locales a nivel nacional de 1992 
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2.2.4.- RADIOGRAF.1~ .f:IJ;GJ..Q~l..&f;~~C.IÓttDE AYUNTAMIENTOS 

1992 

PRl4 
• 

PAN • 

Para la elección de ayuntamientos, el PRI era la primera fuerza en la mayoría de 
las entidades, excepto en Baja California donde el PAN tenia las preferencias. 
Cabe destacar que se empezaba a dar el voto diferenciado ya que en el estado 
de Chihuahua, el PRI obtuvo la mayor votación para presidente municipal, no así 
para diputados locales donde le ganó el PAN. 

• Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los resultados ele<:torales de las ele<:cione~ para 
ayuntamientos a nivel nacional de 1992 
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2.3.- Reforma Político Electoral de 1994 

Esta reforma publicada el 19 de abril, pretende perfeccionar diversas normas 

reglamentarias relativas a ta observación electoral; a los visitantes extranjeros 

interesados en conocer y presenciar el desarrollo de nuestros comicios; a los 

criterios para la determinación del número de casillas especiales que podrán 

instalarse en cada distrito electoral; a los requisitos de ley para ocupar diversos 

cargos en los órganos directivos y ejecutivos del Instituto Federal Electoral, así 

como fortalecer las facultades de los órganos directivos en los niveles local y 

distrital. 

Entre tas adiciones más sobresalientes, que fueron pocas, destacan:n 

o En cada distrito electoral se podrán Instalar·. hasta cinco casillas 

especiales. El número y ubicación serán '·det~rr:Tiinac:Jos p6r. el Consejo 

Distrital en atención a ta cantidad de mÚni~lpi6~;C:ó'mprendidos en .su 

ámbito territorial, a su densidad p~bla~l~n~Í, y ·~ s~s ~ar~cterístic~s 

CJ 

geográficas y demográficas, 

El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de 

vigilar el cumplimiento de tas ~isposiC:i()nes constitucionales y legales en 

materia electoral, as(~om~ de v~lar porque los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imp~rcialidad y objetividad guíen tocfas las 

actividades 'del Instituto. 

a El Consejo General,. en .ocasión de la . celebración ·de . los procesos 

electorales federales, podrá invitar y acordar tas bases y tos criterios en 

que habrá de atenderse e informar a los visitantes extranjeros que acudan 

a conocer las modalidades de su desarrollo en cualesquiera de sus etapas. 

12 lniciu1iva de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artlculos del COFIPE. presentada por h1s 
fracciones parlamentarias del J>RJ, PAN, J>RD y l'i\RM. Canrnra de Diputados. Marzo de 1994, pp 2-4 
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a Los Magistrados -del Tribunal serán electos por la Cámara de Diputados o, 

en su caso, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 

propuesta del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, según corresponda. 

a En razón de las reformas y adecuaciones que se dieron, la figura de 

Consejeros Magistrados cambia por la de Consejeros Ciudadanos. 

Como se establece en estas reformas, las organizaciones no gubernamentales 
. . . 

nacionales y extranjeras pueden participar. como observadores electorales 

durante al desarrollo de la jornada electoral y con la_ certificación de la calidad 

del material electoral , por ejemplo, la. tinta indeleble, cada vez se establecen 

mecanismos que permitan el eficaz cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales y legales en materia electoral y la cada vez menos probable 

aparición del fraude electoral. 

Con estas reformas y las realizadas en 1993, las legislaturas locales empiezan a 

reformar sus leyes electorales basadas en estas 'modificaciones, así por ejemplo, 

en Baja California, se retoma la participació~ de los observadores electorales en 

los procesos electorales, se utilizan los misrnotcrit~rios para''¡~ d~,terílli11ación 
del número de casilla especiales y se ~stabl~~~;u~ p~d[6~ el~c\CÍ~éll-~~·s;do en el 

.,:-::
creado por el JFE. .._..~ ·; ,:: ',~ :' ::":-~-': '.·· '· 

Conjuntamente, estas reformas posibiliian•··la'.élt~kr~:~.~i~·.cf~t-to·bi:~~6 ~n·._mélyor 
medida que en 1992. A coniinúaC:ión se• pr~,~~nii11•~nia~_~s: d~C-~~ís'. ~on los 

resultados de las elecciones de presiclénl~· d~--¡~-°¡i~públi~~('~~b~~nadores, 
senadores, diputados federales, diputad'as-· locélles y -ayJ~tan;ientb5: E:i<al>Jetivo -... , ' ·' . ·;,.' ,_ . - ---'•. -·· 

es demostrar como con estas adecuaciones electorales· la composición. en 'algunas 

entidades cambian con respecto a los map~s present~do~ iint~i-1cirmé~te y hasta 

antes de las reformas de 1996. 
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1994 

PRl33 lllJ 

A pesar de haber tenido refonnas electorales en dos años consecutivos (1993 y 
1994), que permitían una mayor apertura democrática, el PRI obtuvo la mayoría 
de votos en la República, quizá influyó el factor del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional o la muerte de su primer candidato presidencial lo que 
aumentó su votación 

n Datos elobom.los por el autor a partir de la consulta de los rcsultndos electorales de las elecciones pnra 
rrcsidcntc de la R~'¡>úblieo de 1994. 
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1994 

PAN 

En esta elección el PAN venía teniendo presencia en estas dos entidades en 
elecciones anteriores, sin embargo, ningún otro partido diferente al PRI 
gobernaba aún algúri estado. No obstante lo anterior, ya se aprecia un cambio 
con respecto al mapa de 1990 para este tipo de elección. 

"' Datos cloborndos por el outor o purtir de lo consulto de los resultados electorales de los elecciones pum 
gobanodor o nivel nocional de 1994 

47 



2. 3. 3.- RADIOGRAFIA ELECTORl.\L,.0.l;J.A .ELECCIÓN DE SENADORES 

1994 

PRIJ5 1111 

Con respecto a la elección federal de senadores el PRI obtuvo la mayoría de 
votos en las entidades del país, al igual que en el mapa de diputados federales 
de 1994. 

35 Dolos eloborodos por el uutor a partir de la consulta de los resultados elcctornlcs de las elecciones para 
S<:nudorus a nivel nacional de 1994. 
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2.3.4.- RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE 
. ::·:·:;.:::~::.. ~~,.~~t:7'?' 
DIPUTADOS FEDERALES 

1994 

PRl36 • 

Para esta elección, al igual que en la de senadores, el PRI obtuvo la mayoria de 
votos en cada entidad. 

36 Dolos eloboredos por el autor a partir de Ja consulta de Jos resultados electorales de las elecciones para 
diputados federales o nivel nacional de 1994. 
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~----------------------------

[~---2_._3_.5_._-_RA_D_l_OG_:.:~~r=:ESE __ LA_E_L-EC_C_l_Ó_N_D_E ___ _.J 

1995 

PRl37 

PAN 
• • 

En esta elección se muestran cambios más claros con respecto al anterior mapa 
de 1992, ya que el PAN logró mayor votación que el PRI en 4 estados (Baja 
California, Baja California Sur, Jalisco y Aguascalientes), y perdió en donde era 
primera fuerza (Chihuahua) con el PRI. La conformación nacional aunque sigue 
siendo bipartidista, ya no es exclusiva de un solo partido y se da por vez primera 
la alternancia en el poder en el estado de Chihuahua. 

31 Datos claborodos por el uutor a partir de la COll!>Wla de los resultados clcclornlcs de las elecciones para 
diputados locales a nivel nacional de 1995. 
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[ 2.3.6.- RADIOGRAFIA ELECTO~L_ . .PJ:;J.,~.ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS J 

1995 

PRl38 

PAN 

Al igual que la elección de diputados locales, la elección para presidentes 
municipales en estos 4 estados (Baja California, Baja California Sur, Jalisco y 
Aguascalientes) estuvo dominada por el PAN y el resto de las entidades las ganó 
el PRI. En comparación con el anterior mapa de 1992, donde el PAN solo figuraba 
en Baja California, su dominio lo extendió a tres estados más. 

311 Dalos elaborados por el aulor a partir de la consulla de los resullados clcctornles de las elecciones paro 
ayunlmniaitos n nivel nacional de 1995. 
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2.4.- Reforma Político Electoral de 1996 

Durante el segundo semestre de 1996 se logró concretar una revisión, 

actualización y perfeccionamiento de la normatividad que regula los procesos 

electorales en México, el cual comprendió Importantes cambios e innovaciones 

tanto a nivel del ordenamiento constitucional como de la legislación 

reglamentaria en materia electoral: el Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. 

Dentro de los principales cambios e innovaciones que comprendió este 

importante proceso de reforma, destacan los relativos a la composición de. los 

órganos de representación nacional, el fortalecimiento de un régimen de partidos 

cada vez más competitivo; la garantía de condiciones de mayor equidad . en la 

contienda electoral; la consolidación de los atributos de indepeádencia y 

autonomía del organismo depositario de la autoridad electoral, asr como 

trascendentes innovaciones en el ámbito de la justicia electoral y los regímenes 

electorales a nivel local. 

1. Cámara de Diputados' · 

Fijación del límite máximo deJ~presentación d~ l~ 'prlmera fuerza electoral en 
300 diputados electos por ambos p;incl~i~s/ .· . ' . 

• .. ·,· ' _ .. , 

A diferencia de la legislación anterior; ~l límite má~im~.cl~ repres~ntadón de la 

primera fuerza electoral· ~n Ja cci~fd~m~¿'ión 'ci~.'¡a'cá~~ra -~~ 'ahora de 300 

diputados electos por. ambo;.•~r¡~~ipi~s ·(ma~o~í~·····~~tat:i~á/y; (~presentación 
' .¡·. "'"' ,•.,·-·.'•·¡ .•. : = ''J'"; ·,-r',•:o•.'··· ... :,• '"º·· _., _.,._ · .. •.· 

proporcional), es decir, ~n 6o~;d.f \~s. 51~0~e:~f .~[i~s ~ye) a ~~·:for;f .ª~7 \\ .·. 

Cabe recordar . que .·dé ac.llerdoicOÍl; las dispósf~icln~s"prece~:e-rítes(si e(partido 

político con mayor.iu~r~~ el~ctÚátbbte~í~ ~ásd~l;6o%dela·v~ia<:\em emitida a 

nivel nacional, podía·• ~ont~r .• hasta· ¿on .31S.diputad~s .·el~cto~ PºI" ambos 
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princ1p1os, pero si obtenfo el 60% o m~nos de la votación nacional, el límite 

máximo de'representaclon ;e fijaba en 30Ódiputado~39 
•• 

Fijación de un ni~el máx¡~ode sobrerrepresentación de Ocho puntos en la 

relación votos-escaños para todo parl:(clop~Utfco .• 

Como complemento a la fijación deu~· líril'lte i'ná~fmo'cie representación de la 
. ' '.:-:· •. -:>··. -.,-,->,,- . : . . ·., -·;-'' -·_·.' : :·':,; .· ';' ' • .,:,.._, ,·. 

primera fuerza electoral, y en respuesta.a)a;demandade procurar.la ma".or 

proporcionalidad posible en la 'relacfón entre v~i:os ies2~ñ~~. po~ vez primera s~ 
ha adoptado una disposición orientada· eipr~sam~ílt~ a fljar un límite a la 

eventual sobrerrepresentación de las fuerzas políticas en la cánfo·r¡,:;ación 'de la 

Cámara de Diputados. 

De ahí que, como regla general, ningún partido político podrá contar con un 

número total de diputados electos por ambos principios que represente más de 

ocho puntos respecto a su porcentaje de votación nacional, es decir, se rest~inge 

a un máximo de 8% la diferencia que se puede establecer en la relación votos

escaños para cualquier partido político. 

La única salvedad que la ley prevé a la aplicación de esta regla, es que un 

partido político obtenga, por sus triunfos en la elección de los Joo'dipÜtad?s ele 

mayoría relativa, un porcentaje del total de curules de la Cámara supe~io'r .. a la 

suma de su votación más el 8%. 40 

Incremento del umbral de votación requerid~. pa~a ·~~e :un. partido político 

participe en la asignación de escaños de representación proporcional. 

Se incrementó de 1.5 a 2% el porcentaje d~ votació~ requerido pará que un 

partido político adquiera el derecho de participar en la asignación de los 200 

escaños de representación proporcional. 41 

v• Becerra. Ricardo, Pedro Salawr y José WoldcnbCrg, Ln Reforma Electoral di! 1996. Una descripción 
Jicncrnl. FCE, Mcxico 1999. pp53-71 
· 

0 lbidcm . 
..si lbidcrn. 
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2.- Cámara de Senadores -
-· - ·"-;- _-_ ' 

Incorporación del principio de represerít_ación propo~cional p_a-ra integrar la 

Cámara de Senadores. 
. . . 

Con el propósito de mejora¡ la· fÓ~mula de represeni:~~ió~ parti~ista en la 

inÍ:egr~ción del Senado, s~ incorporó el principio de represent~ci~~ proporcional 

para elegir a 32 de sus 128 integrantes. 
_;· ,_, ___ -.-

Ahora se elegirán sólo tres senadores por igual en cada U-na ae: la~32 entid~des . 
federativas: dos por el principio de mayoría relativa /et ~~rcero;~~rá asignada· a 

la primera minoría; en tanto que los 32 restantes serán: elegfclcis''¡Jor el principio 

de representación proporcional mediante el sistema de· lfsta's votadas en una sola 

circunscripción plurinominal nacional. 

De manera consecuente con la disposición incorporada a tal efecto en la 

integración de la Cámara de Diputados, el umbfal d~ votación requerido para que 

un partido político tenga derecho a pa_rticipar en la asignación de escaños 

senatoriales de representación proporcio11al, se fijó también en el 2% de la 

votación emitida a nivel nacional. 42 

'··. 

2.4.2.- Régimen Jurídico de l~s Pa~tldc;;s y Agrupaciones Políticas 

1. Partidos Políticos Nacionales 

Establecimiento de un procedimiento ún_ico para que una organización política 

obtenga el registro como partido político nacional. . 

Se suprime la modalidad de registro condicionad.a_ que_ anteriormente 

contemplaba la ley para que una organización :· política obtuviera el 

reconocimiento requerido para participar 'en . las .·. eleé:dcín~s .. federales, 

estableciéndose como único procedimiento el dél_r'egistro definitivo . 

.. 2 lhidcm. 
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Consecuentemente, la denominación "partido político nacional" se reserva todas 

las organizaciones políticas que obtengan su registro como tal y desaparece el 

régimen diferenciado de derechos y prerrogativas entre partidos con registro 

definitivo y condicionado. 

• Flexibilización de los requisitos para la obtención del registro como partido 

político nacional. 43 

En lugar del mínimo de 65 mil afiliados a nivel nacional que se exigía con 

anterioridad, ahora se exige contar con tres mil afiliados en por lo menos 10 de. 

las 32 entidades federativas, o bien con 300 en por lo menos 100 de los 300 

distritos electorales uninominales; aunque se puntualice que, en ningún caso, el 

total puede ser inferior al 0.13% del Padrón Electoral utilizado en la elección 

federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la solicitud. 

Incremento del porcentaje requerido para que un partido político nacional 

conserve su registro. 

En todo caso, se fija en un mínimo del 2% el porcentaje.de ~otacion requ~rido en 

cualesquiera de las elecciones federales (diputados, senadores o Presidente) para 

que un partido político nacional conserve su registro. 

2. Agrupaciones Políticas Nacionales 

Reconocimiento de la figura de agrupaciones políticas nacionales. 

Con objeto de ampliar los cauces de participación y representación política 

ciudadanas y como complemento del sistema de partidos políticos, se reconoce 

la figura de las agrupaciones políticas nacionales como formas de asociación que 

coadyuven al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como 

a la ere.ación de una opinión pública mejor informada . 

. ·0 . lbidcm. 
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Las agrupaciones políticas nacionales, sólo pueden participar en procesos 

electorales federales mediante la suscripción y registro ante la autoridad 

electoral de acuerdos de participación con un partido político. Bajo ninguna 

circunstancia pueden utilizar la denominación de "partido" o "partido político", ni 

participar en procesos electorales mediante coaliciones. 

Deben presentar una solicitud de registro ante el Instituto Federal Electoral, para 

lo cual, además de disponer de documentos básicos y de una denominación 

distinta a cualquier otra agrupación o partido, deben acreditar que cuentan con 

un mínimo de siete mil asociados en el país, un órgano directivo. de· carácter 

nacional y delegaciones en por lo menos 10 entidades federativas. 

En caso de obtener su registro, disponen de un régimen fiscal especial así como 

de financiamiento público para apoyar sus actividades de educación y 

capacitación política e investigación socio-económica y política. 

,., ,. 

2.4.3.- Condiciones de Equidad en la Contienda Politico-ElectClra·l. · 

1. Acceso de los Partidos Políticos a l~s lv\~diJ~ Jeccoriiurifcac;Ó~: · 

Garantías de mayor equidad en e_l acces¿, gf~t'uKci -~ l~ ~a~i~· /la televisión 
.' -··:, ,-,.-· --: .. >'.:-· :·';,'. 

durante periodos electorales. ·., ·:} <t. · · 
< 

Se establece un conjunto rnás eqult~tiv6 y~r~cl~~·d~ clispb~iciones para regular 

el acceso de los partidos políti~~~ a, la ~adío . la~- tél~vi~fón en periodos . . - .·-· ·, .... _: . . 
electorales. 

Independientemente de los 15 minuto~ merisúales ele que dispo~en de manera 

permanente, los tiempos gratuitosy.~dici~nalesde trá~S~i~io~es a que tienen 

derecho los partidos políticos durante los periodos eleétorales se distribuirán en 
- •. _, . .,,_ 1. ' 

un 30% de forma igualitaria y en un 70% en forma proporcional a su fuerza 
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electoral.·AnteriornÍ~~te"-·ta~;tey dlsporlí.3 que los tiempos adicionales de 

transmisiones se a~lgrl~ran,ciehianera proporcional a su fuerza electoral44
• 

Los tiempos adici:nal;snosól~'c~mprenden la asignación de hasta 250 horas de 

transmisión en radio Y'ioo'en televisión en el proceso electoral en que se elija al 

Presidente (que se reducen a la mitad en elecciones estrictamente legislativas), 

sino además la adquisiCióri mensual por parte del Instituto Federal Electoral de 

hasta 10 mllpromocionales en radio y 400 en televisión, con una duración de 20 

segundos cada' uno. 

Realización ·de monitoreos muestrales de los tiempos de transmisión sobre las 
campañas en lós espacios noticiosos. · 

Se f acuita a la Comisión de. Radiodifusión del Instituto Federal· El~ctOral ·para 

r~ali~armonitoreos niuestrales de los tiempos de tran~m·i~iÓ~sobre las campañas 

de los partidos políticos en los. espacios noticiosos, p~ra informar al Consejo 

General. 

Reconocimiento del derecho de aclaración informativa. 

Se reconoce a los partidos políticos, candid~tos\ coaliciones pod;án ejercer el 

derecho de aclaración respecto de la Información que presenten los medios de 

comunicación durante las campañas electoraíes cuand~ consider~n que' ta misma 

ha deformado aCtivld~cÍes o atributos 

personales. 

2. Régimen Financiero de los P~rtid~~ Politic~s; 
Prevalencia del financiamielli:ci pÓbtl~~ sob(e otros tipos de financiamiento. 

Se prescribe a nivel coristituciona.l qué elfinanclamiento público debe prevalecer 

sobre otros tipos de financiamiento partidista permitidos y regulados por la ley. 

" Diclnmcn de Reformas a la Cons1i111ció11 l'oll1ica de los Eslados Unidos Me.,icanos del 31 de jnlio de 1996. 
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Redefinición de las modalidades de financiamiento público. 

El financiamiento público queda comprendido bajo tres modalidades: 

Sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: el 30% se asigna en 

forma igualitaria y el 70% de acuerdo con el porcentaje de votación de los 

partidos representados en el Congreso. 45 

Gastos de campaña: el año de la elección, a cada partido se le otorga un 

monto equivalente al recibido para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes. 

Actividades específicas como entidades de interés público: .el. Consejo 

General no podrá acordar apoyos en cantidad mayor al .75% anual, de los 

gastos comprobados por cada partido en el año inmediato'anEerídr por las 

actividades de educación y capacitación política; :inJ~s'ti~acióri socio-

económica y política y; tarea~editoriales. 46 
.: . . /~". 

. . - . " . ·~,.-~;.-~·-·· .-:r .:··;·,·; ~;/~,· _::.:·:::-.. ·'··;·; 
• Prohibición de aportacio~es a'ílón'fma~;: ) ;;, ·•• :;{·,•,:,./ '; .. 

· ~: -~~:Pn:ir:c~~:sl,º:J~ªfe~1i~3~~F~~d¡{1~º~fr~;d~{~~~~f a~~~~~1l~~ff 1:aJ::~ºZ;n 
mitines o en la .vía públic,a .. _·· 

-. o -. -· • 

•Nuevos limites al financiainlento de simpatizantes. · :. ·· 

En relación al financiamiento realizado en forma libre Y. voluntaria por .las 

personas físicas o morales con residencia en el país (simpatizantes); se dispone 

que ningún partido podrá recibir aportaciones anuales en dinero. por este 

concepto por una cantidad superior al 10% del total de financiamiento· público 

para actividades ordinarias permanentes otorgado a todos los partidos políticos 

en el año que corresponda.47 

· 1 ~ Jbidcm. 
·
11
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Asimism-o, las aportaciones en dinero que realice cada persona física o moral 

facultada para ello, tendrá un límite anual equivalente al 0.05% del monto total 

del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes otorgado a todos los partidos políticos en el año que corresponda. 

Mayor fiscalización del manejo de los recursos de los partidos y fas 

agrupaciones políticas. 

Se le confieren importantes atribuciones a la Comisión de Fiscalización de los 

Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General para 

fiscalizar el manejo de tales recursos, así como para la recepción, revisión y 

dictamen de los informes que deben rendir. 

Entre tales atribuciones se incluyen la de ordenar, en los términos que acuerde 

el Consejo General, la práctica de auditorias a las finanzas de los partidos y las 

agrupaciones políticas; la de ordenar visitas de verificación con el fin de 

corroborar el cumplimiento d,e sus obligaciones y l,a veracidad de sus informes, y 

la de presentar al Consejo General los dictámE!.nes que formulen respecto de las 

auditorias y verificaciones. 

3. Topes a Gastos de Carnpafía: 

Modificación de fas regl~~ p~éraqu~~I Consejo áener~I determi~e los topes de 

los gastos de campaña.' 

Se transfiere al Consejo Genéral':el f~~titud~~de:~l Electoral la atribución de 
·. ',, ., .. , .. ··, •. ; .. '. >"-·\ 

acordar y aprobar lÓs topes de gastos é:ie'C:ampaña que deben aplicarse a todas 
- '-i.' .• ":1::· .. ,·,··;·::':"' 

las elecciones federales. 

De igual manera, se modifican d~'manera sig~ificativa y se estipulan de manera 

más clara y precisa lasr~~las qu~, déb~ 'obs~rvar el Consejo General para 

determinar los topes de gastos~~n'las eleccion~s de Presidente, senadores y 

diputados. 
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2.4.4,;; Integración yAfribuciciné~C!el 1risútuto Federal.Electoral. 

1. órganos Centrales de Dirección 
. . . 

Exclusión de toda participación y representación del Poder Ejecutivo. 

Con el propósito de afirma.r la autonomía e independencia del organismo público 

depositario de la autoridad electoral, se suprimió toda participación y 

representación del Poder Ejecutivo en la conformación del Instituto Federal 

Electoral. Anteriormente; ·el Secretario de Gobernación, en su calidad de 

Consejero del Poder Ejecutivo; presidía el Consejo General. 

Creación de las figuras de la Presidencia del Consejo General y de la 

Secretaria Ejecutiva. 

La Presidencia del Consejo General es detentada por un Consejero Presidente, 

electo para un periodo de siete años, por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de los propios 

grupos parlamentarios ahí representados. 48 

El Presidente del Consejo General asume algunas de las atribuciones que 

anteriormente le correspondían al Director General (figura suprimida), entre las 

que destacan la de proponer al propio Consejo el nombramiento del Secretario 

Ejecutivo y los. Directores Ejecutivos; presidir la Junta General Ejecutiva y 

ordenar, previo acuerdo del Consejo General, la realización de los estu?ios o 

procedimientós'pértine~te~, a fin de conocer las tendencias electorales él día de 

los comicios'. 

El SecrétarioEJecutivo;es ~lecto por.las dos.te~ce~as parte:~~e;to~~iembros del 

Conséjo Generaiaprop~~sta del Consejero P~e~idente. /.' 

. Son fu~ciones d~L ~~cf~ta~iÓ EJecutivo. coordi~~r Í~ Junta General . Ejecutiva, 

... conducir laadmi~istra~ión y supervisar el adécuádo'desarrollo ele las actividades 

·"Ibídem 
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de los -órganos ejec~tivos y técnicos del Instituto, y representar legalmente a la 

institución, entre otras. 

Nueva fórmula para la integración del Conse}o General. 

Se reduce a nueve el número de Consejeroscc,nd~recho a vc,z y voto: el 

Consejero Presidente y ocho Consejeros Electoralés'. Íigur~'.-qu_E!, sJ~tituye a la de 

Consejeros Ciudadanos. 

Al igual que el Presidente dei Consejo General, l~s ~¿hoCons~jer~s Elect~r~les 
son electos por el voto de las dos terceras p~rté~ d~ li>s inieliib~~s ~r~sént~s de la 

Cámara de Diputados, a propuesta de los propios grUpos parl~mehtad~s. Duran 

en el cargo siete años y pueden ser reelectós .. 

Por otra parte, ade~ás de suprimirse la figura del Con~~je;~-d~l,~b'd~rEje~Jtivo, 
los Consejeros del Poder Legislativo pierden su derecho ~l,;vC>Üifpero además 

cada partido político con representación en el Congreso (grupo parlamentario) 

tiene derecho a proponer a un Consejero por igual. 

Los partidos políticos nacionales mantienen su derecho de acreditar un 

representante por igual, con voz pero sin voto. El Secretario Ejecutivo del 

Instituto también concurre en la integración del Consejo General, con voz pero 

sin voto. 

Ampliación y redefinición de las atribuciones del Consejo General. 

En la medida en que el nuevo esquema y funcionamiento del IFE a procurado 

fortalecer las funciones de control.y supervisión de los órganos de dirección, y de 

manera consecuente con .la incorporación de algunas innovaciones o la· 

legislación, se ha ampliado<y r~déÚrÍido la esfera de atribuciones del Consejo 

General en su calidad de ~áxirT1~'órganÓ de deliberación y decisión del Ínstitut6. 
L· 

Entre las innovaciones º-6 ~d~~~~ciones incorporadas se pueden mencionar: . 

designar a los Consejeros Presidentes de los Consejos Locales y: Distritales; . 
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resolver sobre el otorgamiento y pérdida del registro de las agrupaciones 

políticas, así como sobre los acuerdos de participación que efectúen con los 

partidos políticos, y fijar las políticas y programas generales del Instituto. 

Creación de Comisiones Permanentes del Consejo General. 

Independientemente de que el Consejo General está facultado para integrar las 

comisiones que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, la 

ley dispone la creación de cinco Comisiones Permanentes que se integrarán 

exclusivamente por Consejeros Electorales y cuyo propósito es el de supervisar y 

apoyar las actividades sustantivas en materia de: 

Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas; 
Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión. 
Organización Electoral. 
Servicio Profesional Electoral. 
Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
Registro Federal de Electores 
Administración 

2.- Órganos Desconcentrados 

Ajustes en la integración '/ _atribu~i(Jnesde_;los C~nsejos Locales. 

Los Consejos Locales experimint~ll ccambi~s •en. su integr~cfón, que resultan 

consecuentes con los introd~cidos en l~ i~tegraciÓ~ d~l Ccmsejo General. Ahora 

se integran por sólo siete nli~mbr6s ¿on cferecho ·~ voz /~oto: un Consejero 

Presidente designado por el CorÍs~jo G~ner~l, qui~n f~rÍgirá como Vocal Ejecutivo 

de la Junta respectiva y seis Consejeros El~c~or~ies deslgnados por mayoría 

absoluta del Consejo General. 

Entre los ajustes que experimenta .su catálogo de atribuciones, se puede 

mencionar la adición de las sigu_ientes: efectuar. el cómputo de la elección de 

Senadores por el principio de representación proporcional a nivel de entidad 
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federativa,cº y° nombrar las comisiones de· Consejeros que sean necesarias para 
·- .. - -

vigilar y organizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones. 

Ajustes en la integración de los Consejos Dlstritales; 

La integración de los Consejos Distritales se replantea en la misma forma y 

términos que la de los Consejos Locales, es decir, se conforman·ahora con sólo 

siete miembros con derecho a voz y voto: un Consejero Presidente designado por 

el Consejo General, quien también funge como vocal ejecútivo de la junta 

respectiva, y seis Consejeros Electorales designados por mayoría absoluta del 

Consejo Local. 

2.4.5.- Coaliciones para la Postulación de Candidaturas Comunes. 

Extensión del derecho de formar coaliciones a las elecciones de senadores de 

representación proporcional. 

De manera consecuente con la creación de la figura de senadores electos por el 

principio de representación proporcional, se hace extensivo a la elección 

correspondiente el derecho de los partidos pol;ticos a formar coaliciones para 

postular candidatos comunes. 

Mayor precisión en el rango de las coaliciones parciales. 49 

Las coaliciones para las elecciones de o·iputados y Senadores por el principio de 

mayoría relativa no tendrán efectos extensivos a otros cargos en disputa cuando 

se den en los siguientes términos: 

Para la elección de Senadores se deben registrar un mínimo de seis y un 

máximo de 25 fórmulas de candidatos, pero invariablemente se deben 

incluir las dos correspondientes a cada entidad federativa (en cada 

entidad se eligen dos senadores de mayoría). 

''' lhidcrn 
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Para la elección de Diputa'dos se deben registrar un mínimo de 33 y un 

máximo .de 100 fórmulas de candidaturas. comunes. 

2.4.6.- Justicia Electoral; 
,_ ,_-, 

Reconocimient6 de la acciÓn de inconstitucionalictad en~ateria electoral. 

Se consagra la procedencia de la acción .de :·indCJnsÚt~ci~rialidad en materia 

electoral, referida única y exclusivamente a.las ley~~. ~lectorales expedidas a 

nivel .. federal y local, reconociéndose ·a los'partíd6s:pC,líticCJs como los únicos 

sujetos facultados para promoverlas ante la sUprema.Corte.de Justicia de la 

Nación. 

Sólo los partidos políticos con registro ante el Instituto FecleralEle¿foral ~ueden 
plantear la no conformidad de las leyes electorales federales con la Constitución; 

en tanto que los partidos políticos con registro estatal sólo lo pueden hacer en 

contra de las leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que 

es otorgó el registro. 

Además, se dispone que las leyes electorales federal y locales deben promulgarse 

y publicarse por lo menos 90 días antes de que se inicie el proceso electoral en 

que vayan a aplicarse, y que durante el mismo no podrá haber modificaciones 

legales fundamentales. 

Protección constitucional de los derechos políticos de los ciudadanos. 

Se consagra en el ordenamiento constitucional que el sistema de medios de 

impugnación establecido para asegurar los principios de constitucionalidad y 

legalidad de los actos y resoluciones de las autóridades electorales, garantizará 

la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y 

asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. 
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Revisión constituciónal de los acto.s y resoluciones de la~. au.toridades 

electorales estatales. ·. ~ 

Se establece la revisión constitucional; por par;te cJ~(-frib~na.i El~c~~r~l, de los 

actos y resoluciones firmes y definitivÍJs, de •. l~s a~torid¡des ~címcpetente~ en las 

entidades federativas para org~niz~r ~ calÚica~ l~s:~6~i~i~s opáraresolver las 

controversias que surjan durante; su.de¿él~r~ú6D:·< •• ; . . . ·\t > r · · ... · · 
El Tribunal Electoral está fa.~u1i~c:1b• ~1~~·;es6i~e~• de for~a ·definitiva e 

inatacable tales impugnacione~. c:~~~clb pU~d~n. r:~s¿1u~:ci'~terniin~ntes para el 

desarrollo del proceso electoral resp~cti~o o pa~a -~[ re~ult~c:fo' .fin~l de las 

:~::c:::·::ocedocá Ool"meote modo la "'"""" >ollclia~ ZLótOilal y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea faC:Üble'antesde la 

fecha constitucional legalmente fijada para la instalación de lcis' órganos .o la 

toma de posesión de los funcionarios elegidos. 
. :·~·<·- .. ' _·; ::t 

Incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federáéión: 

El Tribunal Electoral con jurisdicción federal (anteriorlTI~nte' T~i~Ün~l Federal· 

Electoral) pasa a formar parte del Poder Judicial de. la Féd~r~~iÓn. c()mo un 

órgano especializado y se le define como máxima autoridad j~rí~dic~ión~l.~n la 

materia, con excepción de las acciones de inconstitUcionalidad, ~~é se r~s~rvan 
expresa y exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de ia Nadón; 

Además de asumir las atribuciones de que disponía el Tribunal Federal 'Et~~toral, 
que ahora son distinguidas y puntualizadas con mayor preci;ión;_el .Triburi~l 
Electoral también adquiere la competencia para re~olver en fer;,,~ défÍnitÍva e 

inatacable las impugnaciones de actos o resoluciones . filiales. de autoridades 
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electorales· locales, á5(~~mo. las de· act~s y r~s~luciones que violen. los derechos 
pol ítico·electorales de tC>s ciudadan~s. so . . . 

. ' -,_ .•: -

Readscripción de. Ía.facultad cfe.~allficar ,la elecclón ;presid~nci~Í; 
Se' transfiere: aL'T~ibunal { EleC:'toral , lá''. atr.ib~¿¡Óh ele;· calificar ·.la ' elección 

presidenciat,.'que' le cor~~sp~nclí~ al C~legi~ Etect;ral de Ía c~.ma'ra Cle. DfpÚtados. 
,·.,_ ·;~~. .·:y-~·:·. 

Con~ecl1e~t~ril~nt~, ~;i~Nt1·r~~~~i~de ;\11 '.·:TribÚnat·•· .. El~,c~¡¡·~~t(r~iot'~~/ e~···forma 
,·definitiva e inatacabt'e las,J~púg'naé:ion~s que se pres~nten •.sobre ... la elección 

. pre~iclenc.ia1.''1as ~tiat~s,~o~ f~sudit~s invariabte~e~te como única instancia por ta 
·sala superi~r·.:: f> < t/' ,;< >···,,·· , · ·.'· 

. "· ·:~.·· ,·,¿~- .'\;;:.:;o\·'"·~ ·~.,..,· 

Prescripción para' que tás constituciones y los estados incorporen 
· prÍn~ipio~'y ~ara~tla~'iJ~ciameni:ales en materia ele~toiá1 ......... · 

•. . .. 1·;· 1 .' ..• 

,.. 

Se instruye,que lás constituciones y leyes de ,los estados en materia electoral 
.• garanticen un' co~junto de principios y condiciohes.'q~~<~e'sfüte~ }~~se'~~ent~s 

, ' ~· 

con lcis prescritos en el régimen electorat.·a.nivet,fed:rat;,i:;.~~re ellos se inCtuyen 

los sigÚientes: '.. ',·;;, < '' ' 'é'• ·.:., .'. ; ' 

Autonomía' e independenci~de;.lás'a~~~~idz:~e~::'~uI~~~~·an•a'sS ca;g~ la 

organización de. las' elecci~ríe~ ·y: l~ i ;~~~tÜ~ión de ,}Üntr~~~r~ias en la 
materia.' ·. ' \:, ' · ó >? ) :} .~;i' 

""'·º .:;:."·~·:·. :f>.: . · .. -'.r'' ·. "~ :.;.,',~L~<;: .: ·, ¡. 

F:ina~ciamie~tcipúbtico'eqílitaidc'.i p'~~~ lbs i)irtidós p~lítico~ .. ··· 
Condiciones de· eq~ldaci} p~fá, '~.r':a~~es~ ~~, los'.: pártidCls políticos a tos 
medios de comunic~c'ióri~ : : X. 

Fijación de criterios pa~a deterrnf~ar lírnit~s a 'tos gastos de los partidos 

políticos en las campañas electorale~, . 

~11 Scrrnno Mignllón, Fernando, Desarrollo Eleclornl Mexicano, lnsli.tuto Federal l!lccloral (serie "Fommción 
y desarrollo"), México, 1997, pp 121·156 
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Tipificación de delitos y faltas electorales, así como de las sanciones 

aplicables. 

Considero que esta última reforma electoral es la más completa de todas las que 

se han dado durante este periodo (1990·2001), ya que se agregan varios 

preceptos anteriormente citados al Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los cuales tienden a dar mayor credibilidad y 

transparencia a los procesos electorales ante la ciudadanía en general y así 

propiciar su mayor participación en las jornadas electorales. Con la consolidación 

de estas reformas en la practica, la población se fue dando cuenta que su voto es 

respetado y cuenta, asimismo, se han dejado atrás las viejas prácticas de 

coerción del voto que anteriormente se implementaban por el partido en el 

poder. 

Por lo anterior, presento a continuación los mapas de la radiografía e.lectora! 

para las diferentes elecciones, tanto a nivel federal como local, ·para que el 

lector se pueda dar cuenta del cambio que se. da en el paí~':~ P,~rtii de 'las 

reformas en los primeros años de l~s noventas, hasta las de 1996;'.:. 
, .. , _ .. ,, 

-. ·~,:;\:.¡ ;:·-~,:~·;·: -.);:: .,-,-

En un primer plano presento el mapa de la eÍección'.,d{ayÚrÍtarntérítos de 1998 y 

termino con el mapa de la eleccic'in de gob~~~~·cic;~,d~~{9'9f·'Y ,'y/ 
;··,--~- ·,<:_i:·.5_':: .. ::- .· ... ·-··,--. ,,-.,,- -

Posteriormente, se presentan los restante~ ~~~~s·iJ~~ut:•:af~íz,de ~997 año en 

que el PRD ganó la capital deÍ .·.país/~~ fJ~.~~J.~aari'cio\T1'~y?rés·t;iul1Í~s· ·para 

partidos diferentes al PRI, en las· dif~~~~t~s ~léc'cibn~s ya ·~~a' a ·~r~vés de 
. , . , . -· :.. - .. _, .- - ~::~__'.;;-:-· -- ' -·- .... , '-~-- . - . -.- _. -- "" ... - ,_ -- ' --- .. , . - ._ 

coaliciones, alianzas o candidafurascomunes. Lo,a'nteri.~r1sf da a;:rélíz .. de la 

incorporación de mayores reformas . a ·~i~el '¡~¿a[ qu~· han pe~rliitido el 

fortalecimiento de un régimen ele partidos cada vez más competitivo .. 
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- - ---=---"'--~~_¡_~:-"-- - -""='-'--·~ ____ ,_-_ 

En el segundo plano se, presentan los mapas a partir de la elección de 

ayuntamientos de 2001 y ·c~llcluy~n ¿on la de presidente de .la República del 

2000. 

Se notará con la ilustración de los mapas que la alternancia en el poder empezó 

a nivel local y con la consolidación de las reformas electorales tanto federales 

como locales, dicha alternancia alcanzó el nivel federal. Caso contrario a las 

reformas electorales, que iniciaron en el plano federal y bajaron a nivel estatal, 

con la incorporaron de algunos preceptos contenidos en el COFIPE a las leyes 

locales. Así, en el siguiente capitulo abordaré las avances en materia electoral 

que se han dado en el caso de Baja California, ilustrado igualmente con algunos 

mapas a nivel local. 

Cabe recordar que los estados están iluminados· en base a la votación total 

obtenida por cada partido político. 

68 



2.4.8.- RADIOGRAFIA ELEG[QfW,.P~J,.Ac,ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

1998 

PRl1 

PAN 
• • 

Una vez realizada la reforma de 1996, se dieron más cambios en el país, a 
diferencia del mapa de 1992, ahora el PAN era la primera fuerza en 6 estados 
(Baja California, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro), 

·El resto de los estados el PRI seguía siendo la fuerza dominante. 

1 Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los resultados electorales de las elecciones para 
ayuntamientos a nivel nacional de 1998. 
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(~----2_._4_.9_._-_RA_D_IO_G_RAF_o_·~-~~-·'*;r_· ;_.~_"-'_"~_,;L_~_~;_·.lf_::_E_L_E_C_C_IÓ_N_D_E ___ ~ 
1998 

PRl2 

PAN 

PRO 

• • D 

Se puede observar que al igual que en la elección de ayuntamientos el PAN 
obtuvo la mayor votación en los mismos 6 estados, sin embargo, por vez primera 
aparece un partido diferente al PRI y PAN, en la capital del país el PRO pasó a ser 
la primera fuerza en la elección de 1997. 

2 Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los resultados electorales de Jos elecciones para 
diputados locales a nivel nacional de 1998. 
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2.4.10.- RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE l 
·e.··· ::·¡j¡~f'~rn~~~LEs 

---
1997 

PRl3 

PAN 

PRO 

• • D 

A diferencia de las últimas elecciones federales de 1991 y 1994 donde el PRI ganó 
en todas las entidades, a raíz de las reformas, la conformación fue diferente 
como se observa en el mapa, del partido hegemónico se pasó al tripartidismo, ya 
que el PRO ganó en Michoacán, Morelos y el Distrito Federal. 

' Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los resultados electorales de las elecciones para 
diputados federales a nivel nacional de 1997. 
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[._ __ z._4_.1_1_.-_RA_o_•o_G_RAF __ IA_E_LE_,, .. ,_!1L_º_ .. ,Mb_.,._""_~12_~_. ~_'""_ ... ~_.,,_Ec_c_•ó __ N_o_E_G_º_º_ER_N_A_º_º_R_~) 

1997 

PRI~ 

PAN 

PRO 

• • o 

En las reformas políticas de 1996 se estableció que en 1997 se elegiría por vez 
primera al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, una vez llevada a cabo la 
elección, el PRO figuró por vez primera en el mapa nacional al ganar la capital 
del país. 

• Datos elaborados por el autor a partir de la C<lflSUlta de los resultados electorales de las elecciones para 
gobernador a nivel nacional de 1997. 
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2.4.12.- RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

';''is~t~~·.,~:te ; .. ·. 

2001 

PRl5 
• 

PAN fll 
PRO D 

Coalfción: PAN/PRD/PT/PRS • 

Coalición: PRD/PT O 
Alfanza por el Cambio: PAN/PVEM [J 

Con la incorporación de las coaliciones en las reformas de 1996, se instauraron 
en diferentes estados diversas figuras como coaliciones, alianzas y candidaturas 
comunes, lo que derivó en la derrota del PRI en las entidades donde se 
coaligaron dos o más partidos. 

' Datos elaborados por el autor n partir de la consulla de los resultados electorales de las elecciones para 
ayuntnmienlos a nivel nacional de 2001. 
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~-----------------~--·--------------·-

2.4.13.- RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE 

···':'~í~~~il!J!~ffi'· . 

2001 

PR1 6 

PAN 

PRO 

Coalición: PAN/PRD/PT/PRS 

Coalición: PRD/PT 

Coalición: PRD/PT/PVEM/PAS/PSN/CD 

Alianza por el Cambio (DF) y Alianza por Baja California : PAN/PVEM 

J 

• • D 

• D 

En este año se hicieron más notables las diversas fonnas de coaligarse entre los diferentes 
partidos políticos. Es notable la composición del actual mapa geopolítico en comparación con el 
mapa presentado para el año de 1992, donde el PRI dominaba la mayor parte del país, 

• Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los resultados electorales de las elecciones para 
diputados locales a nivel nacional de 2001. 
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[ 2.4.14.- RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE 
·;c.Cco.'·0;¡,;;·~"'''''!'c,.''.''':.-'.· 

DIPIJTAuv::.·FEDERALES 

2000 

PRl7 • 

Alianza por el Cambio: PAN/PVEM • 

Alianza por México: PRD/PT/PSN/PAS/PCD/CDPPN O 

En este mapa se notan los avances en materia electoral que ha tenido el país 
durante este periodo en estudio ya que a comparación de las elecciones 
federales de los primeros años de la década de los noventas, ahora se ve una 
mayor competencia entre los diferentes partidos políticos y con la confianza de 
que cualquiera puede ganar. 

7 Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los resultados electorales de las elecciones para 
diputados federales a nivel nacional de 2000. 
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2000 

PR18 

Alianza por el Cambio: PAN/PVEM 

Alianza por México: PRD/PT/CD//PSN/PAS 

• • D 

Cabe recordar que en 1997 se eligieron 32 senadores de representación 
proporcional, y en el año 2000 se renovó la totalidad de sus integrantes, 
quedando conformado casi de manera similar a la elección de diputados 
federales, salvo en el estado de Quintana Roo, donde el PAN obtuvo mayor 
votación que cualquier otro partido, no así en el caso de senadores. 

1 Datos elaborados por el autor a partir de la consulla de los resultados electorales de las elecciones para 
senadores a nivel nacional de 2000. 
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2.4.16.- RADIOGRAFIA.E~W.Q.~J?™,,~CCIÓN DE GOBERNADOR 

2000 

PRl9 
• 

PAN • 

PRO D 
Candidatura Común: PRD/PT/CD/PCD/PSN/PAS lfll 

Coalición: PRD/PT/PRS O 
Candidatura Común: PRD/PT/PVEM O 

Coalición: PAN/PRD/PT/PVEM • 

Coalición: PAN/PRD/PT/PRS • 

La conformación que se da en este año, es muy significativa si se toma en cuenta que en 
1990 al inicio de las primeras reformas en el país, solo un estado era gobernado por un 
partido diferente al PRI. 

9 Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los resultados electorales de las elecciones para 
gobemodor a nivel nacional de 2000. 
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2.4.17.- RADIOGRAFIA El,~f~c:;tgt<I DE GOBERNADOR 

2001 

PRl1º • 
PAN • 

PRO D 
candidatura Común: PRD/PT/CD/PCD/PSN/PAS IBI 

Coalición: PRD/PT/PRS O 
Candidatura Común: PRD/PT/PVEM O 

Coalición: PAN/PRD/PT/PVEM • 

Coalición: PAN/PRD/PT/PRS • 

Coalición: PRD/PT/PVEM/PAS/PSN/CD • 

En este año se reflejan mayores cambios, la conformación a nivel nacional es muy variada, como 
se muestra en el mapa, el único partido que no realiza alianzas es el PRI, mientras que los otros 
Institutos políticos las llevan a cabo, incluso se observan alianzas entre el PAN y PRO, situación 
que anteriormente no se daba. 

'º Datos elaborados por el autor a partir de In consulta de los resultados electorales de las elecciones para 
gobernador a nivel nacional de 200 l 
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2.4.18.- RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA 
.. · . . . .·.''f~i:.~%i-1~;11~li'~'('léA~l\V: ••. 

2000 

PRl 11 

Alianza por el Cambio: PAN/PVEM 

Alianza por México: PRD/PT/CD//PSN/PAS 

• • D 

En la última elección para presidente de la República, se dio por vez primera en 
el país el triunfo de un partido político diferente al PRI, lo que demuestra la 
alternancia del poder a raíz de las reformas electorales. Es notable la cerrada 
competencia que hubo ya que no existió un partido dominante que ganara todos 
los estados como ocurrió en la elección de 1994 y como se muestra en el mapa de 
ese año, aquí se dieron lo mismo victorias para el PRI, como para el PAN y PRO. 

11 Datos elaborados por el autor a partir de la consulln de Jos rcsullndos electorales de las elecciones para 
presidente de Ja Repllbllca a nivel nacional de 2000. 
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CAPITULO 3,- EVOLUÓÓN ELECTORAL EN BAJA CALIFORNIA 1990-

2001 

3.1.- Antecedentes históricos del estado62
, 

Con la expedición de la Constitución de 1843, conocida como Bases de 

Organización Política de la República Mexicana, se instituye el Estatuto Orgánico 

del territorio de la Baja California en septiembre 13 de 1850, en. dondese fijan 

las normas sobre las cuales se desenvolverá su Administración Pública.··· 

A partir de 1889 el Gobierno del reciente creado Distrito· Norte de la Baja 

California se ejerció a través de una Jefatura ·fÍolític.a;<a~xlli~~;· por úna 

comandancia de armas, que en ocasiones se reuní~p ~mtíaden G~~·~C>1a p~rsona. 
,.• ... ,.::· ·.<·:':\·>/,· 

No había elecciones para design~r a,estÚ fu~~io~a~itis, ~1·S~~f~'pblíticoy el de 

Armas, eran nombrados por el Gobierno del Centro; lÓs subprefectos/jueces de 

primera instancia, Jueces de ~az, ~t2·;'~rar1 ~o~br~dos por el Jefe Político. 

El primer antecedente de la transforÍnación. Política a Estado, fue la petición 
... - . . ' 

presentada el 26 de enero. de 1917 al Congreso de la Unión, por los 

Ayuntamientos de San José .del Cabo, Mulegé San Antonio, Todos los Santos y 

Santa Resalía, para que se erigiera en Estado el Territorio o Distrito de la Baja 

California. 

El 8 de noviembre de 1920, el presidente Adolfo de la 'Huerta, presentó una 

iniciativa para cambiar la categoría Política que tenía entonces el Distrito Norte, 

a Territorio Federal, proyecto que no prosperó. 

''2 Instituto Electoral de Baja California. Memoria Documental de las elecciones locales de 1998. Instituto 
Electoral de Baja California. 1998 
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Fue hasta el mes de diciembre de 1930, cuando el Congreso de la Unión expidió 

el Decreto respectivo, modificando el Artículo 43 de la Constitución, y anunció el 

13 de febrero de 1931, la creación del Territorio Norte y Territorio Sur de la Baja 

California. 

De 1915 a 1921, el Distrito estuvo dividido en municipios, pero en este último año 

el Congreso de la Unión expidió la Ley Orgánica del Distrito y Territorios 

Federales , la que en su artículo 113 suprimió Leo municipios y estableció la · 

división política de los mismos en Delegaciones y Subdelegaciones.· 

Sin embargo, a la altura de 1950 existían ya las condiciones necesarias para que· 

de acuerdo con la Constitución, el Territorio Norte fuera transforma.do en Estado 

Ubre y Soberano; y fue así como culminaron las gestiones de la du~ad~nía. 

Comités Pro-Estado de Baja California 

Desde 1929 ya se había formado un Comité Pro-Estado' de. B~ja California, 

logrando solamente la transformación del Distrito a Territorio: En·~ 940, bajo la 

complacencia del Teniente Coronel Sánchez Taboada, Gobernador del Territorio, 

se formó un nuevo Comité Pro-Estado, integrado con representantes de todo el 

Territorio. 

En 1948, se integra un nuevo organismo denominado Consejo Territorial del 

Comité Pro-Estado, con representantes de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, 

que arrecian su lucha en pro de la erección del Estado de Baja California. 

Fundaban su demanda, en que ya se contaba con la población que señalaba 

nuestra Carta Magna, que sus recursos naturales y económicos representados por 

una agricultura próspera, una industria incipiente. pero prC>m_eteÍ:lora,' un 

comercio activo, así como ingresos autosuficientes para el sostenimiento de la 

nueva entidad federativa; instituciones educ~tivas importantes; ~~·porta~iones de 
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al~odón y pesca·.·~~· fran~~ cr~~Ímient<l; ~()do lo cual eran razones suficientes para 

que se les otorgara ~l carnbillpoÚticoque se estaba demandando. 

El Lic. Guilebaldo Silva Cota,' fue quien elaboró el documento mejor fundado 

jurídicamente para la erección de Baja California a Estado. 

Todo esto fue considerado por el Ejecutivo Federal a cargo del Lic. Miguel 

Alemán Valdéz, en su informe de Gobierno al Congreso, del 1 de septiembre de 

1951, al declarar que el Territorio de Baja California, ya estaba en condiciones 

de ser promovido a la categoría de Estado de la Federación. En ese mismo año 

envió el proyecto de Reformas a la Constitución a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. El 16 de enero de 1952 se publicó en el Diario Oficial el 

Decreto que creaba el Estado Libre y Soberano de Baja California, el cual había 

sido aprobado por el Congreso de la Unión, el 31 de diciembre de 1951. 

3.2;- Antecedentes electorales 

Ante la necesidad de mejorar las estructuras, instituciones, organizaciones 

políticas, así como los procedimientos y la propia legislación reguladora de la 

materia electoral, en el estado de Baja California se han estado llevando a cabo 

substanciales reformas a varios preceptos de la Constitución Política del Estado 

en materia electoral. En ellas se avanza en la vida democrática de la entidad, 

con vista a unas elecciones más confiables y transparentes, que finquen 

seguridad y confianza a la ciudadanía en los procesos electorales, y los haga cada 

vez más partícipes en la organización del poder público y su ejercicio. 

La democracia entendida como el sistema.en que los ciudadanos en su conjunto 

ejercen la soberanía y, en nombrede l~ ~isma ~ligen a sus gobernantes, es la 

forma más adecuada para defi~ir~Í.r~rnbb de'tódó~ los asuntos públicos. Se vive 

la democracia en la medida en la qué los ciudadanos abogan por la libertad, la 

justicia y la solidaridad, y asumen su responsabilidad en la sociedad y el Estado. 
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El actuar sobre un concepto que es reconocido por}a m_ayoría de la _comunidad_ 

social, es hablar sobre un concepto y un acuerdo_ político .social como lo _es la 

democracia. Este acuerdo político social cUando se visle con la togajurídica 

suprema, es la carta Magna de un Estado, esto es su' constitución jurídica: Para 

que haya constitución jurídica. es neces'ario que haya primero el gran. acuerdo 

político social. Acuerdo generado Úbfem~nte p_or'la c¡;muriidadpolítiéa;y que se 

refrenda periódicamente con elecdo~es t}b~.e;y éreíbles-t · . , . .<' , 

Las reglas del juego eleCtoral impli~~n°que·:~;·:volu~~i~ ~a;r~~~¿e~tarl:spor la 

mayoría. Esta .volUntad mayoritaria , a través del pr~¿~s6 d~ l~s-~lec¿ion~s, elige 
- \ ' ..... L' ' ':,... ., - ,·. 

a los gobernantes que son los individuos que personifican el concepto Gobierno. 

Es eL caso en las recientes reformas constitucionales,' en materia .electoral, que 

presentan sin lugar a dudas la participación de las prin~ipales fuerzas políticas 

representadas en el Congreso del estado, en la búsqueda de la democracia, que 

implica la participación del pueblo en los asuntos polítkos, mediante la elección 

de sus representantes. Estas reformas implican modificaciones en los 

ordenamientos secundarios, como es en el caso particular de la Ley de 

Instituciones y Procesos Electorales vigente. 

3.3- Reforma Electoral de 199463 

Esta reforma abrogó a fa que se venía utilizando desde 1979, se compone de B 

libros que contienenrnás de 500 artículos. Se realizó en base a lo que se.re¿abó 

en los foros de consulta, a las sesiones de trabajo de la mesa de ,co~sens~sal .. 
efecto instalada; a la Legislación de otras entidades que regulan la~át,~;i~, en 

. \' ·, :::.!<· ' 
particular al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

garantizando con esto que la Legislación electoral del estado in¿o~p~re los 

adelantos legislativos que se han dado a nivel nacional. 

'" Rcfonnas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ·Baja California del 8 de 
Noviembre de 1994. 
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Las incorporaciones que se dan en esta reforma son las siguientes: 

En el Libro primero se contienen las disposiciones generales incluyéndose en un 

primer capítulo la descripción de la naturaleza de las normas, precisándose que 

sus disposiciones son de orden público y de observancia general en el Estado de 

Baja California, reglamenta los artículos de la Constitución particular del Estado 

que consagran los derechos y obligaciones políticos de los ciudadanos. 

Se reafirma el derecho exclusivo de los ciudadanos residentes en el Estado de 

participar en los asuntos públicos y de organizarse políticamente en libertad para 

elegir y acceder mediante procesos democrátiéos a. los diversos cargos de 

elección popular en el Estado . 
.': -:-_.:-. . . . ·-_;_ ~.- ..... _:_· .. - .. \.; .. :_:· __ ,.,:_" 

·\se estáblece que la salvaguarda•de l~tib.~rt~d p~ra deliberar y emitir el voto 

. <corresponde a las autoridades cleCE~t~c!o, a los órganos electorales, a los partidos 

·políticos y a los propios· cÍ~dac:Í~~cis'. Asimismo, regula el derecho de los 

· ciudadanos a participar como ¿b~~rv~c:fores durante la jornada electoral, previo 

registro correspondiente. 

En el segundo Libro se proponen dos tipos de elecciones, las ordinarias que se 

celebrarán el primer domingo de ágosto del año de la elección, y en su caso, las 

elecciones extraordinarias cuando se declare nula una elección, o los int~grantes 

de la fórmula o planilla triunfadora resulten inelegibles. Asimismo, se eliminó la 
. -

llamada "Cláusula de Gobernabilidad" para la integración del Congreso del 

Estado, y se adecuan las fórmulas de asignación de diputa~io~e~ .•de 

representación proporcional; para este efecto se determina asignar un cÍÍp~t~do 
a todo aquel partido político ocoalíción que tenga derecho a ello y ;,~-haya 

. ' .... 

obtenido constancia de mayoría, posteriormente a ese mismo ¡>arti_dÓ ~se asignará -

otro diputado por el principio de representación proporcional q~e :c~m~liemlo 
con los requisitos de haber participado con candidatos a -diput~'cios- ~ar. él 

principio de mayoría relativa en por lo menos el cincuenta ·por ciento de los 
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. ' . . . . . 

distritos electorales y de que haya obtenido por l.o menos el dos por cie~to de la 

votación estatal ernitida. 

En el tercer. l.ibro' sé ié~tiputa' q~e tos. partidcis ·•políticos·.· cc>n. regis~ro tienen 

personalidad jÚrídica;'goza~dede~echcis'y· prerrbgati~asY qÚedan ·sujetos a.las 

obligaciones previstas en la C~nstitu.Ción del Est~clo y de l~ Ley' EiecforaL Señala 
-·- .- .. _. \ . , . . . ',.". ·- - ·-·- ._ . 

también el procedimiento para su constitución, registro, dere.chcis y obligaciones 

de los partidos, coalicÍones y frentes políÚcos .. 
-.,·.·.\.' 

Se instituye de mejor manera el financiamiento público, y se instaura el 

permanente otorgado en su calidad de entidades de interés público a los partidos 

políticos, estableciendo a su vez reglas claras para su control, así como los.topes 

en sus gastos de campañas electorales. 

En cuanto al financiamiento, se establecen las modalidades del financiamiento 

público estatal y del financiamiento privado, clasificándose el primero de los 

mencionados en el financiamiento público estatal permanente y de campaña; a 

su vez el privado se clasifica en cuota de sus afiliados o militantes, aportadones 

de simpatizantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros, . fondos y 

fideicomisos. 

Con lo anterior, se pretende asegurar la equidad en las condiciones de la 

competencia[ electoral, sobre todo con la normatividád para' el financiamiento 

de los partido,s, mediante el establecimlento de reglas •para' tÓs qLJe pueden 

aportar' prohibiciones gener~les, ~n. otros casos, para realizar, apo~táciones y las 

que deben observar las organizaci6ne~\iotiti~as, p~~ lo qu~ to~~at manejo y u~o 
•., .. ' .. '· .·:;, -, .. · ... , "· :-... . -.· ., : .......... ·._ "·,·' -· 

de los recursos y a la rendici6n éJé'cllentas que deberán hacer.;~La·fijación de 

limites a los gastos de campaiia, ci~'be , ásegur~~ ¿ria i~a~or''~C¡Jíclaci a la 

competencia electoral, así .lo e~l~~ 1~" ciüd~~a~í~> ~·~;?r~it~"r~d~~~}~~c; ~e. ha 

pronunciado a favor de un uso más racional. dé los· recursos 'pro\lellientes del 

erario público. 
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Congruentes con lo anterior, se establece la obligación de Incluir en lcis estatutos 

de los partidos políticos a un órgano responsable de la administración de su 

patrimonio, recursos financieros y de la presentación de informes de Ingresos y 

egresos anuales y de campaña¡ y por otro lado, t~ ~onstit~ciÓn de una Comisión 

del Consejo Estatal Electoral integrada_. por ~()~~ejeros, ·auxiliada con 

profesionales, como órgano encargado· d~ la· re~isic'>'n ·de• ios Informes sobre el 

origen y destino de los recursos aportados a lospartidos pÓlítlcos. 

Por su parte, en el Libro cuarto se crea un ·nuevo órgano electoral en ·sustitución 

de la Comisión Estatal Electoral. El nuevo órga~ci electoral en el Estado se 

denomina Instituto Estatal Electoral, quién será ~!'responsable del ejercicio de la 

función pública de organizar las elecciones. Dicho org~IÍ·i~~o electoral según el 

diseño constitucional tiene niveles normativos,·d~~ dirección o ejecutivos y 

técnicos de vigilancia que como la propia Constitución establece estarán 

integrados mayoritariamente por ciudadanos¡;c~n lo ~ue la responsabilidad de la 

construcción de los procesqs electorales ~ranspar.~ntes y apegados a la legalidad, 

se distribuye entre la autoridad, los p~rüJ6~'políticos y la ciudadanía¡ teniendo 

esta última una representación mayorit~ri~,h:ó~ lo que se concreta la llamada . - ' ' . . . . ~' ' ' - . ' 

"ciudadanización" de las institudoneseleétciratés. 
«: ~{, :: '-~~-· '.'·~; -

El diseño del órgano propuesto, es siste~Átic~,:d}acuerdo a un organismo 

autónomo, profesional y funcionalmenté il'IÍparC:i~l;·· qÜ~ ·tiene presúpuesto 

propio, que no depende de ninguno de los poder~¡'del:E~Údo Y.~de.~éf~má~ tiene 
,,. ·,•·'·v.-'' .. •,,.,. •••'•,",, ',•; • "• e,,•,• • • 

niveles para cada una de sus deter111inaciones; lo C:uál da cpmo resu.ltado que la 

actuación del Instituto y su ó~ganos sea a;e~ada,;~ lo~'p;ir1ci~Í~~- r~ctÓres' d~ la 
legalidad, imparcialidad y objetivlciÚi ' ·''·/,; .... < . ~.,:;¡>' , •. ·... . 

El ócg•no '"'°';º' """''"'º d~I 1~~\it,,o;'~; ~ ~:,~;~ f'.{;;:;,l~,;,toC..t, 
integrado por un representa~te del P6der EjeC:utivo y ~Ór Cons~je~~~ cÍúdadanos. 

designados por el procedimiento deterrriinado en la reforma y IJ6r r~p;ese~tantes 
. . ' . . ..... ' ,·, 
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de los partidos políticos; asimismo, el Instituto Estatal Electoral se compone de 

dos Direcciones Generales, que son la Dirección General del propio Instituto y la 

Dirección General del Registro Estatal de Electores; de los Consejos Municipales 

Electorales, Consejos Distritales Electorales y Mesas Directivas de Casilla. 

En esta reforma destaca en la relación con los órganos electorales, el esquema 

para su integración, con seis Consejeros Ciudadanos con voz y voto y un 

representante por cada partido político con registro, solo con voz, que conforma 

al Consejo Estatal, al Municipal y al Distrital según corresponda, y en donde los 

partidos políticos, sin más límite que lo establecido en la Iniciativa, participan en 

la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; recayendo la 

decisión formal, en los consejeros ciudadanos. 

Con respecto a la injerencia del Estado, éste solo intervendrá. en la designación 

de los Consejeros Ciudadanos a través del Poder Legislativo,. y la participación 

del Ejecutivo solo lo será en la designación del Consejero· Pre~úiente, lo que . 

garantiza el óptimo funcionamiento del órgano;> ·'f·~:'.;; :.: ~.'-!~·::'\;·'.e·,- -

Con respecto a los requisitos que deberán llenar, los c~nsejeros ciu~éld~~os; 
destacándose entre otros el de no tener compromiso partidistáy el de r'lo haber 

ocupado cargo alguno de elección popular en los últimos tres años a~teriorE!~ ~ su 

participación en el órgano electoral, y los requisitos fundamentales q~~ ~éin,·~l 
de tener reconocida probidad y modo honesto de .vivir, se se~ala adernáS'°que 

durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados. 

En cuanto a las nuevas funciones del Consejo Estatal Electoral, se le atribuye la 

facultad de determinar el tope máximo de gastos de campa~a que puedan erogar 

los partidos políticos, así corno determinar los valores que serán tornados en 

cuenta en la fijación del tope máximo de gastos de campaña. Igualmente, se 

faculta a dicho órgano para asignar diputados por el principio de representación 

proporcional. 
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Por otro lado, se crea la figura del Secretario. Fedatario en cada uno de los 

Consejos Electorales, quién. 'deberá desempeñarse como auxiliar en las 

actividades inherentes a clid1~s Órganos. 

. ·. -

El Libro Quinto establece la natÜraleza del órgano directivo deLlnsÚtuto Estatal 

Electoral; denominado Dirección General del Registro , Est~t~l~de, El~~tores. al 

precisar su carácter ~ermanente y de interés público,. eri~a~g~do' d~ ~fectuar; 
- '._ •, .. ,_ .. ,:•'''" -. -... ' 

·clasificar y mantener actualizada la inscripción de los cilidadancis:enel padrón 
- --.,·. ':,· .. ·.. ; . ; -

de electores, así como de elaborar el listado nominal. y élJistado nominal con 

imagen, a efecto de que se pueda sufragar en las ~le~éion~s éonfÓrme a las 

disposiciones contenidas en la Constitución política local; 

Asimismo, se establece que la Dirección del Registro Estatal de Electores se 

integra por un Director General, uno de operación, uno de Informática, uno de 

Administración y delegados municipales; contando para su funcionamiento con 

comisiones de vigilancia y un comité t.écnico · de . supervisión y de vigilancia 

auxiliar de estas últimas comisiones. 

Se establece como obligac.ión,del_Registro Estatal de Electores la dotación a cada 

ciudadano que lo solicite de'uri documento que se denomina Credencial Estatal 

de Elector, que deberá c~ni~~~r l~ fotografía, la huella digital y la firma del 

titular, además d~ t~do·~.'Í·();/~lementos de control y de seguridad que hagan 

posible. la pl~na: ide.ntifl~~ción ·del ciudadano; documento que además es 

indispensable par~ ~1'éu1Tlplimlento de los requisitos a cubrir por quien aspire a 

participar c~mo candid~to o como i~tegrante de cualqulera•deJos órganos del 
.. lnstitut() Estatal El~ct~raÍ. . . : ... 

Con el objeto desistematlzar el proceso electoral, entend,ld:~n ~~ co~junto, el 
' . . .. - . - . '. 

Libro.Sexto denominado "Del Proceso Electoral", se estrúctura en una serie de 

88 



.g1 

cuatro etapas vinculadas, conforme a la teoría general del proceso electoral, de 

forma tal que no puede entenderse una etapa, sin haber agotado los 

presupuestos de las que le preceden. Relacionados con presupuestos y 

consecuencias enlazadas en razón de un fin común, las etapas que se contemplan 

son: la de preparación de la elección, la de jornada electoral, la de resultados y 

declaración de validez de la elecciones y la de calificación de las elecciones. 

La etapa de la preparación de la elección, se Inicia con la sesión .de i.nstalación 

del Consejo Estatal Electoral y concluye al iniciarse la jornada electoral; 

comprende los actos y resoluciones de los órganos electorales tendientes a 

establecer los presupuestos necesarios ·para el eficaz y debido desarrollo de la 

etapa siguiente. 

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas d:l df~ ~e la elección y 

concluye con la clausura de la. é:ásilla y es elresultado de la et·~g~ J~ p~eparación 
del proceso electoral, en ella, los ciudadan~s a~úd~~iante,l~¿i;e;as dÍrecti~as 
de casilla para emitir en forma libre y voluntaria su vot~oi .• e;: +~ ·.··· 

;:·,..~..,.' 

Como innovación al sistema jurídico:lectoraFde1i'.Estad~~ si·~i{~blece,que para 

el registro de candidatos, los P~!ticiC>~-··µ~Títi~~; ~~:b.e~.ln~~~¡·~.í; (~:pl~taforma 
político-electoral que será difundida pol'.süs candfdatos'dura'rite él procéso; esta 

' . . ,, ~ -· ' ' . ..- - '"' - ,-·- - '" . . . 

disposición encuentra su .. fundamento en' el'.clebér.de'f~iáü'faridad yde los 

partidos políticos, como entidad~s.c:ie i~~~~é'~ ¡)Ú~1¡'~;;;• á~·~¡~~~tíza~ta ~l~encla 
del derecho.ciudadano a la infor111adón,propid~~cfo'·~u~ el 'séntldode la emisión 
del voto sea tomado en c~m~i~néta ~'¿o~ ~6~dcirii1~ri~~ ~~caGsa;·: · · · .. 

. -~ ,,, '" 
··· ... '.-.p:i.·'.·'.'· .; ,r·;.' ·.<~~:, .. ~)~·~.·:.:.:;:::.'·'¡;';·,-·. 

Por otro lado, se t;~st~·da k la' ésferá cié r éompetéhéiél clelTribunal de Justicia 
;_.,,i,·,.,. """'' " •. -.... t, .. . ' . - • ' 

Electoral, . ~orno•.' órgano jurisdfcciÓn,al,• .. ·.1f atrlbucfÓn ·.para resolver· las 
controversias clerit~ci~~ de.la;'~e~~tiq:~,regfstr~ de candidatos. -

·:,',:", 

Considerando que los. procesos electorales resultan de interés público, y que la 
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corresponsabflidad de su debida preparación como función pública recae en el 

Estado, ciudadanos y los partidos políticos, se regulan las campañas electorales 

de partidos y candfdafos con una doble finalidad; por una parte, garantizar a los 

partidos políticos y. candidatos la existencia de condiciones mínimas de 

parUcipación electoral, de forma tal que todos los partidos políticos cuenten con 

los mismos elementos necesarios para la realización de sus actos de campaña; y 
' ' .. :-.. \ ... 

por otra parte, garantizar a la ciudadanía el acceso efectivo y veraz al contenido 
. . ' . . . . , 

de las plataformas electorales sostenidas por los partidos y difundidas por sus 

candidatos a los distintos cargos de elección popular, mismos que participarán en 

debates públicos, corriendo la difusión de estos a cargo de la autoridad electoral. 

Resaltando la importancia de la participación ciudadana en los procesos 

electorales, y considerando que la decisión del electorado al momento de definir 

el sentido de su sufragio han de realizarse en un clima de tranquilidad y 

objetividad, se prohíbe que durante los ocho días anteriores a la jornada 

electoral se apliquen encuestas que tengan por objeto conocer las preferencias 

electorales de los ciudadanos, para que éstos pueda~ 'arrfb~r el día ele la jornada 

electoral con una decisión firme, libre, consci~~t~ y vblUnt~rii,• para emitir su .. ., ,- ·<· -·- ' ... 
sufragio a favor del partido político y cari~ic:latojúe~ob\e¡Íga a sus Intereses . 

. ·. - ,~·:L_:~_::,; \:-,·.:~~-}. 

Con respecto a las condiciones de gara~tíade'segurldad'jurídica .a favor dé los 

partidos políticos, se regula el. registr;''de. s~~ :'rk'p}~~erit~~tes ~ara: la jornada 
-""·-· - ' - • f- .-. ·.-', :·: ,,·~· " ••••• ':;' :- •• ,, ~' .,. ' ;. ' ., : • • • 

electoral, definiendo el número en que :éstos •podrán. ser. acreditados, así como 
' ..... ;_· .. ::' :<~-" .·.: '~\'· -<·:~./ ::;-~1}.,:_: :" é:!·'.:\·.<:.:;¡\:__;-..·-.c:? ·:'._;.:;:_~': · ---', .. -. : . ,. 

los plazos dentro de los cuáles .la ~utoridad}~.stá\o~ligáda 'atenedos por 

acreditados y extender las acredÍtaci()~es c;rr~s~~~~i~n~~~.: Así/~e p;evé .. que los - ·-·. . .· ., .... ··-· ... , ' - - .... '. . ·~ '" . . 
partidos políticos, podrán registra~ dos represe~tar\tetprÓpfetarÍb~ y unsuplente 

- : - ;_ ·- -- .... ; ,, ... ,,, - ... , .. < .. ·" .... 

ante las mesas directivas de casilla~.así como 'ún}epreserii:árite general por cada 

diez casillas urbanas, y uno ¡JOr~cadacinco, ca~i[Jasrurale~.~ .• 

Lo anterior constituye un imp~rtante el~~ento c:le seg~rldad si ~~ con~idera que . 

la Ley electoral anterior no establecía en su artic.ulado ningún criterio para 
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deforminare1 r1Úneroderepresentantes de que seviene hablando. 

Facilitando aún más la participación de los partido~ P<;>lítfcos él día de la jornada 

electoral, se trasláda a la esfera de competencfo del Consejo Distrital electoral, 

la obligación de extender acreditaciones ~)~s)~pr~~~íltan~es ·de los partidos 

políticos; aún más, para garantiza~ que dichos i~pre,sentantes puedan actuar 

eficazmente durante la jornada,. el 'c~n~~jo .Ói~t~lt~l Electoral remitirá a los 

presidentes de las mesas direCtiv~s d~•éi5ni¡; i~(;'.~1~C::lones que contengan los 
.. ,-; , ·-' .·;.:~__:;- . -o·~·. - . --. ;. :· ,,.. - .. 

nombres de las personas acred,ltadas a.nte l~ ,casilla{ ;.e; 
-,:;·: - . 

Con respecto al material electoral, la~ llb1éia~.élec;~r~les ~~~ ~~nstituido en 

todo proceso electoral elementos ¡,;,p~rt~nt~'s qu'i:id~h:'aT~~¡~~dó~ ~n su, caso, . \ - . ' ., - . . . . -." . ~ ' -~ '::;. .... ;.-: ·. "',. " ·. - ' : .. - -

confiabilidad o incertidumbre,,. por' lo tanto sé' estáblecE!(qué la's .. boletas 

electorales sean diseñadas, impresas y distrib~idas• d;{('c;~~~ t~l··~ü~ s~ a~egure 
. . . - • .. ¡ :·· ·,·' -> --:'<' '¡,/'(:.'. ·.,.-~_:,:;_,_< ·, -; >--"-;. ,:·:._: ·.'; .-... '·-..,-''. 

desde su diseño hasta su utilización, absolut~ cC'~flabflidad par~J~fiudadanía y 
los partidos políticos el día de la jornada electbral.{ es '\ . ::; ' 

·;:~[(·.'_-e.,_-_~~~;~_:;..·,,. ·r -, 

;::;;·" -

Para esos efectos, se instauran varios ele;r,éntos dé1 seguridad, que deberári 

invariablemente reunir las boletas. electoraié5;\·pa~~·".'sarantizar. qÚe/·seari 

utilizadas precisamente en la casiU~ q~~:¿~rre~p~,,'ci;}~ri'.él,núin;f()''pr~vist~ en 
- - -.·-- --~. -- .: .. ," . ·-· . . . . ·•. . . . --

el propio proyecto legislativo, se da la;:~bÜgacion'de q~e'c?nten!!anun talón 

desprendible con folio¡ dicho folio sol~ co8~re~d~;~lJ~ló~ .d~ la bole'ta' y'~~ a la 
boleta misma, a fin de garantiz~rel~~cretode:1t6·t~i'>:':: . ·, ... ··. . 

Las boletas deberán indicar ~~~~ls,)a.J~~:cc;rñ :·~le~forál en. la q~e serán 

utilizadas. El diseño de las boletas tjJe'cia'a'ta~gb de'l'cCln'seJo E~tataÚléctorál y 
. ' ,. . . , - : .• ;";·- .. , ~- . .. . ; ". - " -- . . ' ~' . ,. . ~ . . . . .. '"" - l : 

las urnas para recibir los sufraglos'de'1a"dudada'níai debéráil ser construidas de· .. 
un material transparente y p~efe~e'~.t~ine~t~ ple~~ble o ar~a'bíe.¿ , ... ·. ·. .. 

-. ·: ... . , ... -;·-:.-~_:f--
-; _, · .... '--

·--.,' 

En el penúltimo Libro, se da la crea2ión de un órgano de caráct~r:jurlsdlccional, · 
autÓno'mo e independiente, con imperio suficiente para hacer ~u~plir; sus 
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resoluciones. La principal función que se ~torga alTribunal de JusticiaElectoral, 

es la de ser, el garante de que todos !Os actos y·resoluciones elect~rales se 

sujeten invariablemente al prfgcipio de legalidad, at~ihuyéndo'le un carácter de 

máxima autoridad jur'ísci1cci~na1 en mat~r1a e1e~tora1 e~ el Estado . 
. - . - ...,.·: : . - - - ·., ~. 

Esto es, se propone que)a~ r~~oluci~né~ de las cont.roversias electorales, queden 

en manos de ésteÚibunal, expresamente creado para decir el derecho, eón 
~ .. . . 

apego a la' norma escrita'; lo que conforma un sistema estricto de derecho, en 

dónde impera, sobre cu~lquier otro valor, el respeto a la legalidad. Asimismo, 

. para garantizar.el principio de legálidad y de imparcialidad del tribunal, que su 

integración 'esté a cargo de un Cuerpo de magistrados y de jueces instructores 

.que respondan exclusivamente al mandato de la Ley respectiva. 

' -.,.. ' '<.->.~;-- --

El Tribunal .de Justicia Electoral contará con autonomía administrativa y 'plena 

independencia para norn;ar iu régimen interior de funciona:riiellto;' pa~a io cuai, 

::~:~:.::.~'°'" Regtime~io '";~ftJ f ;;"~'t~': t?º·~"i''~l".~nid~d ;, 
En el Octavo y último Libro,.seespedffca~·q~eÍas·nÚUdades,p?dráliafectar la 

votación emitida en una casilla y.enc~~~eC~~~~j~(~{r~:~~tt~d().~-ci~Cc~~p~(o de 

la elección impugnada, o la elec,cióli ~e ull'riiunicipio; para~ "1'uní21?.es o en un 

distrito electoral para la fórmul{d~-~~~t~1rf·~·~-d\~~oi'.,iJ ~~l~.t~~··;;\ ;{'~é. ( .· 

Los efectos de las ~~lidad~~;d,~cr~¿~~d~~--·~.~~·~~1.:;r,~'.~~Hi1ig~i·~~.;rot1,2,1K:~~}~S~º?~L,· 
respecto de la votac1on em1t1da en .u~a casilla o :n una elecc1pn ~n un mumc1p10 

opaeran u
1
an dqiusetriteoxperleescatmoreanl,t.eses'.e~.~.·.····hn.••.atryaa~'.nh···e·•~c~hc .. ··01~.;.svÍva;,al~eTr·~.·.:e~·lt:_~~.t~'~()t~~i~H«~,-~l~·~cÍÓn . . . . ' récurso 'correspondiente, 

asimismo, se norma taxati~án;~nte, las causales qu~ o~ig'i.lian' qlle lavotacfón 

recibida en una casilla sea nula. 
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En materia de notificaciones, se tendrán debidamente notificados a los partidos 

políticos de las resoluciones adoptadas por los órganos electorales. Para efectos 

de garantizar la vigencia de los principios de legalidad y de defensa, el sistema 

contencioso funciona en Pleno y en dos instancias. El Pleno del Tribunal se 

integrará por los magistrados numerarios de la Sala de Primera Instancia, al que 

se incorporarán los magistrados de la sala de Segunda . Instancia durante el 

tiempo que ésta última se encuentre en funciones, y sus atribuciones solo serán 
' ' . . ' . . ; - ' ' -

·de índole administrativa. 

La sala de Primera Instancia y la Sala .de Segu~da' lnst~ncia, se integrarán con 

magistrados numerarios y con el número de magí;tr~dos su~ern~rnerarios 
necesarios para su funcionamiento. La Sala de Primera Instancia tendrá la 

competencia para conocer y resolver de los recursos que. expresamente séñala la 

Ley Electoral, los que podrán hacerse valer tanto por. los ciudadanos como las 

organizaciones y los partidos políticos. Su funcionamiento será permanente, 

tendrá su sede en la capital del Estado y estará conformada por tres magistrados 

numerarios. 

Finalmente se señalan las sanciones como multas, revocaclÓno ·suspensión del . 

cargo, amonestación y apercibimi~nto ·que p•ueden •. Imponer~~ ~,, tr~\lés del 

Congreso local a t?das aq~ellas aut~ridades estatales y .~un,'i~ipaleé~ue no 

propordonen documentos que obren en su.poder •. q~é lesh~~a~:sidb soÚ~itacfos 
por los órganos el~ctdrales,' p~¿sér·n~c~saria para cum~li/c~n '1~s;~trilítci~n~s 
qué tienen encome~d~,d~s: ' '' ' ' '" é 

~-:~Y:~'·"·· '. __ ,·._!:·.:· -·:. • , . ·.·--·<·.' __ -:·: .. ~-

De acuerdo a l~s ·. r~i~r~ai ~nt~s pla~madas se presentan a c~ntlnj~¡¿n los 

cambios degobf~rn¿·suir1ci~~'enel estado a raíz de la lmplement~ciÓnde ~stas 
.· -· -- . -- -_ ... - ,.,;; ~ ,;~~' .. ' '· .. <'o·: - ~· . •, .•.,, -·- ·'>, .¡,-' ,•' ,. 

reformas para'gobernador,:ay'Lmtainientos, diputados federales¡ parapoderllaC:er · 
-·---' --'--'--·-'·'·-··--''-'•-·----.-----~·r,-·- -- - -- ' .. ·-~ - .. ···' 

una comparaciónmás'adelante con las reformas de 1997. Cabe destacar que ante . 

la imposibltidadde ~~nt~r con .la distribución dlstrital del estadbcl'Ji~nté'e~tos. 
años, se omite el análisis para diputados locales. 
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1989 

PRI"" lilJ 
PAN liíl 

No obstante que aún no se realizaban reformas electorales en el estado, se 
observa el voto diferenciado para esta elección, ya que mientras el PRI ganó en 
el municipio de Tecate, el PAN hizo lo mismo en el resto de los municipios. 
(Véase anexo 1) 

No. Nombre 
Moo. Municlolo 

1 Ensenada 
2 Mexicali 
3 Tecate 
4 Tijuana 

64 Dutos cluhorndos por el nutnr a partir de la corumlla de los n:sultndns electornlcs de la clca:ión de 
gobcrnndor de 1989 
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[ 3.3.2.- RADIOGRAFIA ELECJfJ.M~ E:LECCIÓN DE GOBERNADOR 

1995 

PR165 llíl 
PAN ~ 

A raíz de las reformas de 1994, se observa en el mapa la división del electorado 
para esta elección ya que tanto el PAN como el PRI ganaron dos municipios cada 
uno, sin embargo, como Tijuana y Mexicali, municipios ganados por el PAN tienen 
mayor número de electores el triunfo correspondió al PAN. (Véase anexo 2) 

No. Nombre 
Meo. Munir.:inin 

1 Ensenada 
2 Mexicali 
3 Tecate 
4 Tijuana 

"' Dolos elobomdos por el autor a partir de Jo consulta de los resultados electorales de lo elección de 
gobernador de 1995 
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3.3.3.- RADIOGRAFIA ELEC(ORAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS EN 

BAJA CAL1FÓR~l~~,Á~1REFORMA DE 1994 

1992 

PRl66 1111 
PAN llll 

Para este año el PAN gobernaba la mayor parte de los municipios, excepto la 
capital, situación totalmente diferente a lo que ocurria en el país. (véase anexo 
3) 

Municioio 
Mpo. 

Nombre 

Ensenada 
2 Mexicali 
3 Tecate 

4 ''fª"ª "° Dolos elu mdos por <-i autor a partir de la consulta de los n::sultados cledorules de Jo elección de 
ayuntomiaitos de 1992 
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-------------------------------
3.3.4.- RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS EH 

BAJA CALIFORNIA DESPÚtS" DE LA REFORMA DE 1994 

1995 

PRl67 lill 
PAN lliJ 

Con las refonnas aplicadas en el estado, el partido en el gobierno en los 
municipios cambió ya que ahora tanto el PRI como el PAN gobernaban dos 
municipios cada uno, ello habla de la pluralidad del electorado. (Véase anexo 4) 

No. Nombre 
Mpo. Munlcjpio 

1 Ensenada 
2 Mexicali 
3 Tecate 
4 Tijuana 

61 Datos elaborados por el autor a portir de In consulta de los resultados electorales de lo elección de 
ayuntamientos de 1995 
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3.3.5.- RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES 

•i:'.'N'8í!Jl~tífoRN1A 

1991 

PRl
68 

• 

PAN ~ 

Dtto Cabecera 
~} 1 Mexicali DTr05 

DTr06 

11 Tijuana 

111 Ensenada 

IV Mexicali 

V Tijuana 

VI Tijuana 

A pesar de que el PRI obtuvo más votos que el PAN en el estado, en cuanto a los 
distritos ganados por partido político, estos fueron 3 para cada uno. (véase anexo 
5) 

"' Dalos elaborndos por el aulor a partir de la conSlllla de los n:sullados clccloralcs de la elección de dipulados 
federales de 1991 
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3.3.6.- RADIOGRAFIA ELECTORAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS FEDERALES 

. .)f,;?~~;,;sA:il~Clüf'oRNIA 

'--------------------·-··-----------------' 

1994 

PRl69 1111 

~} D1T05 

DTJ'O' 

Dtto Cabecera 

Mexicali 

11 Tijuana 

111 Ensenada 

IV Mexicali 

V Tijuana 

VI Tijuana 

Para la elección de este año el PRI se recuperó ganando los seis distritos que 
comprenden el estado. (Véase anexo 6) 

"' Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los resultados electorales de la elección de diputados 
fcd~"lll!cs de 1994 
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3 .4- Reforma Electoral de 19977º 

Al igual que_ las refor,mas de _1994,· éstas abrogan en su totalidad a las que se 

venían aplicando desde 1994, con el objeto de venir actualizando la organización 

del desarrollo del proceso electoral en el estado. Así, se dan éstas nuevas 

reformas el.10 de octubre de 1997, mismas que se dieron en el seno de la Mesa 

de Consens<Js Especializada en Refor~a Política, creada dentro del Programa de 

Reforma Integral del Estado, convocada por el Poder Legislativo a principios de 

1996, y a la cual concurrieron_ representantes de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; los partido's ~olíticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Dé~ocráÚca, los Ayuntamientos, el Instituto 

Estatal Electoral, el Tribunal dE! JGsii~i~ ElectCÍral y de. la Universidad Autónoma 

de Baja California. 

..> 1 , :,; ': . . ';:', :;'- '-":·.:.;~ .- -~ 

Un punto importa~te'iótiv~ }iéprClpuestas· en el seno de la Mesa, fue _el 

perfeccionamiento 'cief.l~ iunéiÓn que desempeñan las fuerzas políticas. No hay 

que olvida~ que)a fl~~l!da~ d~ ~~tos es promover la participación del pueblo en 

la vida democrátÍc~, .c~n.i:rÍbúfra la integración de la representación estatal y 

como Órganizacione~de;dudadanos, hacer posible el acceso de estos ~l ejercicio 

del poder público, c:!E! a~Gerdo é:on los programas, principios e ideas qGe postulan. 

La inici~tiva pla~tE!Ó ci¿5 ?re111isas. fund~mentales. a· desarrollar. La primera· de 

ellas era reformar)a Ley Elect~ralqu~ venía rigiendo en el estado; en estricto 

acatamiento a las normas C:onsÚtucionalés __ aprobadas en 1996, d.etal manera que 

se traduzcan a la norma secundaría ·d~ lllaneradetaÚada y completk, a tr~vés de 
los supuestos legales necesarios p~~~-d~~r(E!s'~iab.llid~d.·• - : .• ... , .· • . · 

-.- . 
-· :· .,.. :,-. '.: __ <_'..:~.'.·}·e··._ •. ·.:_-.; .. ~_._:-:_\_~--~-~.~.··._\ __ ,,::.·.,' . 
;_.,:·:'<~~.-~..:.-:· -

Así, con respecto al Tribunal de Justicia El~,ctoral, ~~ l~ modifica lo relaÚvo a la 

reglamentación de sus funciones,' atribúéio~es f organiZación; debido. a que en 

"'l'criódico Olicial del Estado de Baja California No. 42, 10 de Octubre de 1997, Sección f, Tomo CIV. 
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las reformas constitucionales del estado se integró esta Institución al Poder 

Judicial del Estado, y por tanto su reglamentación orgánica, se establece en el 

ordenamiento secundario correspondiente. En segundo lugar, se contempló en el 

ordenamiento lo relativo al régimen de responsabilidades a que se verá.n sujetos 

los Consejeros Ciudadanos de los Consejos Electorales y directores Generales y 

Ejecutivos del Instituto Estatal Electoral en el ejercicio de sus funciones 

electorales. 

Para complementar la ciudadanización del Instituto Estatal Electoral, se deja a 

un lado la participación del Ejecutivo del estado y del Tribunal de Justicia 

Electoral en la integr'aéión. del organismo público encargado de organizar las 

elecciones, y dejar de deslgn'¿/~1 Consejero Presidente del órgano electoral, a 

fin de que éste sea ~ornbrado de entre los consejeros mismos, y por otrá,. el 

Tribunal de JusticiaEl~ctoral se ~onvierte en un órgano especializado del Poder 

Judicial. 

Con respecto a los observadores electorales, se añade que debe,réÍn asistir a los 

cursos de capacitación, preparación e información que i~paita ·el .Instituto 

Estatal Electoral, tornando provecho de que el instituto cuenta con una DlreccÍóri 

con objetivos específicos de capacitación electoral, ele tatf6~ma·q·u~el Instituto 

impartirá cursos a los observadores electorales. Es perceptible la importan~i~ de ··, ·'·•.... . 
que es revestida .la observación electoral, cuando se establece Ja obligación a 

cargo de los observadores electorales, de transmitir sus ex~e~i~rÍ~i~s;:~ri·: los 

informes que deberán presentar ante el Instituto Estatal ElectcirélL· ' 
. ~-- . ·: 

,.y-':<··:~ -

En el Libro segundo se presenta un capítulo único, en el que s~ ve~~·¿¿~p~~ndidos 
los temas que tratan los dos capítulos que tenía est.e Ubr~ e~Ja ·~rit~rí~~-L~y, así 

las elecciones ordinarias y extraordinarias son .~eñ~l~cl~s·~nq~st~. capítulo, 
' .- -.. . • ... , :._"': .. _".>·"'cf-~--c';o.' "---.,.-,=, :·,-_,_-~ 

- distinguiéndose de forma especial la fecha cen que, las• el~C:clcilles ordinarias 

tendrán lugar en el Estado; la reforma establece ~r ~ltl~b d~ml~go del mes de 

junio del año que corresponda para elegiren l~gaÍ'd~l~·fecha en la que se venía 
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Uno de los grandes logros consagrados en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es el régimen republicano, mediante él se cristaliza el 

derecho de los ciudadanos de renovar periódicamente a los poderes públicos. Sin 

lugar a dudas, en este proceso tienen un papel trascendental los partidos 

políticos, como vínculo mediante el cual los ciudadanos mexicanos tienen la 

oportunidad de acceder a los cargos de elección popular. Es por ello, que como 

instituciones de interés público resulta importante la dotación que se les dio de 

un conjunto de derechos y prerrogativas que conlleven a la realiza.clón de sus 

fines, pero a su vez correlativamente de. una serle de obligaciones'pa~a que 

actúen dentro de un marco de estricta legalidad. 

i·,: ·.:;:, . ': é' 

Así, la Constitución Política de los.EstádosÜ~ldos;Mexfcanos3/1a'constltución 
Política del estado Libre y Soberano d~ Baja 'catff~rri·¡~; ¿ci,,-~~gr~~ ~l dere¿ho de 

los ciudadanos para asociarse. individual. y lib~e"~~~,t~f~l~ ~~rúé/6 :~oll~tco. de ·su 

preferencia, es así como ~n esta reform~',se:~~fi'.n~~a l~? ~artÍdos· p~líticos 
estatales, como la asociación ·:de cfúd,adan~s··~.~~¡~~~~~f~!1:·.':!·~Est~éf~; tj~~ ·se 

organizan y constituyen conforme .ª LÍls,,~C>rmalfda~es~de\la'L~y:;.;para hacer .. 
posible el acceso de los mismos al ~bd~r p(;b[j¿¿,.'cie.'~¿Ü~~éÍ~ ~ l¡;s prÓg~amas, 

, :._;.~:-,:..-J:t >,:~;,·:i:·· ::.[}~-:;_-_ .. :~.:·",:.~~ '.,::_~:)~ -·-·:!·;_. 
.~ •. :.~ ¡~.- - ::.;--; .'.' ·.·~ .... -~",.,· • ~' ;'';".' -: '., ;;_ ··-~- .. ' <\: 'º'' .· 

~· . - ~::~-~~. >~: ·¿~~.· . .. -. \:.~-_:;-~;:'.::~·. ', .. :';~: -~ -'.:. '.~::~_; ::-:;~-~· 
. ~~::' .:" . 

principios e ideas que postulen. 

Por otra parte, se conse~va.:lderec.ho de los partidos políticos nációnales para 

participar en las elecciones esta' tales y m~nicipales, siempre y cuando se. ajusten 
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a la constitución Política del estado, y se cumpla' con los requisitos que para 

acreditarlo exija el Instituto Estatal Electo,ral. De s~r a~í, serán partícipes de los 

mismos derechos, prerrogativas y obligaciones ·•que los partidos políticos 

estatales, con las excepciones que para c~dá úno se,~it~bl~~carl: 

Los financiamientos que habrán de recibir los particfós p~Ú~i~os/:son,élásificados 
en financiamiento público y privado, ques~ divid~ ~;su\;~¡{~~ ~l fi~anci~rniento 
permanente y de' campaña, en tanto que el ~~gullcia'~~ -~1aiiíi~~,e~'-¿'u~fa de sus 

afiliados º militantes/ aportacÍon~s· de ~¡~~~tiza~t~s; ·~Gf<fon~n~ia:~i~r1t0 y de 

rendimientosflnan:ci~ros; fondos'y fideic.~m\s;s·''.;'.·{ ;<•' <;.f·>'' 5! ·'• ,._ 

:::J%1~~.f ±iFL~~~!1~i~i~~~t;~~~\~.~~~~~~t'f t~J;t::i:;:: 
,_- ··.·~ _, ',i·:·,~ .: ::.~ ">.{'" -. '.:• ,··: f.;·:<:i:<:-·>.:.:·. 

· ·····~•~rJc~:1~~'~,;~,~jrJ¡.JJ,B!f ~~·l~~~~f ,~~ley~~~\llf i~~~~r~Kf :t~; .. · 
•-: Distrital~s. si~pl,ffi~~-;,d~ l~ ~~t~Ü¿ti¡~ del 1r1~titút6 y opÚrniz~~cici!r~~Jr~os -sin 

, .. ~'.-.,.: ... ' ~ :._ . 
afectar la efiéiencia d'el p'roceso/;i ........ ' ' '/1,. • •. 

,. __ , -· _-<-- -.--, 
·e•_•.,·<.• 

Asimismo, seJes cC:Jn2ecie la función de participar en las Comisiones de Vigilancia, 

d~ la• Direcdón'G~~~raf del Registro Estatal de Ele~tores,' que se encargan 

<PfE!cisarl1ente 'c:ie vigilar la integración, depuración y act~alización permanente 

( 'd~l Padrón Está tal Electoral, estableciendo su estructura la Comisión Estatal y 

.. Mu~i~ipales, subordinando estas a la primera para una mejor actividad. 

En relación al Proceso Electoral, la iniciativa mantiene la división del mismo en 

cuatro etapas ligadas entre sí, reflejando claramente la idea de un proceso al 

irse concatenando una con otra en forma -sistemática y ordenada para alcanzar 

un fin. 
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La primera se denomina preparación de la elección, que se inicia con la sesión de 

la instalación del Consejo Estatal Electoral y culmina al iniciarse la jornada 

electoral, posteriormente nos encontramos con la etapa de la jornada electoral 

que se inicia con la integración de la Mesa . Directiva de Casilla el día de la 

elección, para concluir con la clausura de la casilla. Como innovación, al 

desarrollo del proceso electoral se proponen diversos actos que definen las 

restantes etapas, así la tercera etapa del proceso electoral cuyo nombre es de 

cómputo y resultado de las elecciones se centra en dos actos concretos 

consistentes en la remisión de la documentación, expedientes y paquetes 

electorales a los consejos Distritales Electorales y en la realización del cómputo 

de las elecciones del Gobernador, Munícipes y Diputados, finalizando con la 

etapa consistente en la entrega de constancias de mayoría relativa en las 

elecciones de Diputados y Munícipes, entrega de constancia de mayoría en la 

elección de Gobernador y en la asignación de regldurías y Diputados por el 

principio de representación proporcional . 

. Cabe. recordar, que a través de la reforma a la Carta Magna en su artículo 116, 

· publicada en el Diario Oficial de la federación de fecha 22 de agosto de 1996, se 

elevó a rango constitucional el principio·.de legalidad al cual deben sujetarse 

todos los actos y resoluciones emitido~ pÓr l~s 6rganos y autoridades electorales 

locales. Consecuentemente, para ;hacer ~f~cti~o e~te principio, se establece que 

l~s Entidades Federativas corno ·~~rtes i~tegrá~tes del pacto federal, deben 

establecer en sus leyes respecti~~~ lás~brrn~~J~rídicas reiatlvas a los medios de 

impugnación. ~";'~\ ::~}-.~ :···~' -

<1·,;s: _;~ .. -. '· -
Por lo tanto, se perfeccicma'y'~istern~tiza al'.Conjuntodemedios de defen~aque 
tienen como fines esencial~s s~l~~~~árci~ft'16~ der~~hos polftiC~s eÍe¿to~al~sde 
los ciudadanos,· el resp~to deÍ.s~f~~gio ~~i~~rs~l·,··1 ib~~ ••• ·secr~to,di~e¿to,·.PE!rsbnal 
e intransferible; y q~~'í~,,~~l~~t~'ci~'p~'puT~~ ~;b;~n de ~j~~C:~/10~ ~argos de 

elección populare~ el úiacÍ'o yM~niciplos .. 

JOS 



1998 

PRl71 
• 

PAN lil 

No. Nombre 
Mpo. Municipio 

Ensenada 

2 Mexicati 

3 Teca te 

4 Tijuana 

5 Playas Rosarito 

Con las reformas político electorales de 1997 se creó el municipio No. 5 del 
estado, Playas de Rosarito, en cuanto a la composición del estado, el PAN 
gobernaba 3 municipios y el PRI dos. Se observa como el municipio de Tecate el 
PRl ha mantenido su votación y nunca ha perdido el poder. (Véase anexo 7) 

11 Datos elaborados por el autor a partir de la consulta de los rc:sultndos clcctnrak-s de la elección de 
uyuntamicntos de 1998 
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DISTRITOS LOCALES 

Medc:ali 

111 Mmicall 

IV MalcaJi 

V Mexlcall 

VI Mmicali 

VII T-

Vill T'"""" 

IX n¡Wna 

X Tijuana 

Xi TIJuana 

XII Tijuona 

XIII Tljuana 

XIV Ersenada 

XV Ensenada 

XVI Playas R. 

1998 

PRl72 
• 

PAN IR! 

En cuanto a los distritos locales para esta año el PAN ganó 11 de los 16, se puede 
observar que el PAN obtiene la mayoría de votos en los municipios más 
importantes, y el PRI en los municipios donde ha mantenido su presencia 
históricamente. (Véase anexo 8) 

n Dato.• elaborados por el nulor a partir de In consulta de los rcsullados clcctomlcs de la clccción de diputndo:1 
locales de 1998 
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3.5- Reforma Electoralde 200073 

_·- '-

La Ley Electoral áctuat';Liiútuyó a la que se venía aplicando desde octubre de 

'• 1997; ent~~}as aciiCí~nes ~¿e más s~'destacan sobres.a len: 

Se suprime ~e'ntro<cl~l"Libr6.Prime~o Jt c~pítul~ tercero ys~ engloba' en el 
•segurid~;· cii táL • forn~a~q~~ é~t~ c~pit~lo·s~ ÍiábL~¡ ele La. ~Jec~~lón: y apl icacfón de 

.. ta. Ley y ~o scitarn~nt~·ci~l~ ej~~Lició~.: .~·. ·''. if: 

.·él
1 Lfbr~ •• ~eg~ndo se in~or~~ra un: c!pít~tb •r~f~(e_hte! a".las·. 'elecciones 

extraordinarias, ya que con antérioridad no sé ~onte~pla~a/; de tal·. ~anera que 

éstas d~berán efectuars~ en un plazo' q~e ~ci ex'cedci d~ éu.~r~~ta' y ci~co días 

contad6s a partir de la expedición de La ~onvocatÓri~;' .'. • .: · 
- . :·:.·"''.':.'<·. : . <::·.'. . :· ... ·., -

En el Libro Tercero referente a los parti~bs polític~s, .se agregaron dos .~apítulos . ' . 

más, el primero se refiere al procedimiento de La cancelación de registro de los 

partidos políticos estatales ·y el segund~ a La cancelación también, de la 

acreditación de los partidos políticosnacfonáles, así, es motivo de cancelación el 

no participar en u11 pr~ceso electoral estatal ordinario y no haber obtenido en la 

elección de diputados, una vótación de por lo menos el dos punto cinco por 
... ciento de L~ votaciÓn estatal ~~itida. · 

,· ..;--

<~Se ;agr~~ó~'n ,Libro riuev6; ~l s:;xto'.cienorninadó ''de. las p~ecarnpañas", con dos 

·;:fca,pítulos, ~st'e lib+ rhárc~'·un·hi.tdenla,hlstéiria electoral ~el país debido a que 

• Y~s·~í prim·e;¡esf~cib qu~ c:J~~~~:~º,; la ~egut~Ció~ ci~ ·estas a~tivfdades; 
., 1 ·- ---'·.·..:. •• ,. ••• •• • .>: , •. 

::·~:\~;:::·:·. ·'·" .. · :,:::~·J--~::'~ ;:': ~:::~/:~:.-.·>:;>~ .,.--;-\;·-.:;-·• .·_, :' ¡. _(;':~'.; ./' '.·~~\-:-: 

·····'·En···el ,.Libro SéÚrno, anterio¡mente Sexto, se agreg·a·,•uo'c;apítulo .rete.rente a los 

:?áuxil'iar~s ~l~ctci~aie~;:fig~~a qu~~b~;~c~·~~g~laa~··;~~v;~ p~ifuera e~ el estad~. 

"
71 Periódico Oficial del Estado de llajn California, No. 47, 30 de Octubre d;l 2000, Tomo CVJI. 
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éstos apoyarán-en la etapa pr.evfa y durante el desarr()llode la jornada electoral, 

así como, en las- sesiónesde cómputo distritales y dem_ás actividades posteriores. 

Los auxil lares elE?cto_rales seran seleccion.~dos mediari~e la convocatoria· pública 

que para Ía c()ritrataciÓn de los c~pacit~clo~~s-~~~t~· eC-~~~sejo Estatal Electoral. 

En ningún hso podrán sustituir a 'tos Junc!Onarios de las Mesas Directivas de 
/ - >' - ' • ' ~ ,~ ,. ··, - «• ;•: - .• · - ... -. - .. -.· . ,- ' " 

Casilla, ni. obstaculizar·º interfeHr"en.Ías:runcion'es de• tos representantes de los - -- .... ,, ·, .. . . .. '. 

· partidos políticos ante la éasHla {geriératé5; 
1 

Asimismo, en el título cuartO s~·agregaun c~pítulo más que es el de la Recepción 
. . ·--~' 

Depósito y Custodia de los"Paqúetes Electoral~s, los cuales se recibirán en los 

Consejos Distritalesen eÍ 'ord~n ~h\q~é:va;~~~ Ílegando; el Consejeros Presidente 

o funcionario autorizado 'deLCÓns~j8-
1

Distrital, extenderá el recibo señalando.la 

El Consejero Presid~nté del Consejo IJistrital dispondrá su depósito.en un lugar 

dentro del locaí'aeÍCo-nseJo, at~ridíérid()ét 
1
orden numérico de la ~~siil~. y ~n su 

caso, colocará- por separado la especial y bajo . su responsabilidad, los 

sal~aguardara y dispondrá que sean seÚadás las puertas de acceso del lugar en 

· que f~eron dep~sifados, en presencia de'tos in~~grante"s del Consej6'.. 

·De la recepción de los paquetes que contengan los expedientes de casilla, se 

levantará acta circunstanciada en la que se haga constar, en. su caso, los que 

hubieren sido recibidos sin reunir los requisitos o fuera de los plazos que señale 

la Ley. 

Con respecto a la regulación de las precampañas, es necesario hacer una 

mención de los motivos que originaron estas disposiciones en el Código Electoral 

del estado. Acerca de las actividades de precampaña en México, existe una 

amplia variedad de pronunciamientos, si bien de carácter muy diverso, todos 

ellos coincidentes en la necesidad de que tales actividades sean reguladas. 
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La reforma s-eorientó a normar el comportamiento de los individuos aspirantes a 

puestos de elección popular, respecto de los cuales se proponen un conjunto de 

requerimientos que hagan posible saber cuales son sus propuestas para mejorar 

la convivencia y el desarrollo de la entidad, para que den a conocer el monto, 

origen y aplicación de los recursos utilizados en sus actividades prosel itlstas, 

elltre o.tres. Se e~tablecen topes en los gastos y tiempos para el Inicio de tales 

- precampañas; En el caso de los partidos, se proponen un conjunto de medidas 

· que pretenden~er complementarias respecto de las prescritas a los indlvicjuos. 74 

Bien se podría aceptar, que en lo general, las decisiones ·ele; los representantes 

populares, (legisladores, presidentes municipales,'goberri~dores y el presidente 

de la república) en nuestro país, ori~~tansus ciecisfci~eS'por su percepciones 

sobre las necesidades de la gente, su lde~logía y donde resülta pertinente, por la 

lealtad y la disciplina que deben a sus partidos, que incl~yen no solo estrÚctura 

sino también proyecto político. Empero, sería ingenuo creer que quienes apoyan 

determinadas candidaturas con fuertes>sümas de dinero, lo hacen por caridad o 

por convicciones puramente democráticas sin perseguir un fin ulterior distinto. 

Por ejemplo, de acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Estatal 

Electoral, durante las elecciones de 1998, el financiamiento público, apenas fue 

de $5 millones de pesos, en tanto que el gasto total de los partidos participantes, 

fue de poco más de $20 millones de pesos, lo que hace una relación de 1 a 3 ente 

uno y otro concepto. Esto es, el financiamiento de los partidos en Baja California 

es eminentemente privado sin que nadie de_ cuenta de su origen, monto y 

utilización. Al que decir, sin embargo, correspondió un 80% de este gasto de $20 

millones a los dos partidos mayores, el PRI y el PAN75 

14 Durante las discusiones de la Mesa de Coordinación Especializada en Refonna Política, la idea se orientó y 
así quedó plasmado en el articulado, que la vigilancia y control de estas actividades, se ejerciera a través de 
los propio~ partidos. 
15 Eslos datos fueron proporcionados por el IEE dur.inlc los trabajos de la Mcsu de Coordinación 
Especializada en Rcfomm Política. 
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Debido a lo anterior, se tuvo la necesidad de revisar y resolver sobre:· 

ci Las medidas que orienten tendencialmente a. establecer, que el gasto de 

las campañas sea predominantemente público. 

Cl Establecimiento de un mecanismo que permita la plena ldentitlcaé:ión de 

los donantes, contribuciones diversas, montos y destino de los recursos. 

Durante la sesión de la Cámara de Senadores de los Estados Unidos que se llevó a 

cabo el 5 de septiembre de 1995, se presentó una iniciativa para reformar el 

actual sistema de financiamiento de las campañas electorales en ese país. 

Independientemente de su desenlace, las materias que atiende son de Indudable 

interés respecto de la legislación electoral mexicana, especialmente en lo que se 

refiere al origen, monto y utilización de los recursos financieros que concurren 

para dirimir quien o quienes ocuparán los puestos de elección durante un 

determinado periodo. 

Esta iniciativa y su similar en la Cámara de Representantes, han marcado un hito 

en la historia de ese país tratándose de regulación de los procesos elect'o~~les y 

específicamente, de la transparencia del origen, monto y ·utiliz~~lón d~ los 

recursos financieros de los candidatos y sus partidos; . ··c;c> 

Hay que dejar en claro que es posible iniciar lareglame~tación de las 

"precampañas" en Baja California y en otras entidades, si no~~'tell~-iricis ~LPacto 
Federal. En la entidad ello se fundó en el. artículo 4 ·de la 'có~~~if~giÓn ~oÍítica 
del Estado Libre y Soberano de Baja California, el cual establecé,'(¡tf ' . 

"el estado es libre y soberano en todo lo' concer~ie~t~'a su'régif;íe~.Íríterno,. sin 

más limitaciones que las que establezca' la ConsÜtu~iJ~ P~líti~~)~'1~{·E~tados 
Unidos Mexicanos". _ : . '., ··,;,;, ' 'j~,· '.,• ·. ;,, ' 

Así pues, .tanto los partido~ políticos lod~les~o:o los n~~i:nales deben sujetarse 

a los términos de la legislaCión electoral e~tatal; excepto aquello que sea de la 
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competencia exclusiva de la federación. Por ello, la regulación .. de las 

precampañas en las entidades federatlv~s; en tanto no haya una' reforma federal 

en el COFIPE y los partidos' nacionales no realicen cambios en sus propios 

·estatutos, la reforrna de. Ley~s' loc~les, , pÚecfen contribuir, a}íormar losprocesos 

internos si se imponen de.i:érrninadas obligaciones en la dirección búscada: 

La Ley de lnsÚtucl~nes y Proi::e~os Electorales \LIPE); j est~bleé:e con toda 

precisión qu: (;{5' campañas electórales de.Los.partidos políticos se Iniciarán a 

partir. deÍ ot~~gamie~to' del ~~gfst~~ dé• C:~~dida:túr~s para la elección respectiva 

por eí Consejo Estatal Electoral corr~sporldienté Ycóncluirán tres días antes del 

día de la elección, durante los c~ales no se ;ermitirá la celebración de reuniones 

o actos públicos de campaña; de propaganda o deproselitlsmo electoral. 

De ello se desprende que la ley determina los tiempos en que se inicia y concluye 

la campaña electoral, estableciendo prohibiciones par que no realicen los actos 

de campaña antes de que se expidan constancias de registro de· candidaturas e 

incluso y par que cesen tales actos, de manera previa al día de la elección. 

En función de lo anterior, el artículo 291 de la LIPE se encarga de definir el 
. - ·- . ~ 

concepto de campaña electoral, la cual la corisidera comri:.' ' ', .. . . 
.. ' ' ·. ·_:-_· ,.'' .. ,.:.·:·.,: ··-._.. ··. _:: - ,. , 

"el conjunto de actividades llevadas' a cabo por' los partidos politicos y sus 

candidatos para la difusión de' sus. r~spe~Úv~~'pliitaforma~ 'eleCtorales y la 

:~~:~:ló: ::: ::::~ldóo; ~,;~ ;•¿,,,~;:?1T~"'h~' :'f ~,:, ·· ~~t1ild0de, de 
proselitismo promovidas porl~dlvicl~cis qJ'~:~~pir~~ a·~~~·~o~i+~º~.~andldaios a 

~:r:au::;:s d:c:~:c~I:~ c¡:¡l~·i·f ~¡~~'.~~l.t~gl~~.~á:~~~~~l~~~:rit::i:~;an.e~. 
publicidad y mayores' veces ápare:Zcán ' tales.·· 1ndlvlduos promocionando•,' sus 

candidáturas y sus imágenes; méÍs se :prornóC:io~~·a Íos p~rtidos ele su elección, 

112 



constituyendo un asunto de falta de equidad .. entre los mismo partidos que 

concurrnn a lajus~a ~le¿toral. 

Dé lo anterior, se pued/inferir i!ue los qÚ~ se ha llegado a ld~ntiffi:ar .· éomo 
precampa~~ el~ct~ral, es! ;.• ' . i> ,', ' 
"et conjunto de actividades, que de ní#;era prev/a at iJl.iSfc¡ Cíe. ta campaña 

electoral, son /levadas a cabo por. /os aspirantes a candidatos par difundir sus . . - ' . . .· ' . . . . .. ' . . . ~ ,._ ,.. . ., . ' ~ · ... 

respectivas .. visiones programáticas (o .Tniéllcialles poi í ticas), párá!:Jbtené~l e ·.voto 

favorable en los procesos. inteníd d~l partido de qu~ sé· trdte: br:;ecentar su 

imagen y las preferencias de los e/ectore~, a fin de. a/~anz~r l~.~?ini~ad6n a un 

puesto de elección popular''.76 

' ... :.'.. . : ; .•· ...... _:\ __ .:;:._;_ 

Por lo general, tales actos no son , Uévados a cabo po~ enÚcJ~d~s de interés 

público, sino de individu·o~ qu~·~s~l~ari ~s~r: riomin~dos pbrélq~elÍ¿~ a puestos de 

elección popular~ HayqC~ i~c6~oce.r, ernp~roj;que···e.nl~ ~edicJ~ que los .. p.artldos 

oo de•"lifl"" tal¿, ¡,;¡,¡~~~~'·,".• j'..'•; ~i".•, ... ;~•iiiá~ ;o; fü .ri~eod•. 
Dichos individuos no tienen ninguna·óbligadón de rendiÍ cuentas de .sus actos 

ante sus partidos o los organismbs el~ctorales.3 ~ ' 
,- < <' '·.-· - ·>~:~'.~~~-- ~ -. 

SI hemos de reconocer que existe un arnplio.~~ns,~nsd d~ '1¡¡ soci~dad y de los 

partidos políticos, que lo que se lnkió co~b fap~~senc:ia ~~ aires nuevos en la 

política mexicana, que venía a romper c~n ~l tradÍ~ion~l estilo del dedazo y la 

cargada política, ha devenido en un· ~sunto' que requiere de su regulación, 

podrían pensarse algunas soluciones. locales, 'algunas expuestas ya en las 

reformas del 2000 y plasmadas en la actual Ley de Instituciones y Procesos 

Electorales de Baja California. 

70 Anículo 244 de la Ley de htsliluciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, Marw de 
2001, pagina 243. 
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Una vez ·expuestasTas reformas electorales que se dieron en el estado durant~ 
este periodo, es. notable el avance que se dio con respecto a otras legislaciones 

en materia electoral, ya que con la incorporación de la regulación de las 

precampañas, la credencial de elector con fotografía local, el porcentaje de 

votación que deben tener los partidos políticos para acceder a las diputaciones 

de representación proporcional que es de 4% y la forma de asignación de los 

diputados plurinominales que no es como en el resto de las entidades en dond~ E'.l 

territorio estatal es una circunscripción en la cual se hace una lista de candidatos 

y entran de acuerdo al porcentaje de votación que obtiene cada\i~rl.idC>. Aquí se 

hace primeramente si postularon candidatos en por lo me-~os"(a :~lt~d de los 

distritos y obtuvieron el 4% de la votación estatal, posteriormente se asignará un 

diputado a todo aquel partido político o coalición qÜe teng~;"'<:ie~~~ho a elio y no 

haya obtenido constancia de mayoría alguna. L~s dfputai:iOíl~~'·por. asignar se 

otorgarán a los candidatos perdedores que tengan m~yor;~or~eril~je'cie ~otación 
en orden descendente hasta agotarse'. Con to'ant~riC>r;~e.'da ta' rT1isrT1a 'posibilidad 

a todos los partidos de acceder al Congreso l~~al y~ ~~~ '¡;ci; l~ ~Í-a .pl~ri~omi~al o 
--- '' <o~é;:;;:.' .. oJ,.i: :<·::f,: «"'' :·_.)_:_~-.-·:_·_:_' •. _-\:.•_.' 

---;:~~:_ ·J, .:.;::_:;..;c.-·;,,· . -
:~;_:···,:::: ... ,.,_ .. _ ~-.'-

-~ji~;~~· .;:;:.F:: _:;·{-'.. -.·{;:\-~/?:º:.·-_ 
de mayoría relativa. 

Así pues, de acuerdo con 

perfeccionar el desarrollo del pro~eso~lectC>raL eh et'estacÍÓ/para lo cual se ha 

iniciado desde la raíz, es dedr, d~sd'e>e¡·~~~¿·~~~;j~ d~ ~~garÍÍzar las elecciones, 
,, ,, .. ·. :,_,. ·,- ·, ... '. . . 

el Instituto Estatal Electoral, organismo al que-se le dio tfri carácter permanente 

y se creó una estructura tendiente ~ m~jC>rar dichC> p~oceso. 

17 2•. Rcuni<in Nacional de Consejeros ·EIL-cluralcs de los Órganos Elcclomk-s Es1mal1..-s. ~1éric..la, Yucutún. 2002. 
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El Instituto Estatal Electoral· es aUtoridad en l.a materia, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones · y profesional en su 

desempeño; cuenta en su estructUra con órganos normativos, direc.tivos o 

ejecutivos, de vigilancia y técnicos78
• . 

El Instituto Estatal. Electoral tendrá su sede en lá capital del estad~ y ejercerá 

sus funciones en todo su territori~) conforme.·~·· la siguiente estructura: 79 
- . ·. - ".. · .. , 

J.. El Consejo Estatal Elec~oral¡ sJÓrgano supéridrnormativo,· • 

11.· Los Consejos Oistrit~le,;el~ctorales, sus órga~os normativos inferiores; 
"' ~ ·. . ·-·' ' ' . . , . 

111. - Las Mesas Dir~C:ti~~s ~~ ca~Hla,y .~ •• · .... 
• e <' • ·,('' ., ,. 

IV. - La dirección .~eiieral.·d~l l~stiÍ:úto E:sl:~tal' Elect~ral y la Dirección General del 

Registro Estatal c!~·EYeci~re~ c!~i fn~Ú~~io Estatal• Electoral; sus órganos 
directi~o~. '.( ·' '· ;? · 

El. Órgano süperior:~()rrlíáúv~; derí~rnínacfo c6ns~J~ Estatal Electbral;. se lntegra 

\ por:•'siete ; c~~s~j~r;~l;ci~d~dario~¿el~ct~~ • ~~;-'t~~fa'ría·; é:átificacÍé! ;del .Poder 

Legislativo; represe11tante~ de los· partidos ~Ólí,ticos ~creditacfos, ·cgn voz pero sin 

· .· ~~~:~;s~anj:1cá~~{~je{~~;~[11~;j~;f ,br~~.~.~.jr~lamt:'yorí~ .c~Hf!~~d~···cfel ·•CEE a 

-,·r:',_::,, :_~·{· -·; ;','. 

A continua~iÓn se present~er'cüa'dro de la ~~trJcturá a~tual con que se !levó a 

cabo la última elección loe~! p~rá elegir gobernadbr'y r~n~~ar los ayuntamientos 

y el Congreso local. 

"Artículo 107, de la Ley de lns1i1uciones y Procesos Eleclornlcs de Baja California. Marlo de 2001 
'''Articulo 1 1 O de la Ley de lns1i1ucioncs y Procesos Eleclornlcs de Baja California .. Marzo de 2001. 
'"Artículo 112 de la Ley de lns1i1uciones y Procesos Elcc1oralcs de Baja California. Marlo de 2001 
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2001 

PRl82 
• 

PAN !MI 

5 

No. Nombre 
Mpo. Municipio 

Ensenada 

2 Mexicafi 

3 Tecate 

4 Tijuana 

5 Playas Rosarito 

En la elección para gobernador de este año, en cuanto a la preferencia de votos 
por partido, no se observan mayores cambios ya que el PRI sigue siendo la 
primera fuerza en el municipio de Tecate y el resto es ganado por el PAN. (Véase 
anexo 9) 

"' Datos cluborodos por el autor a partir del orullisis de los resuflados dectornlcs para la dcoción de 
gobernador de 200 l. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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3.5.2.- RADIOGRAFIA ELECT()~~<~LECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 

2001 

PRl
83 1111 

PAN lllJ 

No. Nombre 
Mpo. Municipio 

Ensenada 

2 Mexicafi 

3 Tecate 

4 Ti Juana 
5 Playas Rosarito 

Para este tipo de elección igualmente el PRI sigue con su dominio en el municipio 
de Tecate y pierde Ensenada, mientras tanto, el PAN gana el resto del estado. 
(Véase anexo 10) 

., Datos clobomdos por el uutor u partir del análisis de Jos rcsuf!ndos clcctorolcs pura la elección de 
ayuntamientos de 2001. 
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3.5.3.- RADIOGRAFIA EL~,~';»~~~~"l>E DIPUTADOS LOCALES 

DISTRITOS LOCALES 

MexicaU 

Mexlcaff 

111 Mex~fi 

IV MexlcaU 

V Mexicali 

VI Meiclcall 

VII Tecate 

VIII Tijuana 

IX Tijuana 

X Tljuana 

XI Tljuana 

XII Tijuana 

XIII Tijuana 

XIV Ensenada 

XV Ensenada 

XVI Playas R. 

2001 

PRl84 llJ 
PAN lllJ 

Con respecto al a elección de diputados locales, aquí se percibe el voto 
diferenciado ya que en el municipio de Mexicali donde el PAN venía ganando, el 
PRI obtuvo el triunfo en dos distritos. (Véase anexo 11) 

"' Dolos clnbomdos por el autor a partir del análisis de los resultados electorales paru la elección de diputados 
locales de 200 l. 

119 



A pesar de que el Instituto cuenta con préceptos electorales novedosos para el 

país como los antes menci~nad~s. én. la elección de 2001 no fue posible lograr 

una buena part:Ícipación ciudadana; ya que el abstencionismo registrado fue 

bastante alte en ~oillparáciÓn con otros estados que tuvieron elección ese mismo 

año y que no tienen los adelantos electorales que el estado. 

A manera de ejemplo, presento a continuación un cuadro comparativo

estadístico de las entidades federativas que tuvieron proceso electoral local en el 

año de 2001. El cuadro contiene información sobre. la participación ciudadana en 

los procesos electorales para renovar los Congresos locales. 

Participación Ciudadana en 2001 85 

Estado Lista Nominal Votos Validos %Part. Clud. Fecha de Elección 

Aguascalientes 589,068 273,695 46.46 5 de agosto 

Baja California 1,492,024 544,815 36.52 8 de julio 

Chiapas 2, 189,571 1, 133,799 51.78 7 de octubre 

Chihuahua 2,011,389 867,647 43.14 1 º de julio 

Durango 955,250 437, 147 45.76 1 º de julio 

Michoacán 2,494,099 1,329,636 53.31 11 de noviembre 

Oaxaca 1,955,826 606,997 31.04 5 de agosto 

Puebla 2,880,216 1,495,585 51.93 11 de noviembre 

Sinaloa 1,545,106 813,107 52.62 11 de noviembre 

Tamaulipas 1,836, 146 957,661 52.16 7 de octubre 

Tlaxcala 592,334 355,771 60.06 11 de noviembre 

Yucatán 992, 197 667,867 67.31 27 de mayo 

Zacatecas 852,465 447,425 52.49 1 º de julio 

"Datos elaborados por el autor a panir de la publicación de los resultados electorales finales de cada estado. 
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- Una condidón para que una democracia pueda funcionar correctamente y las 

autoridades cuenten con legitimidad suficiente, es que exista participación 

electoral de los ciudadanos cada vez que se renueven los poderes públicos~ El 

sufragio no sólo revela preferencias políticas, sino interés social en las decisiones 

fundamentales. Al parecer, la política deja de ser prioridad para un segmento 

significativo de los ciudadanos y les preocupan otras actividades e intereses. 

Una democracia no puede considerarse sana si tiene. niveles de votación 

significativamente menores al 50%. En Baja California el porcentaje . de 

participación como se observa en el cuadro fue del 36.64%,'sin ~mbargo, si 

tomamos en cuenta el porcentaje de votación. obtenida po~~L p~rtid~ ganador 

para la elección de gobernador con respecto a la Ü~t~ n<Jrliín~l;·d~ ve'~éí'ue ~p~'nas 
'·-- - .,.· '( '•·'· : . ,.·· -··,···· ·. -- ,._ 

alcanzó un 17.83%, niveles de .votación bastante .baj?s qué rÍo·v~n acorde a las 

reformas realizadas para aumentar los ~ivelesde p~rtitlpacÍÓ~. · •. 

En nuestro país el sufragio noe/~bli~:torio. E~ ~¡~os paises·~~ist~~ sanciones a 

quienes no votan, garantizando gran'anuenci~ eri las u~nas. Para -ellos votares 

una obligación, para nosotros un derecho .. 

El voto obligatorio conlleva a un costo de- legitimidad, por- lo cual muchas_ 

democracias han preferido estimular la partlcip~ción electoral vía la exhortación 

y la publicidad. El abstencionismo de un segmento de la población se considera 

natural cuando no es obligatorio. siempre habrá qJién decida"rio partÍ¿ipar/pero 

Por otro lado, la crisis qué vive nuestrosist~made ·partidos'fa~bién se refleja en 

la participación en las urnas. És · evidentti · l~ ~f1~i~ iá~ i5~~~fi~~ia -~,~~- ~xi~te 
actualmente en. democracias. establecidas •.. y; en; nue~~s•·'sistel1,as de: múltiples 

-·-~:~---pa~-t~dci~. _P_olftic6s~ Globalnient'e~ -cad_~:~.:d1~'.~~~~~te·-~;·ü_~~~P~rfg~as~~t s'érltimiénto · de 

frustración de los ciudadanos contra partidos y phliúcos~ 
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Sondeos, grupos focales y la conducta de los votantes indican que la sociedad 

percibe a los partidos como Ineficientes, presas de la corrupción y fuera de 

contacto con las necesidades de los ciudadanos. Los jóvenes dudan en unirse o 

relacionarse con los partidos políticos. Aún ante la alternancia, las expectativas 

de cambio en los gobernantes no han traído mejores gobiernos, ni han 

incrementado significativamente la calidad de vida ni resuelto los problemas de 

la gente. 

Se dirá que. es cu.estión de tieíllpo, .•. to cierto es que el cambio social y las 

demandas ciudadanas"v.~ri ¿;.~éien'd~~:maycÍrveto~idad, que la capacidád de ta 
política para enten-d~~las y c!~;;.~¿p[J~~ta.':.' ' .. . 

Los ·partidos ~e ven obligados a ~htoc~rse'a ~~tas ·cl~flci~~~i~¿·ql.J~ refuerzan. su 

falta de credibilid~d 'cie varias rli~ner~s Y d~ben'. ~t~nci~?ten1~s C:om~ ~l de ta 
·, ' . ', .·.' -·. ",(,· ·,_·_·. ---«'·' · .. ·'. 

ética en puestos púbtic<ls, tá modernización y democratización' de estructúras 

políticas para facilitar la particfpáción y repr~s~~ta~1óriciémás;~iLJcladanos, el. 

fomento de mayor transparencia del. goblern~.Y ~té~t~m~ p~Íltléc/e~ general y 

la inclusión de grupos subrepresentad~s co'mo1 las'muJ~res y l~Sjóven~~; ·•··. 

Como se ha visto e~ las el~cciones >l~¿~les'~~i~'i1b~~~,,~~~:;('.';~tacl6; existen 

buenos candid;tos,'p~ro sin diner(,, ci.re'Í~cibri~~:'{h·~~i¡'~ i~'t~~~¿~5 ;e~peciales no 

tiéne ningúna 'posibilidad realde~lc~~~ar;~:ri~;,~~5i2ió,~':· ,h·• 

. ··•·rf u~:!;;~:~t;;~;'f fü*l~~~t.i~~~?¡~Jt~:~r~;:.::~:t::z~:~:,: 
-:::_ >~ ·' .. ', <~:_'.:: : .' ; 
. :::-,"f~' ; >-. i:":- - ,, ... ·;~ 

:.; 

Óebido a ~ue l~f c~;~~~~a~~~c:fü~l~;nte representan un alto costo tanto para)os 

c-andidatos, como para el gobierno quien es finalmente el que destina una 

pa'rtida especial p~ra ~l d~sarr~llo de los proceso electorales, los grupos de 

intereses especiales tienen una gran influencia debido a que aportan fuertes 
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cantidades de dinero a algunos candid.atos para gastos de campaña, con la 

finalidad de obtener al menos un trato espeé:ial de parte de su beneficiarlo. 

Finalmente, considero al sufragio como un derecho que se ha consagrado en la 

historia política del país y que ha sido perfeccionado a través de las diversas y 

diferentes reformas electorales que se han dado en nuestro país, lo que ha 

provocado por lo menos en cuanto a las elecciones federales•.se refiere una 

mayor participación ciudadana y una mayor credibilidad en los · procesos 

electorales. 

Ejemplo de lo anterior es la composición geopolítica de la República, ya que 

antes de la reforma cle1996, la éllal considero la m~s importante de los últimos 

años, solo. se habían g~~and? d~s 1gubernaturas (Baja California y Chihuahua), por 

' parte del Part:ldo Acción N,ácfonal, sin embargo a raíz de la citada reforma se 

di~ron con mayor 'faCilidad'la ~Íte~llancia en el poder de los estados. 
- : ' . :". : : '.· ;· .,'.' :';. ~ ' ·. 

~¿La =recientereforma de 2~00 en el estado de Baja California, no se orienta a 

: enfrentar situaciones de ilegaÍidad, sino, prevenir que ello pueda suceder y para 

•garantizar lim~ieza y transparencia en futuros procesos electoráles a fin de 

· alcanzar la más plena credibilidad de los procesos y asegurar ca.mbios en el 

marco de la ley y en paz. 
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Conc/usion es 

No obstante que con las reformas en materia electoral que se han realizado tanto 

en el estado de Baja California como a nivel nacional se ha avanzado en la vida 

democrática, con vista a unas elecciones más confiables y transparentes, que 

finquen seguridad y confianza a la ciudadanía en los procesos electorales, y los 

haga cada vez más partícipes en la organización del poder público y su ejercicio, 

considero que existen algunos rezagos que bien pudieran garantizar aún una 

mayor confianza a la ciudadanía y con ello una mayor participación en todos los 

procesos electorales tanto a niv,eiéstatal como a nivel federal. 
. . 

Debido a lo anterior· se presentan· algunas conclusiones derivadas· del último 

proceso electoral: 

Uno.de los aspectos destacados de, l~ Ley cle Instituciones y Procesos Electorales 

de Baja California, es la forma de asigriaclónde diputaciones de representación 

proporcional que junto con otros estados han adoptado y quizá sea una forma de 
. . - . - .. ·_ :- .... -. :'. .: : - . ·_'.: ' . :' ... --: ~ .. _· - . .'' ._' - . 

que los ciudadanos estén de acuerdo en elegiÍ a sús representantes populares y 

es aquella que se da una vez determí~aclÓ cii tÓtal de votación efectiva por cada 

fuerza política y asignados los esp~ciót·ci~;epr~sentación proporcional a que 

tienen derecho, son loscandÍcJato's derr6tacJÓ~ co~ ~l menor margen de diferencia 

con respecto al ganador en su distrito,'..evitando que lleguen al Congreso 

representantes sin contacto,vía l~ camf)aña, c6~ los el~ctores. 
,' ,l '. • •• . ·,:>f ~-.-<=-~::_ .. _,:;-;~::~-:-. ·:'.::'. ~: - .: :. 

Uno de l.os factores que influyó a elevai' el abstencionismo fue la credencial de 

elector ~on fotografía local, ya qué un gra~ p~rc~n~;je d.e la J)Oblaclón n~ .tenía 

ideá de que credencial llevar para sufragar/la local o l~ fe'deral, cabe señalar 
' . . ' - . · ... -~- ' ~:. . ... '-- . ' . ' - .. -. 

que con la credencial federal no sepuecfe votar/sold con la locál y para algunos 

tramites administrativos en la entidad, '.la credencial.federal sirve como 

identificación oficial y la local no.· 
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Otro factor importante para el alto abstencionismo registrado en la entidad fue 

la población flotante que existe en las ciudades fronterizas como Tijuana y 

Mexicali, ya que la población se establece ahí por un tiempo en lo que tramita su 

visa láser, requisito para obtenerla es la credencial· para votar con fotografía 

local. Cabe señalar, que con la visa láser se pue.d~ fngres~~ aproximadamente 5 

millas ·a territorio americano sin ningún otro documento, por lo que mucha gente 

se interna y ya no regresa, inflando con eséi el padrón electoral y por 

consiguiente el abstencionismo. 

La estructura organizativa del Instituto Estatal Electoral fue la adecuada debido 

a que no se descuido ninguna actividad y sé. atendió en todos los aspectos la 

organización del desarrollo electoral/ Sin emb~rgo, la ciudadanía nunca fue 

convencida de salir a votar por la fa:Íta :cie'credibflidad que existía hacia los 

partidos políticos, derivada de la situasi~~ ~co~órnica que atravesaba el país y el 

estado, aunado a los vicios antidemocráticos.para elegir a los candidatos, los · 
,.· .,., 

fraudes y el uso ilícito de recu~so~~; : .• fó <:< •.· 

Finalmente, se puede concluir ·;~Lle·~l:~éxito ó eÍÚra~aso. de l~s>pi~cesos 
electorales no puede afribüirse ;~otciél'.1cis ó;~~anos é1~C:t6;~le~ énéarg~dó~'de ello, 

sin~ a los partidos.poÍlticosq~l~~~~·j~~g;~t~"pa~~¡ ~Gy'iffiBo~t;~t~~~ qll; son 

ellos finalmente quienés estimutaran o alejarán a los electores.el día de la 

jornada electoral,· ambos son' C:orrésponsables del bÚen fi~al ~u~· t~~ga el 

desarrollo electoral y no tanto la ciudadanía y~ que nosotros s~relTlos p~rticlpes 
en relación a la madurez expuesta por los institutC>s pa'líticos. 
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Propués.tas 

A continuación presento algun.as P'.,<>puestas derivadas de la observación y análisis 

· del desarrollo de los proceso electorales durante el periodo 1990-2001. 

Los partidos y la sociedad; qu:d~~~~puestos a una creciente influencia de los 

intereses de grupos económicos; .. qu~. bGscan por medio de sus aportaciones 

influir en las políticas pública~ 
1 que' el gobernante, de triunfar, pondría en 

práctica. Por lo anterior, que ~?propcine el establecimiento de un lapso de 

tiempo, aproximadamente de ~eis meses, previos a la elección para 

contribuciones y donaciones. 

Asimismo, se tienen que promover medidas que orienten tendencialmente a 

establecer, que el gasto c:le'1~~ 6~~·p~ÍÍas ~ea predominantemente público. De no 

ser posible lo anteriÓ;,~ con(r~spésto alfinanclamierito. privado. se debe de 

establecer un mecanismo real1 qué.·. permita·· la• .• plena: ideritificadón · de los 
' . . "!.,· - :.:_;:;- "-

donantes, coritribucione'i'dí.vér~~5.·nia~tos 1; desüríos de loscreC:íTrsos: · . 
.. 

,. Otro.a~pecfo qGe ~~d~b~ c~nsiderar: ese(C:ón~tant~ pr6~1~~aqu~ se.dan el·día 

de. ta jor~ád::I' el~cto~at'c6~ losfunC:ion~'riós cle·~~~i1la..·c1;b'icióa' lafaltá .de ~stos 
'é~ oC:a~iones se r~t~asa la ~perÚJra el~ las urn~~ ~ i~dÚ1so ~d se abren, ~simi~mo, 
. ~6~b ~e establece ~n ~l 'COFIP'E y ~en la Ley . de. ln,stituciónes y. Procesos 

Electorales de Baja Callfor~ia, ~ la falta de los funcionarios, su lugar lo ocupará 

la persona que esté formada en primer lug~r de la fiÍa de votación; sin embargo: 

difícilmente aceptan. Por lÓ anterior se prdpone que para ocupar los puestos de. 

funcionarios de casilla, se utilicen a JÓven~s universitarios que cUrs~n alguna 

licenciatura y que tengan que prest~r su servicio social, para recibfr la 

capacitación necesaria para et/'desempeño de sus funciones además de,·q¿·e~ son 

personas con un nivel de. eciucación hásta.nte aceptable y así evitar la áGsenC:ia en 

lo futuro de los funcionarios de casilla. 
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Debido a que actualmente los partidos políticos están pasando por una crisis de 

credibilidad ante la ciudadanía, debido a los vicios antldemocráticos, los fraudes 

y el Uso ilícito de recursos, entre otros, se ha hecho patente en diversos estados 

de la Rep_ública la figura de candidato sin partido, sin embargo, las actuales leyes 

electorales tanto estatales como la nacional no lo establece, pero tampoco lo 

prohíbe, 'es por eso que se propone establecer un mecanismo que permita esta 

figura de candidatos, entre los requisitos que debe cubrir esta el obtener las 

firmas de apoyo de. al menos . 5% _·de electores residentes en su distrito o 

municipio, y una vez verlfié:aclasi el muestreo y cotejo correspondiente, se 

analizará si procede o no su caridldaturn'correspondie,nt~ para}ácu~l·c~mpita, 
tratándose solo de. las flgur~s dEi J dl~Jt~do lócaL/. pre';id~~te; ~uriicl~al. 

· . <~ :, , · -< .. .: ~'./,; '<-~': .. \{Y'.~~:.- ~)-:-,::·,, -: .. ;:_- ::,,·,:~. ·:. ·"- ,: ::- :_),:> ":.::,:..:··<:'.,'.,·;_-.,~ :.;::._.:.: -:.; .- . '..: ·· 
Asimismo, informará· al. órgano electoral :una; expOslclón, de. mótivós; equivalente 

.-. . - ·:.:·· - - - .. ,. . ... ,_, .-. ,.. . . -

a una. declaración prograrnática, ccín.lin,(iam.lélltos. del·. que ;h,ac~rJ7spéC:tcí del· .· 

ámbito que. ~or~espdnda,' segl'.i,n ~l ~~~~to/á'·,q¿~ ~s~l~ij, .-•. iáriiblé,n ·_ induirá ·._la 

estructura-·. que los respaldá
0 
(asoC:iación'·c:ivH; i~dividuos; étC:); así ·-·como . los._ 

recursos de que disporíé, su 'm6rito, o~lg¡;~•; ~pll,f~5~~.~'.'Yd~~~in~ probables:· 
,. ,,_..,_:,.~-':;' .. ,-r~ 

Debido a ningún partido político' a1\'mom~rito~de· su regi~tr~'pr~~entó sus 

documentos básicos basados en los de ótros'í~~Utut§sºpofític6¿;~~h~c~ n~cesario ·_ 

desaparecer las figuras de coali~lórÍ y·~Ú¡~i~~·;y~ q~e c~~~· s~ h·~ obs~rvado a lo 

en las elecciones locales y fede~~lesc~.l~ l~rg~ de la• ú'itirn~· década del siglo 
• ·. ,.· ·,·. -·.-;_.,:'-'-),·,;·. i,,,._ _. ,<. '"•' ,.•_,·;.,. "'·· •:.·, . ' 

pasado, éstas han perdido su propósito slés que en algú~ momérífo lo tuvieron, y 

como se' ha visto solo sirven para d'e~rot'cii: aotr~: ~~rúe!~ :~~líti~o sin importar si 

hay coincidencia ono ensus:¡;lan~s,• ¿~og~~;~~ Y,cibj~tjv~~'. Porotro lado, para 

los nuevos' partidos .. es. ~~ ·~~l~~c~~c:f~c1:~. p¡~á. m~~tene/su: registro ~¡ forma 

alianza. o coalición con ot~ó partido ;más Importante; ya que por sí solo no 

obtendría los ~otos necesarias para mánte~é~se en el .terreno político.· 
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Las anteriores propuestas están puestas a consideración tanto a nivel federal 

como local, no se circunscribe a un solo estado o a una región, ya que en todo el 

territorio nacional se realiza la renovación de los poderes periódicamente. Éstas 

son solo algunas ideas que tienen como fin único el de contribuir al 

perfeccionamiento de los procesos electorales y con ello lograr una mayor 

participación de la ciudadanía en ellos. No obstante que el aspecto electoral va 

teniendo nuevos agregados conforme haya nuevas elecciones, creo que para 

mayores aportaciones es necesario un estudio más amplio dentro del territorio 

nacional que pudiera ser tema de análisis en otro momento. 
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1-------------~~-----·····---·· .... 
ANEXO 1 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electora/es de Gobernador, 1989 

No. Cabecera Padrón VOTOS EMITIDOS Votos No Votos Total 
PAN PRI PPS PRO PFCRN PARM Vallldos Reg. Nulos Votos 

1 Mexicall 134.190 39.762 21.773 283 1.082 791 481 64.172 5 9.676 73.853 

11 Tecate 348.666 68610 85.214 3.503 3.149 1.744 1.392 163.612 6.143 169.755 

111 Tijuana 29.356 7.302 5.613 193 630 131 293 14.162 8 14.170 

IV Ensenada 370.247 88.269 50.637 2.216 3.375 1.198 2.656 148.351 40 20.195 168.586 

TOTAL 882.461 203.943 163.237 6.195 8.236 3.864 4.822 390.297 53 36.014 426.384 

Fuente. IEE de BC 



------------ -ANt:xu·;¿ 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electora/es de Gobernador, 1995 

No. Cabecera 
VOTOS EMITIDOS VotaclOn No Votos Total Lista º/.de 

PAN PRI PRO PFCRN PT PVEM PRS PPBC V;!llda Rag. Nulos Votos Nominal Partlc. 

1 Mexicali 121.149 101.801 5.961 1.283 1.951 1.313 2.105 27 235.590 41 7.731 243.362 370.110 65,75% 

11 Teca te 8463 11.719 1.131 140 183 149 25 1 21.811 1 562 22.374 33.231 67,33% 

111 Tijuana 154.502 114.801 8.375 1.920 5.476 2.491 557 17 288.139 34 6.477 294.650 484.621 60.80% 

IV Ensenada 41.264 42.160 5.746 1.541 1.299 944 213 o 93.207 8 2.609 95.622 153.625 62.37% 

TOTAL 325.396 270.501 21.213 4.864 6.909 4.697 2.900 45 638.747 62 17.379 656.206 1.041.587 63,00% 

" 

l3/ Fuente: IEE de BC 



ANEXO 3 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electora/es de Ayuntamientos, 1992 

No. Municipio Lista 11/oPart. VOTOS EMITIDOS Votos No. Votos Total 
Nominal Ciudadana PAN PRI PRO PPS PFCRN PARM Vélldos Reg. Nulos Votos 

1 Ensenada 123.927 77,34% 46.373 38.733 2.420 1.646 2.173 887 92.232 493 3.122 95.847 

2 Mexlcali 302.409 79.49% 103.155 114.017 4.906 2.718 1.354 1.107 227.257 2.365 10.756 240.378 

3 Teca le 26.580 80,29% 9.700 9.194 973 524 141 72 20.604 63 674 21.341 

4 TIJuana 370.513 77,65% 133.672 126.918 11.028 2.842 1.375 3.066 278.901 671 8.141 287.713 

TOTAL 823.429 78,36% 292.900 288.882 19.327 7.730 5.043 5.132 818.994 3.592 22.893 845.279 



ANEX04 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electora/es de Ayuntamientos, 1995 

No. Municipio Lista %Part. VOTOS EMITIDOS 
Nominal Ciudadana PAN PRI PRO PFCRN PT PVEM 

1 Ensenada 153.659 61.59% 38 483 42.839 6.002 1.452 1.174 925 

2 Mexicali 370.199 62.50% 110.950 101.295 6.116 1.175 2.145 28 

3 Tecate 33.251 66.13% 6.754 13.042 1.372 13 3 5 
•' 

4 Tijuana 484.755 60,60% 152.290 115.663 10.357 1.868 6.036 
, e 

66 
' 

,· 

: 
5 Playas Rosarlto 12.252 0.00% ,• . •, 

TOTAL 1.054.116 60,88% 308.477 272.839 23,847 . ·•· 4.508 ' 9,358 1.024 
' . 

Votos 

Otros Vélldos 

1.325 92.200 

3.077 224.786 

176 21.365 

881 287.161 

'5.459 625.512 

No. Votos Total 
Reg. Nulos Votos 

2 2.441 94.643 

35 6.536 231.357 

o 624 21.989 

9 6.615 293.785 

46 16.216 641.774 

Fuente: IEE de BC 
,-.~~1,;1;;,-~;t:.~~~~~ 



1----------------.. ----·-
ANEXO 5 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electora/es de Diputados Federales, 1991 

No. Distrito Lista %Part. VOTOS EMITIDOS Votos No Votos Total 

Nominal Ciudadana PAN PRI PRO PPS PFCRN PARM PDM PRT PEM PT V~lldos Roa. Nulos Votos 

1 Mex1cah 100 218 76.66% 32 364 36.450 1.717 1 610 1 361 575 209 233 956 1.351 76 826 21 4.019 80.866 

2 T1¡uana 77 216 71.72% 26.600 24 834 1425 408 350 791 141 98 471 259 55 377 14 3.396 58.787 

3 Ensenada 142 575 73,71% 44 720 48.277 4.761 1 586 2 903 766 290 122 1 276 389 105 090 23 4.866 109 979 

4 Me11:1ca11 188 568 76.90% 54 154 75.035 3 529 3 516 3.578 976 371 318 1 018 2 521 145.016 29 8.314 153.359 

5 T1¡uana 78 oso 75.61% 30.819 24 726 820 414 416 940 133 115 424 205 59 012 16 2.221 61.249 

6 T1¡uana 181 461 70.22% 65.623 51 491 3665 811 1 180 1 443 325 418 596 1.967 127.419 34 6.598 134.051 

TOTAL 768.088 74,05% 254.180 260.813 15.917 8.345 9.788 6.491 1.469 1.304 4.741 6.892 568.740 137 29.414 598.291 



-·· -· .....:..---·~ 
~ 'f ,• -.:...-·----··---·--

ANEXO 6 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electora/es de Dig_utados Federales, 1994 

Distrito 
Lista %Part. VOTOS EMITIDOS Votos No. Votos Total 

No. 
PVEM Vélldos ROQ, Nulos Votos Nomina! Ciudadana PAN PRI PRO PPS PFCRN PARM PDM UNO PT 

Mex1cali 125.421 80,10% 32.733 55.309 5.702 844 340 251 206 1.371 1.239 97.995 58 2.411 100 464 

' 
T11uana 100 574 75.29% 29 106 36.395 4.484 363 272 274 629 886 1.124 73.533 19 2.174 75.726 

Ensenada 184.931 77,57% 46 977 70.943 14.391 740 1.887 463 336 2.046 1.375 139.158 544 3.755 143 457 

Mex1cal1 239 124 81,04% 65 576 98.665 15.093 1.610 975 747 270 3.045 2.080 188.061 108 5.616 193.785 

Tr¡uana 111 891 77,61% 34 890 39.770 5.492 261 296 283 210 1.656 1.657 84.515 459 1.862 86 836 

6 Ti uana 276 620 74,67% 78 615 96.417 16.194 825 821 779 576 4.271 2.984 201.482 207 4.864 206 553 

TOTAL 1.038.581 77,69% 287.897 397.499 81.356 4.843 4.891 2.797 2.227 13.275 10.459 784.744 1.395 20.882 808.821 
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ANEXO 7 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electorales de Avuntamientos, 1998 

No. Municipio VOTOS EMITIOOS Votos Votos Total Lista %da 

PAN PRI PRO PT PVEM PRS PBC PPBC Valldos Nulos Votos Nominal Partlc. 

1 Ensenada 30.660 31.951 12.441 1.311 2.538 o 402 440 79.743 2.506 82.249 179.028 45.94 

2 Me:icicali 89.354 81.676 13.859 2.029 2 6.851 3.112 21 196.904 6.309 203.213 414.391 49.04 

3 Teca te 4.590 9.353 4.983 592 686 o 36 o 20.240 669 20.909 41.416 50,49 

4 Tijuana 116.244 98.669 25.065 7.397 150 65 1.439 4 249.033 6.670 255.703 574.245 44.53 

5 Playas Rosarito 8.055 5.058 1.367 621 o o o o 13.101 393 13.494 27.312 49.41 

TOTAL 246.903 226.707 67.716 11.950 3,376 6.916 4.989 465 559,021 18.547 575,568 1.236.392 46,55% 

(56 
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ANEXOS 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electora/es de Diputados Locales, 1998 

No. Distrito 
VOTOS EMITIDOS Votos Votos Total Lista %de 

PAN PRI PRO PT PVEM PRS PBC PPBC Valldos Nulos Votos Nonlmal Partlc. 

1 Mexicali 15.092 12.263 1 835 247 603 1.302 392 251 31.985 1.117 33.102 69.861 47,38 

11 Me1<icah 16.581 14.498 2.037 272 673 2.047 708 172 36.988 939 37.927 73.938 51.30 

111 Mex1cah 18.159 13 115 2.029 342 723 1.951 887 157 37.363 1.020 38.383 72.087 53.25 

IV Mexicah 16.728 10.960 2.094 334 947 1 221 291 127 32.702 848 33.550 68.869 48.72 

V Me1<icah 9 137 16.109 3 367 383 o 500 105 58 29.659 1 381 31.040 64.746 47.94 

VI Mex1cali 10 337 13.093 2 646 406 533 703 423 151 28.292 1.119 29.411 64.890 45.32 

VII Tccate 5 373 9.192 4 091 735 784 o 46 o 20.221 695 20 916 41.416 50.50 

VIII T1¡uana 16.870 16 045 3 627 705 1.222 4 101 1 38.575 1.052 39.627 84 747 46,76 

IX T1¡uana 16.893 16 174 3 045 705 1.132 o 100 o 38.049 1.331 39.380 86.218 45.67 

X T1¡uana 19.696 14.392 3 105 673 1.229 3 89 o 39.187 751 39.938 85.648 46.63 

XI Tiiuana 18.432 12 581 3.988 1.383 1.260 12 333 o 37.989 1.004 38.993 89 119 43,75 

XII Tiiuana 16.982 15.916 3.070 786 1.042 97 97 o 37.990 929 38.919 87.281 44,59 

XIII Tijuana 13.946 12.622 4.163 1.338 906 10 84 69 33.138 827 33.965 86.897 39.09 

XIV Ensenada 15.806 14.386 6489 1.060 1.667 418 342 377 40.545 1.400 41.945 90.179 46.51 

XV Ensenada 13 619 16.637 6.194 630 1.562 242 107 194 39.185 1.181 40.366 88.849 45,43 

XVI Plavas R. 13.753 14.500 4.742 1.088 1.047 882 68 2 36.082 1.208 37.290 81.647 45.67 

TOTAL 237.404 222.483 56.522 11.087 15.330 9.392 4.173 1.559 557.950 16.802 574.752 1.236.392 46,49% 
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No. MUNICIPIO 

,Mexlcatt 

;Medcall 

111 ~MexlcaU 

IV iMexlcali 

V Mexlcall 
: -· 

VI Me:dcall 

VII ;Tecate 

VIII :Tljuana 

IX :Tijuana 

X ; 1:'1Ju~na 

XI ·: Tijuana 

XII , Tlju~n~ 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electorales de Gobernador, 2001 

18.318 

19.739 

18.882 

20.07_1 : _ 

10.641 ; 

_ 12.95.~- - 

-- ~-~~L 
11,391 ! 
1a.&;4i- · 

9.942 

11 .789 

11 .860 

10.681 

12.488 

12.329 

__ 9._193; 

.. ~ .3 ._8~7 : 
12.565 

VOTOS EMITIDOS 

614 512 696 

712 508 721 

608 523 588 

778 579 631 

1.531 482 195 

1.392 572 : 414 ·-- · 
1.336. 'e45'. 158 

~ .. 624 : 1.6871 358 ... ·1 
1 ._02_~ ; 2 .00~ ¡_ __ - -~~6, 

~ _ ·- - -~!~!~~2 11 .aes _ 1 .pa1_ ~ . ~ - ~ .1-~ ¡_ __ , . ?~_? : 
: 18.208' 11.295 ' 1.354 · 2.452 1 __ _ 35o : 

! -- -~ -- ~-~-~~~~~! ~2.633 : 1:qt>9 '. ,·_ 95;j ~ · 304 ; 

t.1 .. 

o 

o 
o . 

º· 
º· 

-i VOTOS 
)#' VALIDOS 

747 28 .827 . 

1.053 34 .522 

1.182 34.643 

906 : 33.646 : 

979 26.314 

601 26.461 : 

703¡ 2_1.143 ; 

716 ' 35.663 
··t 

718) 33,252 

186 , _35.493 , 

34.395 ' 

33.475 _ 

¡ 1 

VOTOS , TOTAL 1· LISTA 1 % DE 
NULOS VOTOS NOMINAL! PARTIC. 

\ ¡ 

782 2_9609 

65_1_ 35.173 

730 35.373 

637: :14.283 ' 

975 27 .289 

661 _ 29 .342 . 

601 : 21 .744 _ 

864: ~6 727 

660 34.112 

611 36.104 

757 ¡ 35.152 , 

777 · 34 .252 _ 

76.190 38,86 

81 .312 43 ,26 

77.098 45,88 

83.832 40,89 

70.988 

81 .067 . 

51 .292 

102.491 

97.936 

102.200 : 

112.201 

100.762 

38,44 

36,19 

42,39 

35,83 

34,83 

35,32 

31,33 

33,99 ' ... . ·· ¡ --··· ·· · · -·: 
. XIII Tijuana · - ···- -'~·~~!, 12.12s· 2.564 3 .577 · 271 700 34.738 710 35.448 131 .038 27,05 

! XIV . . Ens~nada ! 18.37~ ' _ 11 . 1~0 1 

. _ 2'. 126 ~ ;,)321 . __ 6~ _ _ o · L166.'. 41 .780 1.110 ' 4 .2.896 ~ _106.368 40,33 ; 

~ 
'. ensena.da _ i "·- ··- 19:;¡;2~ 17.601 : · - ·2.4791 - .9isJ·--· - ··4.89'. · o ¡ ; .~3 : 41 .'1s9! 1.1~ ¡ .~2.268 ; 109.731 ¡ 38,52 j 

1 · ; Pl~y~~ R. ;··-·1;~1731 1J.111 l 2· . .104 : _ · 1.92;·¡ - ·· 513 ; ·o: ·· 2.e1a j 36.'?60 1 Mo~ 36.o2o: 101.512; 34,34 J 

.:~~~ .... _ _ 3 - __ 2_1.~:!~~=~~~:~i&aj_~:~-:_-~~~1- · 21.~~Ef_:_:~::or-1a.e2![::_~3iT!il.J!-~-~~[~•,~~-~!!:~~~1~-!,~-iJ 
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No., MUNICIPIO 

l-. - ......... ., .................... . 

Ensenada 
j .. . . . ~. 

~ 2 :Mexice/i 

~-· ·· · 
iTecale 

~ Tijuena 

ANEXO 10 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electora/es de Ayuntamientos. 2001 

VOTOS EMITIDOS roor ~rr ·~ro 
32.868 31 .969 12 213: 1 761 1 344 o 

95.674 67 .434 11 615; 2 570 3 .340 o 

8116 e.1s1 · 2.160! 954 O· o 
. .. ... L 

101.121 ; 87.433; 13.926: 9 .296 2.060 

:·J VOTOS ·¡ 
,.~ !VALIDOS 

VOTOS .. ,. TOTAL 

NULOS VOTOS 

1

.. .. , - .. " 
LISTA % DE 

NOMINAL PARTIC. 

................ ,, ... ,, ............ -·r····-·-~y--"'"' "1·····-----·--¡ 

2.455 62.400: 2 .35( 64.751 \ 216.099: 39,22 • 
. . .... ~ .. ·· ·· ·· ... ... ~ 

4.7841 190.616j 470 .487~ 40,51 ~ 
. j 

~1;·~;¡ 41,70 ¡ 
5.199 185.832: 

21 .367\ 
... ~ 

32,57 5.727 227.392. 

••• •••• ... ... .. .. .,T • 

5.325\ 232.717\ 714.544¡ 

' Playa o. Ro::.arito 1.324 3 . 141: 348 ~ 430 439 Q · 4.192. 14 .874~ 249[ 15. 123'. 39.602[ 38, 19 

.. L ..••.....•• '.· ···:·-·"'•.·: ······¡,, ..... ......... , .... J~······ '.•· :c······'¡ ·· :·" · ·cc-··J-·· ······ --······ ·~·"· ··· «-•····r····- "'"·"}'·· ·· ···· ·· ··-·~··y······:·"·•· c,·o.-;···· ............... , ..... •· "M"' ... ;, ........... - ..•... ,L, ........ "' ... J 

TOTAL . ¡ . 2s1.m¡ 1s8'16J! 40.284) 1s.013! 7.203¡ . s¡ 11.101¡ . m.m¡ 1J.3.3 .. 2L ... '.· t'·.'.·.~.•j ••·.·.1 •• ;.•_.,s.2 ... ·~2•.L.3.· •. G .. :'.º.· ~-·-• .. J '······· ..... ....... .................. .. ........... .......... ............ ... ...... ,,_ ................ l ............... ..... ... ,. ................................ , ..... . , ........ , ........ --··'·· ········ ...... - .. ~ .. -···· - www - · ·-·· · -- ,, •• • • • • • • 
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j No. 

IX ; r11uan~ 

¡ro¡uane 

XI ¡r.¡uana 

XII ~ T1¡uene 

XIV [n5ul\IKIK 

···+·. 
'TOTAL 

18.148 

18.tO 

18.2.tll 

18.320 

17.188 

BAJA CALIFORNIA 

Resultados Electora/es de Diputados Locales, 2001 

12 r.64 

11400 

11 123 

12 322 

11 393 

,G 304 

12 527 

, 002 

1 709 

, 984 

1 436 

1 858 

1 814 

, 401 

3 114 

1286 

2.029 

, 945 

1 778 

3 807 

J 569 

846 2 847 

447 1 684 

487 1 059 

1 154 

437 177 

576 612 

716 130 

1.342 

15'6 443 

1223 546 

, 829 471 

1.l67 397 

3 519 305 

2 741 , 301 

.... 
88 

1'4 

ea : 

oj 

Oi 

oj 

708 28 833 : 

1 798 

t 233 

1 098 

1728 

915 

703 

003 

1.066 

799 

1 067 

e1s ' 

, 471 

34 512 : 

3441( 

33 569 ~ 

26 230 : 

2B 498 : 

20 846 ¡ 

35 226 '. 

J2 ~e , 

35 309 ' 

34 412 ; 

JJ on ¡ 

34 728' 
.;. .. 

41 209 f 

VOTOS 
NULOS 

821 : 

709 

1039 ... 
612 

93' 

692: 

811 

827 

769 

1 259' 

35 227 ¡ 
35 238 : 

76 190 ' l8 .91 

81 31 2 . 43 .32 

77 .098 45 .11 

34 278 : 83 832 . 40 .89 

27 26~ ¡ 70 9e8. 36 ,41 

29 394 : 81 067 36.26 

21458 ] 51292 41 .83 

36 157 ¡ 102491 35 .28 

33 008 97 936 34 .58 

36 001 102 206 35.22 
... ~ 

.... .... ¡ 
35 223 ~ 

33 8~9 ! 

35 497 j 
. ... .. .. ~-

42468 : 

112201 

100 762 ; 

131 038 

106 368 

31 .39 

JJ .64 

27 ,09 

39.93 
... ~ 

,,69 834 a j 1424 4098e ¡ 1211 42257 ! 109131 38.51 ¡ 
4059 1.346 625 o ¡ 3407 Jse2e: 1101· 35933 i 101.512 34,35 { 

..,. •. .,..... .• . • "" •, -. . , . .,. .-. -"' "• •···-·' ._· .• -...••• ,. .. ,,. ..•. ,, .... ~·,.,.·.-<'#..., ••••• ."'·'.- .. '"' ''"'-'-"'"f...-. • ,_,,.. ·" ·~ ,.,...,.;,.,_., .. , ... ·.w• ..,, .. .,.. .. <• ~--· ·~""·•·< ·> .-· ,•..,..,_,_,..,.. • ,w, ·, "' • '•·W•' ·' '' •..-• ' • '"~"·' •' •• • ,_.,._,_.,. .• __.,., .. , ,,.,...,..,,,..,,,,.,:•"'"': 1 

~~~:~~ -~.-......... ~12.013 3a.sso ...... . 1t.n1 ..... ~~:~:.:. ~ .... -... ~:.~L ......... ~~:~. ~--~ ~-.-... --~.~.~---~~.~.: .......... :-... ~•.1n · "'"·ª1.~. : ..... : ~:~!:~~~ ... ;. ~~=·~--~:J 



GLOSARIO ELECTORAL 

Actos de campaña.- Son las reuniones publicas; asambleas, marchas y en general 

aquellos hechos o actividades donde los candidatos o voceros de los partidos 

políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 

Actualización del padrón electoral.- Son las campañas intensas que promueve el 

registro de electores, :donde.·•·se·. convoc~· y orienta a la ciudadanía para que 

cumpla con su obligación ·~~; i~C:orporarse al censo total, darse de alta o 

inscribirse en el pacJrÓn elect~r~1.' 
, << ·' ·''· .. 

Acuerdo del' consejo. - Es ¿~a :.resolución colegiada que implica la opinión 

mayorita~ia o ~~ánime de los~~ns~je~~s electorales sobre un tema en particular 

que analiza, consensa y se apr~éb~ en una sesión pública. 

Administración electoral.- Es el. conjunto de actividades, sistemas, 

procedimientos, materiales y documentos que se requieren en la organización de 

las elecciones para un estado o país determinado. 

Alianza de partidos políticos.- Es el acuerdo, pacto ·o .convenio qu~ .celebran las 

organizaciones politic~s, para realizar un fin común, común;,,e~té ~~r°iparticipar 
en las elecciones y competir en los· procesos electoral~s fed~ral~~ ~ '1~C~1~s . 

. ·;:, ''.'.'-;; 
·~-:' _.' .~ 

-...... ,•, 

'' 

Alianzas electorales.- Son aquellos pactos comicd1é~',·~~l~br~~6~ por los 

dirigentes de los partidos políticos, sujeto a un ~on~e~Ío registrad~ ante la 

... ·. a~to~fd~d ~lectora.l a efecto de postular a un c~ndfcl~to ú~Í~~· ~lle p~rtlclpe en la. 

elección presidencial o gubernamental. 

1 A.j 1 



Ampliación de los plazos electorales.- Es la facultad que tiene el consejo 

estatal electoral de autorizar la prorroga de. las fechas est<lblecidas en el 

calendario electoral para su adecuada. y correcta realización de las etapas para 

·su adecuada y correcta realización de las etapas del proceso eleccionario. 

Anulación de la elección.- Es l~_determinaC:ión jurisc:Hccfonal de dejar sin efecto 

de una votación emitida o llna''~le~~ión, previo tramite, s¿stanciación y 

resolución del recurso> de inconf~rrriidad pl~nteado o de ' otro medio de 

impugnación que gu~~d~ co;rie~icl~d cJi 2~·¿sa:' ., 

' Año ele~tó~al.~ Es el tiempo ~n qi.Íe se c~lebran las elecdones ordinarias, no 

import~ndó el día y mes en que se inicie, pero'coné:lu~enclo el 31 de diciembre. 

Apelación electoral.- Es el medio de impugnación, ··p~e~isto en la ley a favor de 

los partidos políticos y los ciudadanos, mismo . que sé interpo~e en la etapa 

preparatoria del proceso electoral o entre urfa y .otra elección, contra los 

acuerdos, actos o resoluciones emitidos por el consejo electoral, conociendo del 

mismo las salas unitarias del tribunal estatal electoral, pudiendo confirmar, 

modificar o revocar el acto impugnado. 

Apertura de casi.lla.- Es el acto mismo de abrir instalar la casilla el día de la 

jornada electoral, por parte de los integrantes de la misma, quienes deberán 

proceder a entregar las boletas y recibir la votación de los electores. 

Apertura. de la sesión.- Es la declaración formal que hace el presidente del 

órgano electoral para dar paso a los asuntos que están contenidos en el orden del 

dia de una reunión publica a los que son convocados sus integrantes .. 

Atribuciones de .los consejos electorales.- Son las facultades otorgadas a los 

organismos dependientes de los .institutos electorales, derivadas de la propia 



legislación aplicable, a efecto de cumplir debidamente con la función estatal de 

organizar y vigilar los procesos electorales, 

Ayuntamiento.· Es un cuerpo colegiado o corporación pública cuya función se 

ejerce cada tres años y que está integrado por un presidente municipal síndicos y 

regidores, quienes deberán encauzar correctamente la administración pública e 

intereses sociales del municipio. 

Boleta electoral.· Es el documento público aprobado por la autoridad electoral 

para la emisión del voto de las elecéiones por parte del ciudadano facultado para 

ello y que al entregars~ el día de la jornada, se ejerza el derecho y la obligación 

de sufragar, 

. . 
catiecera distrital.- Es el lugar donde los órganos electorales distritales tienen su 

residenéla éiíi~i~l,p~di~ndo haber ~ás de una cabecera en un solo municipio del 

estado. 

,Cabecé_ra municipal.- Es el lugar donde los órganos electorales municipales 

tie~~nsu residencia oficial, existiendo una por cada municipio del estado. 

Calendarización electoral.- Es la fijación detallada de los plazos determinados 

· por la ley para la realización de los actos calificación de las elecciones.· Es la 

etapa ultima del proceso electoral por lo cual se resuelve la legalidad, validez o 

la invalidez de las elecciones federales o locales. 

Campaña de credencialización.- Es la serie de actos que realiza el registro 

·federal electoral, estableciendo módulos y horaríos específicos .para entregar a 

los electores las credenciales de votar con fotografía. 

Campaña electoral.- Es el conjunto de. actividades permitidas por la ley que 

llevan a cabo los partidos políticos, coalici~nes ~leétoral~s, donde dan a conocer 
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los principios, ideas y programas que constituyen su respectivo proyecto político 

para el futuro de un municipio, estado o país en general. 

Campaña política.- Son las actividades o eventos que realizan los partidos 

políticos durante sus elecciones internas, pero antes de iniciarse el periodo de 

las campañas electorales previstas en la ley. 

Cancelación de un partido politice.- Es la determinación del consejo estatal 

electoral donde se declara la perdida de registro o acreditación de un partido 

político por incurrir en causales previstas en la ley e imputables a él mismo, 

concluyendo asi su participación y presencia ante los órganos electorales. 

Candidato. - Es et ciudadano con derechos electorales de ser votado para un 

cargo de elección popular, en tanto sea postulado por un partido político y 

cumpla con tos requisitos de elegibilidad previsto en la constitución y en la ley de 

ta materia. 

Candidato registrado.- es la persona;,po~tul~d~ por 'un<pa?tido político, que 

siguiendo los trámites legales en tiemp?i.'y.forma,: s;~ l~CÍrÍ~~ribe' ~ediante 
solicitud ante el órgano elector~l·co~petent~:;y que es a'¡)r~bado en sesión 
especial de registro de candidaturas; , •· • .~· .. •· .... · ·' (' . 

Candidatos de unidad.~ s6n las p~rsdnas qLJ~.s~l~~tfvan:i'é~te<~ligen los partidos 

med.iante SU procedimiento. interno, para prOp()ne,r en;virtud de que Se les 

considera viables ~ar~ 'obtener el triunfo electoral : en tas elecciones 

cdnstituci~~~i~s .. ·· 

:: C~ndidatos externos. - Son tas personas' pOstuladas 'por los partidos políticos. 

para asegurar el triunfo electoral dada la garantía popular que representa, sin 

tomar en cuenta su antecedente individual de militáncia partidista: 



Candidatos Independientes.- S~n los ciudadanos que no siendo postulados por 

los partidos políticos, c9nstituyen. una opción ciudadana para acceder al poder 

público, en tanto los electores \IÓten por ellos el día de la jornada electoral. 

Candidatos no registrados.- sbn los ciudadanos que sin haber sido registrados 

por un partido político, sUs simpatizantes tos incluyen en ta b~leta ~lector~! y son 

votados, como una opciÓ~ ~alida para acceder a los cargos de elecclón popular, 

en tanto cumplan con los requisit()S de elegibilidad. 

Candidaturas comunes.- Es la propuesta del mismo candidato, lista o fórmula 

electoral que realizan dos o más paitidos políticos sin medi~rcoalición, durante 

un proceso comicial. 

Capacitación electoral.- Es el conjunto , de actividades destinadas a la 

preparación de los ciudadanos qúe participarán en_ el proceso electoral en su 

calidad de funcionarios de casilla, observadores electorales ü otra función 

específica. 

Casilla.- Es el lugar o espacio destinado para ia recepción del voto de los 

ciudadanos, ante la presencia de lÓ~ funcionarios asignados el día de la jornada 

electoral. 

Casilla básica.- Es la uriidad receptora ~e lá;v()taéió~ que se instala en toda 

sección electoral por cada ?so 6 f~~cci6n de:.electóres ~e la misma . 
. ;: ! ·- '-- ·c··· .. o -,o.··.·.~--~-'"-"··· . - -·-- -.- ;..-. "' -·.-, ... -o 

Casilla contigua.- Es la unid~cf ~e¿eptorá.'d~iav'o{~~fÓn que adicionalmente se 

instala en la casilla básic~ d~ tocfa,s'e¿iiÓry, ~l~cto~al,_c~yonúm~ro de electores 

excede de 750. < e'.-/ c;~'tC: · )"'.,>} - ---

Casilla especial.- Es .la casilla desti~lcfa f ré~ib;r,:el voto de los ci~cfadanos en 

transito y que sean fuera.de l~ seccióg el~d6~al ~or~~spo~diente a su domicilio, 



a su sección, a su municipio, a su distrito o a su estado, según el caso que 

corresponda. 

Casilla extraordinaria.- Es la unidad receptora de votos que se. instala para 

facilitar el acceso a los electores residentes en sectores cuyas condiciones 

geográficas hacen difícil su traslado. 

Circunscripción electoral.- es la zona geográfica o'divlsiÓnterritorial delimitada 
electoralmente para el efecto de designar diputados de representación 
proporcional. · · · · 

Circunscripciones plurinominales.- ~·~n'\~s •divisiones territoriales electorales 

que responden a la.•• emisión del véÍto/;por. el principio de representación 

plurinominal,. mediante un·siste'm~ 'de li~t~~ regionales que presentan los partidos 

políticos, hasta J~ nú'rn'~ro de do~.ci~ntos diputados. 
. . . . ·. - .. - -. . . --, ~-· . - " ·- ·.:, .. , - ' 

CircunscripdÓn Lnin:omi~a1.~·'i::s•n'a porción ·territorial en que se encuentra 

dividido el estado, para ~f~~tó's ci~\~ elección de diputados de mayoría relativa. 
-: ,;·, )~ . ' ' ·' ' . . ' 

Ciuda'Cí_an.ia. ~·E; la'C:aliciaci jlJíiciica que.adquiere· toda persona física al cumplir 18 

años y ten~r rr1odo hone~to de ~ivír; .l~ ·c&~t. le permit~. participar en los asunto 
- p~biic'~~-. . _ .. , .. , ' ''"' -- .: _.·;, 

, ,·.:-- ,,. -::_.< .\ -~ :.;.'._ 

ciJdad~mos.- Esta perso~ii qJe ~i~ile.ciere2hos·. y. obligaciones jurídico políticas, 

que' h~ ~a~Ído en ~testádo o ~cJqÚi~ido l~ dJdadanía, mayor de 18 años, con un 

mod~ hbn~~to de ~ivir, re~~isitos por lo; que se les permite participar en los 

as~ntos políticos d~:sumunicipio, estado o país. 

·' Coalición.:' Es la unión o alianza temporal convenida por dos o más partidos 

· políticos, en virtud de la cual se presenta al electorado a un mismo candidato, 

fórmula o· planilla, empleando un símbolo, lema o colores distintos a los que 
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corresponden a cada partido político que la: fornía, con base en un convenio 

celebrado y firmado por los partidos participarites. 
':' 

Comisión estatal electoral.- Es otra denominación o nombre que reciben los 
. . .i"•:,:.-. ,> ... 

consejos estatales electorales:. o cónsejos .: centrales; con idénticos fines y 

funciones previstas en l~tey de la·maferi~. 

Compra del. voto.· Es ~n i~~ó~~~o>el~cci611arici imprevisible en la época de 

elecciones y que no exist~ ·~~ n.{ét<:l~~ d~,irii'(:lug~adó~ p~rá hac~rlo valer como 

causal de. nulidad ante las autoridades ele'éi:C>rales. 

Cómputo.- Es la suma y recuento núméiiéo de.los votos válidos emitidos a favor 

de cada uno de lo~ ca~did~tos ode' partidos :políticos que participen en la 

elección. 

Conclusión del proceso., Es .la-. terminación,· fenecimiento o finalización del 

proceso electoral e~ todas sus etap~s, incluyendo el trámite y resoluciones 

dictadas por los tribunales eléctórales que decidieron una controversia o medio 

de impugnación. 

Constancia dé mayoría.~. Es el documento oficial expedido por el presidente del 

consejo electoral; qü~ ~éredfta a l<:ls éandidatos electos que han obtenido el 

mayor número de v<:ltos en la E;!le¿ción dé gobernador, diputados de mayoría 

relativa y_ de proporciÓnal, como de integrantes . de los 

Derecho ele~tor~I.~ Es el• éonj~nt:· d~· n<:lrm~s que r~gulan/las relaciOnes 

jurídicas. de·· las ·.personas 'como gobernados; ya 1sea · c~ino persor1as- físicas o 

morales y que se encuentren en una siwá¿ió~ 'cie ig~aldad ante la ley. 



Desarrollo 'de la votación.- Es el conjunto de actos o hechos que se 

desenvuelven y concatenan durante el periodo comprendido de las 8:00 de la 

maña~a a las 18:00 horas del día de la elección ordinaria. 

Días y horas hábiles.- Son los plazos que se cuentan de momento a momento, los 

días ·se consideran de 24:00 horas incluidos sábados y domingos y días de 

descanso obligatorio durante el año de la elección. 

Diputados de mayoría relativa.- Es ei representante electo por mayoría de votos 

en el distrito electoral uninominalp~~vió por la ley y asentado enuna parte del 

territorio del estado. 

Diputado .de representa(;ión·p~oporcibnal.·}S·• el rep~esentant~. ;opular electo 

en .una clrcun~~rÍpcÍÓn-ptÜrino'rní~~·t,'.ci¿ ~~uerdoill~ iistá:estéltai propuesta por 

los partid~políÚcos'y.que/a12án~a' un·pbrtentitje··dé vol:os'previstoerÍ el código 
electoral.. . ·.· ci;·~·( ; ' - ' :_~: ;,e, • \: e' ' •' •'- .· -

·::·-~"' '""".\ ,·~,,.~,;-- -~·,, >}/, :·~_,,'-···;,·:>:·, ::··~'.:''.?{~~-. 
~ : : . :·; .' t.<:~·~·:;.~;~>·~. '_::,~·:·.'¡,. '~ ~: ::~: '.:, .:·:~ :·\ · .. ' ~;;) •' ._.' ·~i;' ::· .. :: :· :-:.;,.·:- :. -:-:·· '-. :·: ,'· '~~: .:-- ·:·,;'-."'::;c .. _;·:'::·· ·:·'.·:. -

Díputado:'fed~rat~··.Esel ~epr~sen~ante de_.la nación, elecí:o popularmente cada 

tres ·años,. eliglélld9se·poi'cadfdiplJt~do propíetárío u~:supleii_fr; ~eniérído c_omo 

atribución fúrícfarríe~ta:l la de P¡?Pº~e•r, discutir'y aprobar leye~:< . 

Diputado independiente.- Es él diputado que no se somete a l~ di~~iplina .de un 

partido político eri su actuación dentro de' ta cámara o con~reso ·legislativo; por 

haber roto su relación conel grupo parlamentario al qu~ se. enC:o~traba adstrito .. 

Direcciones ejecutivas.- Son las áreas operativas y de ~e~i~io de la ·'Junta 

estatal electoral que realizan tareas de capacitación electoral y ~ducación. 
cívica, prerrogativas y partidos o asociáciones políticas, organizaéión electoral, 

administración y servicio profesional· eleaoral, 'así como regist~o de ~lectores 
cuando se cuente con esta actividad. 

¡lf) 



Director ejecutivo.- Es el titular de una dÍrección ejec~tiva nombrado por el 

director general del instituto fec:feral.eiectoral, en igualdád de circunstancias y 

preferentemente seleccionad~· de.erÍtr~/los'~j~n;b~Ós del. servicio profesional 
~ - e. - ,-· ,; .. - ;· Í }•···-.. ', ~ - . ·- ,• " 

electoral. 

Dirigentes de partido politko;~ So~ ·.1b~ ~~¿~~s~~tantes titulares de los órganos 

superiores de autoridad de los'partfd~~ ~61iHc6~.)1~e encomienda la realización 

de funciones y tareas a sus delegacionesfcJ~d;os respectivos. 

Distrito electoral.- Es la circunscripció'n'territorial en que se divide el país o una 

entidad federativa, de acuerdo a su población, mediante la cual sirve celebrar 

elecciones de diputados a través del sistema de mayoría relativa. 

Documentación y material electoral.- Son las boletas electorales, listas de 

electores por sección, actas de jornada electoral. 
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