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Federación, no sólo por reunir en  su  seno  al  Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, sino también por ser la  entidad  que  cuenta  con  el mayor número  de 

ciudadanos  registrados  en  el padr-6n electoral.  Además  claro de ser el escenario 

de  la  toma de dxisiones que  definen  el  futuro del pais. 

Sin embargo,  durante  décadas  se excluyó a los habitantes  del  Distrito 

Federal d e  la vida piiblica  de la ciudad,  concretamente  desde 1928, fecha en la 

cual se suprime el  rkgimen  municipal  en  el Distrito Federal.  La existencia de un 

Jefe de  Departamento,  mejor  conocido  como  regente  capitalino,  nombrado 

directamente  por el  Presidente de la  República y ia falta de un h-gano legislativo 

local, constituíar, una  forma  de trabar cuaiquier intento “legal” de injerenciz  por 

parte  de la ciudadanía,  ai  tiempo  que  reducía su pa-ticipación al ejercicio del 

voto. 

Por  eso y m&, desde hace varios afios; partidos políticos,  organizaciones 

sociales y ciudadanos  han  reclamado  e  impulsado la reforma  politica  para  el 

Distrito Federal,  con  el objetivo expreso  de  adecuar su legislación a las 

necesidades del  presente y avanzar  hacia  la  democratizacion  de  la vida 

ciudadana. 

E¡ gobierno y la  participación  ciudadana, se  han  convertido en una 

dicotomia en  ocasiones  difícil  de  ecyiiibrar.  De ahí nuestro  inter&  por analizar 

ambos,  dentro  del contexto político  que se desarrolla en  el Distrito Federal 

exclusivamente. 

Los procesos políticos  que  se  viven  actualmente  en el Distrito  Federal, han 

demostrado,  que  el  fenómeno  de  la participaciGn ciudadana  ha  cobrado  gran 
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importancia, sobre todo, por que se ha  perfilado  como un  instrumento  potencial 

para la r~gulación del  poder. 

Dentro del marco  de  la  participación  ciudadana,  se ha  dado lugar a 

numerosas  expresiones colectivas y  sobre todo a diversas  formas  de 

organización,  que  provocó  que la necesidades  de  población se hicieran 

evidentes, IC: que  ha llevado, tanto a la ciudadania  como  al  gobierna a 

emprender  la bkqueda de  nuevos  mecanismos de  negociación w e  trasciendan 

incluso, las instancias  oficiales,  todo  ello con  el objetivo expreso de mantener  la 

gobernabilidzd  en  nusstro  pais. 

Con ello, la participación  ciudadana  trasciende el ámbito  privado y 

comienza a ocupar POCO a  poco  el  hmbito pcblico, &te a su  vez se va a convertir 

en el receptor de  in sin fin  de  acciones;  que  en su mayoría  son  impulsadas por 

los ciudadanos y que  obedecen  a  diversos  intereses  comunes a la población. 

La mayoría de los textos que se consultaron, coinciden  en que es a partir 

de 10s años 70s que el fenómenc  de la participacirjn  ciudadana ha logrado  una 

presencia  considerable,  aunque  izmbikn  denotan el  origen  de ésta participación 

en  los  sucesos  ocurridos  en  la  década de los sesenta  sobre  todo en el  Distrito 

Federal. 

La  participación  ciudadana  en  el D.F., obedece  a un proceso de logros 

graduales, que  tienen  su base legal  en la reforma  politica  de 4977 y a la  que 

seguirían varias más,  cada  una de ellas con cierta  importancia  que  depende  del 

aspecto  que se  analice 
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El proceso electoral de 1988, dejaría de manifiesto,  no solo los maiestares 

del sisterna, sino también la perdida de legitimidad del  partido  oficial, quien 

experimento  una  grave pérdida del  apoyo  ciudadano,  recibiendo en cambio el 

-mayor  de los rechazos hasta enlorlces  experimentado. La importancia  de  este 

proceso  electoral  en nuestro tema  de investigacih reside en que, una  de las 

consecuencias más evidentes fue sin lugar a  dudas la necesidad  de realizar 

cambios  institucionales  que rmpondieran a la creciente  demanda 

democratizadora del sistema político. 

En el  caso  del Distrito Federal  concretamente, la derrlanda fue n-ms fuerte, 

pues  aunque ya se contaba COI? la existencia de la Asamblea  de  Representantes 

del Distrito Federal,  el titular de la ciudad  seguía  siendo  designado por el 

Presidente de la Repcibiica. 

No sería hasta casi diez aAos después,  que los capitalinos  tendrían  en 

definitiva la oportmidad  de ejercer nuevamente y por completo  sus  derechos 

ciudadanos, eligiendo en 7997 por primera vez, a los integrantes de la Asamblea 

Leqislativa del Distrito Federal (antes ARDF) y al Jefe de  Gobierno  de la ciudad. 

Pero jchmo y por  qué,  después  de tener m régimen  municipal  se  decide 

suprimirlo?, Lcuái era la caracteristica del D.F. ,  que Is ccnvertía  en  una  excepción 

dentro de la federación?, ¿cómo se gcbernó el D.F.  durante el periodo  de 

autoridades designadas?, ¿como !syrh la sociedsd  obtener  avances  graduales  en 

la  recuperacibn  de sus derechos  ciudadanos ?, LCuhndo logra elegir  nuevamente 

a sus  autoridades  locales?, etc. 
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El presente  trabajo,  pretendib dar una respuesta clara y senciiia a estas 

interrogantes,  para lo cual se dividib en tres p3rtes: 

La primera de ellas se refiere a la cultura pditica, la par&Icipaci6n 

ciudadana y la ciudadania,  Esta parte pretende brirrdarie ai lector, pnmcramente 

!os conocimientos b6sic;os sobre los. conceptos  abordados, asi como el desarrollo 

clue d i m  han tenido.  Esta primera fase  es  fundammtaf para la csmprerx ih  de 

las dos restantes. 

En la segunda, hablarern~os del periodo qerc va desde la creaci6r-r del 

Distrito Federal,  hasta la reforma  de 1986. Pasando por et rkgirnet-1 municipal, los 

ayuntamientos, consejos consul,i-Evos; supresi6n del n.lrrnicipio libre y reforma 

rclevantes. 

En la tercera parte, analizarnos ya Io que seria l i s  conformaci6n  del  nuevo 

gobierno local, revisando la cuestión de la Asamblea  en e1 D.F., jefe  de gobierno y 

los consejeros  ciudadanos, los tres err su respectiva relación con la cuestibn de 

paditicipaci6n ciudadana. Las dos primeras  se refieren al gobierno loca1 corno tal, 

es  decir,  instancias  de torna de decisiones y el tercer6 exclusivamente at 

mecanismo mas reciente  de participacién ciudadclna en el nivel de consulta 

implementado  para los ciudadanos, así como su supresibn posterior 

Finalmente quiero mencionar:  que a lo largo de; todo  el trabajo,  tanto 

pzarticipacitm ciudadana como gobierno local se han analizado desde el punto  de 

vista cle su winculaci6n1 ya que nuestro objetivo fue precisamente encontrar la 

relaci6n entre  ambos.  Una vez dicho l o  anterior podemos comenzar. 



1. PARTICIPACION CIUDADANA: LA§ BASES 

1.ChJLTklRA POLíTICA 

1 .I EL SIGNIFICADO DE LA CWL.TURA 

La  participación  ciudadana  no es en si, un producto  que  pueda  adquirirse 

en  un  autoservicio, leer- su instructivo y pcrnerla a  funcionar.  La  participación  es, 

antes  que  nada,  una  actitud,  una  forma de comportamiento  que en el mejor de los 

casos  obedece 81 interis de la ciudadania por influir  en  la psrte del  aspecto 

poli tic^^, econ6mico y social  que  les c~mpete. 

Sin embargo, detrás  de la  participacien  del  ciudadano hay toda una  serie 

de  aspectos y factores  que  contribuyen a darle  origen,  que la fortalecen o la 

debilitara haciéndola  depender  del  arribienie 6n que se desarrolle. Dentro  de ellos, 

encontramos  a la cultura  política como pilar  fundamental  en y para  la  existencia 

de la participaci6n  en sus diversas  acepciones. Y más cancretamente la cultura 

politica  democrática la cual  esta  sustentada era la  nocibn  de  ciudadano  que al 

final de cuentas es quien  por  ley  tiene ¡os derechos de participar en el ejercicio 

político  más  elemental, es decir  en  la  emisión  del  voto. 

De acuerdo  con  Jacqueline  Peschard! las concepciones y actitudes  que los 

ciudadanos  aprenden y recrean  con relacicn a la  vida  política,  condicionan  su 

inclinacibn  a  participar G no y a  inclinarse por cierto  tipo  de  partido o corriente 

política.' 

1 Peschard Mariscal,  jacquellnc.  "Cambio y Continnidadxn el comportamiento clectoral del Distrito 
_ _ _ " ~  Fedcral. 1 9 8 X - l X  Tesis de Doctorado,  Zamora, Mich.1995 p. 13 
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El siguiente  apartado  nos  ayudará  a  comprender  la  importancia  que la 

cultura politica tiene para el desarrollo de la  participación  ciudadana. 

Antes de pasar al concepto de cultura  politica,  creernos  necesario 

presentar  una  sencilla definición acerca  de la cuitura,  tal  como se  presenta a 

continuación, esto corno punto  de  partida  para la mejor  comprensión  del terna. 

Nos dice  Jacqueline  Peschard  que  toda  sociedad  construye  una  forma  de 

representarse al mundo y de explicarse los distintos fenhenos  tanto  naturales 

como aquellos en los que interviene el hombre, y define: ‘’La cultura es ei 

conjunto de  simbolos, creencias, ideales,  costumbres,  mitos y rituales que se 

trasmiten  de  generación  en generación, otorgando  identidad  a los miembros  de 

una  comunidad y que orienta, guia y da siqif icado a  sus  distintos  quehaceres 

Sin  embargo la cultura, a traves del  tiempo  sufre una serie de  alteraciones 

que  se van adecuando inevitablemente conforme al  lugar y al tiempo  de  que  se 

trate. En  ese  sentido  la cultura de nuestros  abuelos no se r i  la misma  que 

nosotros tengamos, ya que entre nosotros y ellos est5n nuestros  padres  que 

dar6n a  esa  cultura  nuevos  matices  que r;osctros adoptaremos  y que después, 

muy  probablemente  modificaremos  en  algunos  de  sus  aspectos. 

La  cultura  da consistencia a  una  sociedad  en la medida  en  que  en ella se 

hallan  conjugados  herencias,  imágenes  compartidas  y  experiencias  colectivas  que 

dan a su  pobiaci6n su sentido de  pertenencia. 
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CQUIO podemos observar, la cultura incluye todo un sin fin de 

características, las cuales se van adquiriendo a lo largo de iods una vida. Es 

decir, la cultura  inicia su conformación  a  partir de un  plano bhsico eternentai que 

es la familia pa-ü continuar despujs  con la ede;cación escolar, la comunidad, el 

trabejo, lzs calles, etc. irlciuyendo aquella que se transmite a travks de medios 

comurricaci6n. 

Entonces  encontrarnos  que  referirnos al concepto de cultura por si solo, es 

hablar de m a  forma  ambigua, es por  ello, que para  efectcs de la investigacibn, 

quisihramos  referirnos a una  parte  de  la  cultura  que  tiene  que ver con  el aspecto 

político, que  es  el que nos ataríe. 

Nos referimos a la cultura política y a su aspecto dernocritico, lo c u ~ 1  es 

lo que nos interesa, esto, per la reiaci6n  que puede mantener  con los procesos 

politicos y capacidad de influirlos. 

El estudio  de la cultura política  comienza  propiamente en  el  esfuerzo por 

entender lo cotrdiano y lo extraordinario en la vida política. 

Entenderemos la política  como el ámbito  de la sociedad relativo a la 

organizacibn del  poder. Es el  espacio  donde  se  adoptan las decisiones que tienen 

proyeccibrl social, es  decir,  donde  se  define COMO se  distribuyen los bienes de 

una  sociedad o sea, qué le toca a  cada  quien, cómo y cuándo.3 
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Luego entonces las valores, concepciones y aptitudes que se orientan 

hacia el árnbito especificamente palitico, es decir el conjunto de  elcnwntos que 

configuran la percepci6n subjetiva que tiene la pob!acibn respecto del  poder, se 

denomina cultura política. La cultura política es el conjunto de actitudes, 

creencias y sentimientos que ordenan y dan significado a un proceso poiítico y 

que proporcionan íos supuestos y normas fundamentales que gobiernan el 

comportamiento  en el sistema politico. 

Ein realidad  podemos  decir, que la cuitura poiítica es un concepto reciente 

que intenta asderar y sistematizar los significados incorporados  a  conceptos tan 

antiguos como el de la ideologia politica y espiritus nacionales, psicología politica 

nacional y valores fundamentales de un  pueblo y es  tawrbikn un concepto que 

nace ligado a\ tema  de la modernización, esto es, al problema de la trarrsicibn de 

una  sociedad fradiciariai a una moderna y al de los efectos que dicha  proceso 

genera  sobre las relaciones de poder-. 

El concepto de cultura poiitica  entrb al 8wrbito del estudio de las ciencias 

s~ciales y a31 campo de la política desde la aparición de la clásica obra d e  Gabriei 

Almond y Sidney Verba, que bajo el titulo “La cultura cívica” fue publicada er-1 

1963. No es poi- dernhs decir que  desde  entonces se han  propiciado gran 

cantidad de criticas,  debates, estudios etc. respecto a su  consistencia teórica y 

rneteoroldgica. 

Quiero destacar que no es objeto de esta investigacibn profuadizar  en la 

evolución del  concepto,  pero si 10 es dejar en claro las cuestiones basicas a 



partir de las cuales  podamos  cornprender  mejor la relación que  entre ella y la 

participación  ciudadana existe. 

Si  consideramos  que el pilar mas sólido de la democracia  no  es su 

estructura formal sino su  buen  funcionamiento,  encontrarnos  que  éste  reclama  el 

respaldo de  una población educada y orientada hacia las prácticas 

democriticas. A pariir de lo anterior podernos  comprender  mucho  mejor  la 

importancia  que la cultura politica  tiene  para la cuestión de participación política 

ciudadana. 

Dice  Herbert  Mc Closky que la participación parece ser un  fenómeno 

complejo qrre depende de mucl-ias varkbles de  destino y peso re la t i~o .~  

Básicamente  establece tres categciias: 

1. Los individucs  estkn incrustados en  una matriz de  fuerzas sociales 

(educación,  religión etc.) que los inclinan o los aparta de la participación. 

2. En  adición  a lo anterior, las características diferenciadas en  motivaciones y 

capacidades  serán  causa  de  que varíe la disposición de los individuos para 

responder  a los estímulos políticos. 

3. El grado  en que estas predisposiciones sociales encuentren expresicin en 

forma  de actividad política, depende  de la naturaleza del  propio  ambiente 

político (incluyendo la estructura e instituciones políticas,  el  sistema de 

participación  y  la  trama de valores políticos y creencias). 

Los tres  conjuntos de variables estan estrictamente vinculados e 

interconectados, un cambio  en cualquiera de ellos puede  aumentar o disminuir la 

4 Herbert Mc Closky, TgJLc.ipnci6r. ciudadana" el: Enciclopedia Intern:lcional de las cicllcias sociales, 
Vo1.7, España. .guilar 1974 pp 4 7 9 - 4 2  
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participación.  Esta  es  una  buena apreciación acerca  de la relación  que existe 

entre los valores que integran la cultura y los motores de  la participación:  aunque 

la relación es claro,  mucho  mas  profunda,  pues trasciende tiempo  y  espacio  para 

conjugarse  firlalmente  en  un acto voluntario cid individuo que es la participación. 

Tras la idea de cultura politica, existe pues, el supuesto  implícito  que las . 

sociedades  necesitan de un  consenso  sobre valores y normas  que  respalde  a  sus 

instituciones politicas y que legitime sus procesos. De  acuerdo con lo anterior,  una 

cultura politica  democrática  es pilar fundamental de  un  sistema  democrático 

estable; en  otras  palabras para  que  esto funcione de  manera  permanente  es 

necesario que se construya u n  patrón cultural identificado con  los principios 

democr&ticos. 

Al considerar la cultura política democrática en nuestro  país no podemos 

dejar de mencionar- algunos factores que han influido en  gran  medida en ella  tales 

corno: 

4 Un sistema político presidencialista caracterizado primordialmente  por la 

existencia y permanencia  de  un partido hegemónico  que  dominaba  todos los 

sectores productivos  de la poblaci6n5, mismo que no permitió pot- varias 

décadas  que la democracia S,? desarrollara. 

e El conjunto  de  acciones fraudalentas por los que  atravesaban los procesos 

electorales,  cuya  función básica era legitimar la permanencia  en  el  poder  de los 

candidatos  del  partido oficial. 

c 

"" ______.-__._-.- i 
5 Desde su creacion en 1929 el PNR dccarrollo Lina estrategia de cooptación y control  al concentrar  a la 
poblaci6n en tres  sectores productivos el campesino. obrero y popular. I 
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O La herencia que [o anterior fue dejando  generación tras generación qlle hacía 

que los ciudadanos percibieran su  paflicipación  como  un  tramite y no un 

derecho  que  realmente validara sus preferencias políticas. 

O La violencia caciquil, el caudillismo, los arreglos cupulares,  la agitacih 

permanente en sectores variados del Ejercito, la injerencia extranjera etc.,  son 

en ésta visión, aspectos qcle pueden  ayudar  a la expiicación de 

comportamientos y actitudes, de formas de participacibn y rasgos de la cultura 

política que hoy no se podían explicar cabalmente sin estos antecedentes.‘ 

B Las  condiciones anteriores dan corr~o consecuencia  un  ambiente en el  que ei 

inter& por participar se reduce. Y bueno,  es  que  en realidad en un país como 

el nuestro,  donde el factor “economía” es mas importante, las cuestiones 

pditicas son dejqdas para un termino posterior. 

l a  importancia de la cultura política y su conexión  con la estabilidad política 

y el desempeho  gubernamental,  se  hace  más evidente si  consideramos  que la 

supervivencia y la eficacia del  gobierno  dependen en buena rnedida de la 

legitimidad que  posea a los ojos de los ciudadanos,  es  decir,  de la coincidencia 

que  haya  entre Io que  espera la población de las autoridades y estructuras 

p6blicas y el  desempeño  de éstas. 

Aquí quiero hacer referencia ai concepto  que el Profesor Aquiles Chihu  nos 

presenta  como  una reformulación de cultura politica “Entendemcs  a la cultura 

política como las tradiciones culturales que permiten la reproducción y el 



mantenimiento  de  las  estructuras  de  poder de las clases I-legemrjnicas y 

subalternas. Estas Tradiciones culturales proveen de un particular  significado a la 

acción  política de los grupos en las estructuras  del podFr"' 

Lentamente ia cultura  politica  en  nuestro país se ha ido  modificando y cabe 

seiialar  que h q  sucesos de l a  historia que  han  ayudada  grandemente.  Para (;I 

caso  mexicano es evidente  que ¡os eventos  revolucionarios  transformaron la 

visibn política de los lnexicanos maEifestándose un gran salto en la cultura 

política,  no de golpe C O W ~ G  es  fácil  imaginar, pero si er,  tiempos tml.:y cortos. 

De acuerdo con  Francisco Gii Villegas, el incremento de la participacicin 

poSitica que se da a partir del sismo de 1985 en las elecciones presidenciales 

constituye el IndicadSr dc: una nueva cultura en Mkxicc y de m a  conciencia  y de 

una  percepcl6n mas amplias sobre las  posibilidades de influir  en las decisiones 

políticas a trav6s de la organización y pal-licipación colectiva y democr;itica.* 

Sin  ernbargo, tambikn se  podria  considerar  que  este  incremento p~~ecfe 

deberse  a IGS triurlfss  obtenidos por la oposición que cada vez est jn  siendo rnhs 

importantes. Ello, marca  un  gran  avance no solo para la oposici6n, sino en los 

logros de la ciudadania  que ha roto  can la tradición  de  mantener al partido  oficial 

en las posiciones  de gobierno. inevitablemente la influencia  que  esto .tendrá en la 

cultura  politica, podrin observarse quiz8,  mas pricticamente  en los sucesivos 

procesos  electerales. 



Toda cultura  política es una  composición de valores y percepciones  que 

como tal no abarca  orientaciones  de un solo tipo,  sino  que generatmente combina 

percepciones y convicciones  democráticas y/o modernas  con  patrones  de 

comportamiento más o menos autoritarios y’o tradicionales. 

En función de lo anterior podernos concluir que la  cultura  politica 

determina  en  gran medida la actividad  politica  del  ciudadano  con  respecto a los 

procesos  politicos, y concretamente  a  la  participaci6n. Y aunque  en la  nlayoria 

de los casos  la  participación en los sistemas dernocriticos tiende a reducirse al 

ejercicio del voto (donde el efecto de los valores y creencias  juegan un papel 

fundamental  en  las  preferencias  por los partidos) éste ES uno de los temas mas 

buscados de examinar p ~ r  los investigadores empir-Ícos. 

Sin  embargo, en la realidad  la  participación  política no termina  ahí, m& 

bien  podemos  considerar que el derecho de elegir  a  nuestros  representantes  es 

tan solo la  primera y más elementai  forms  de  participación  a la  que  se  tiene 

derecho y de fa que  surgen  diversidad de actividades y acciones de participzción 

en  cualquiera de sus variantes, ya sea política, ciud.adana, electoral, etc. 

j 
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En las irltimos afios la participación de la ciudadanía  en  México  ha  cobrado 

mayor  relevancia cn todo lo largo y ancho  de nuestro pais, ello es resultado de 

toda  una serie de cambios  que se han ido gestando  no sólo en  el hrnbito político 

sino también en el  económico y en  el  social; la apertura dernocr8tica, el  aumento 

en la cornpetitividad poiitica, ef surgimiento de  nuevos  partidos, las reformas 

electorales, las constantes crisis econdmicas, la inseguridad social, los desastres 

ecoiógicos y un sir! fin  de situaciones que seria largo de  numerar despiertan cada 

día mas el inter& de la población por rnanifestar sus acuerdos  pero  sobre  todo 

sus  descontentos  con aquellos que gobiernan. 

La ciudadanía  va concientizando cada  dia  m&  sobre el papel qc~e 

desempena  dentro del juego  de  poder  que  se libra en  el  gran canlpo  de batalla 

que  es  el  aparato  gubernamental, ha reparado  en  sus obligaciones pero  sobre 

todo  en sus derechos.  Ante la severa crisis que nos atañe  ha  comenzado  a 

exigir mayor  eiiciencia y eficacia de aquellos, a  quienes x dotado  de poder. 

De  acuerdo  con Lucia ÁIvarez "participacion" en  sus diversas variantes: 

política, social,  corrwnitaria,  ciudadana,  popular,  etc.  es  en la actualidad un 

termino al que  se recurre con frecuencia para aludir a fenómenos en los que /os 

grupos de la sociedad inciden de  una  u otra manera  en la gestión y en la toma 



de  decisiones  de  asuntos de interés  público, o en aquelios  que  corresporlden  al 

bienestar social.‘ 

La participación es sin embargo un irrgrediente que  se  encuentra  contenido 

en toda ccmunidad  politica  sea  grande o pequeña, en donde  el  derecho  a 

participar es un eletnento  esencial  para  construir ur1 gobierno  democrático. En las 

sociedades  democráticas,  pues,  la  participación  ciudadana es la pareja 

indispensable de la  representación  política, ambas se necesitan  mutuamente  para 

darle  significado  a  la dem0cracia.I‘ 

Desde  el  punto  de  vista  de la legitimidad, es necesario que la mayoría de 

los ciudadanos  manifiesten  su  consentimiento a todos aquellos  individuos  que 

en  una  gran  diversidad de cargos los representará en el  gobierno,  pues  bien ese 

consentimiento no es n á s  que la aprobación  por  medio del voto libre  y  secreto de 

cada ciudadano  a  dichos  individuos,  es  decir, es la participación  electoral la que 

legitima al gobierno en el poder. De esta forma  la  participación  se  considera como 

un arma, C C ~ O  una  defense  ante la tirania y c o m ~  un medio de actualizar  la 

sabiduría  colectiva. 

AI involucrar a la mayoría en los asuntos del Estado, la  participacibn debe 

promover la  estabilidad y el  orden, y al dar a cada  uno la oportunidad  para 

expresar sus propios  intereses,  debe  garantizar el mayor  bien para el mayor 

n6mero de personas. 

”___ 

Álvarez  Enríquez. I.,ncia (coordinadora).  “Participación Y Democracia  en la Ciudad  de  México” México 
1997La Jorwlda  Ediciones p. I7 

Como en el marco  de l a  dc~nocracia es impensable  considerar 13 imposición de autoridades o 
representantes sc considera 11 l a  purticipacih  ciudadana  como elemento clave  no solo para que 10s 
cmdadanos  ejerzan los dcrccllos quc legalmente les corresponden  sino  para  Iegitlmar asi a  sns  propios 
representantcs  dando  conlo resl!ltado cl respeto a ias preferencias de las  mayorías. 
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Cabe destacar que en un primer plano las  formas nxis activas de la 

participacitm  politica  incluyen la ernisibn del voto, adiIiaci6n a un partido, 

persuasibn y recogida de votos, preparacibn de discurso y escritos,  trabajar  en 

campanas eiecto~ales y  presentación  de candidaturas a Dos cargos  públicos  del 

. parlido.  Mientras que en un segurdo plano  la participacidir1 trasciende este  ánibito 

para  incorporarse a otras formas de asociación,  organización c! participación 

política  ciudadana.  Sin embargo solo la emisión del voto equilibra la conciiei6n de 

igualdad  para  todos los ciudadanos. otoryinaoles  el mismo derecho sin importar 

s u  grado de estudio,  nivel  social o profesih. 

Es justamente, la pzrticipacibn poiitica la que nos  interesa tratar y debida a 

que  este  tipo  de  participaci6n  podria resullar muy amplia nos enfocarernos, para 

nuestro,  caso en su variante de participación  electoral,  misma que resulta ser 1-10 

S O ~ O  una  prerrogativa por mandato constitucional'! s i ra u17 derecho del que gozan 

el  total  de los ciudadanos para cor-ivertir'se, aunque sea por cortas periodos  (nos 

referimos a las procesos e1ectorales)en wjetos actives de  la política. 
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1.2.2 LA PARTICIPACION POLlTlCA 

En  el  lenguaje  habitual,  la  “participación  política”  es vista como equivalente 

de la participaci6t-1 del ciudadaac  en  el  proceso  político, como una forma de  la 

conducta  sociai que abarca el ejercicio de los derechos  de participación 

garantizadas  por la Ley y la Constituucirin (derecho  de  sufragio,  de  reunibn,  de 

manifestación  etc.). 

Ahora  bien, la  participaci0n política en  una  concepción  general no puede 

darse en  condiciones de parfecta igualdad. No sblo es  imposible  que  cada 

individuo participe  en todo al  mismo tiempo, sino tambibn fo es que todos los 

individuos  desernperlen el mismo  papel. En cualquier organización, la distribuci6n 

de papeles  es  tan  inevitable  como lo es la  tendencia al confÍicto.l2 

Bajo el  cancepto de la participación  política,  habría que subsumir 

actividades  como:  participación electoraÍ, pertenenciz  a  un  partido,  asistencia  a 

reuniones  politicas,  a los contactos con los políticos,  etc.  Una  actividad 

participativa es política  porque  interviene  en las instituciones o en  la estructura 

del gobierno  de  una  sociedad 

Be donde  la  participación electoral aunque  individual se  torna política por 

el  hecho de qge se refiere de alguna  manera  a la esfera que en virtud de  razones 

institucionales se  ha acreditado como  politica, por ejemplo; los estados, los 



partidos o rrrunicipios. Luego  entonces  la  participación  politica es sicrrpre, a un 

tiempo, un acto social, colectivo y el  producto  de  una  decisibn  personal. 

Podemos decir entonces  que la  “participación  política” se refiere a 

aquellos  actos  voluntarios  mediante los cuales los miembros  de  una  seciedad 

participan  en la selección de sus gobermntes yI directa 6 indirectamente,  en la 

elaboracibn  de la poiítica  gubernamental. 

Como hemos observado ar,teriormsnte, la participación  politica se 

rnznifies;a cuando los ciudadanos adem& de su capacidad  para  elegir  a  sus 

representantes, pueden organizarse con el fin de poder influir en los runibos y 

decisiones  de  la  vida  política  en un sentido m&s amplio. 

La participación  incrementa el potencial  democrático de una nación, 

justamente  porque  aumenta la  idea de  una  sociedad  atenta y vigilante  de I Q S  

’ actos del  gobierno e interesada  por  hacerse oír de &te. Pero  para  que  esta 

participación  pueda  existir de forma libre y manifiesta se debe  contar  con  la idea 

prictica de la pluralidacri.’3 

En  paises  de  tipo  presidencialista como el nuestro  es muy común obser‘var, 

adem5s de  acciones  de  corrupción y abuso de poder,  una  gran  concerrtración del 

mismo en reducidos  grupos  conocidos como élite.  Por ello, requisito 

indispensable para un buen y constante  desarrollo  de  la  participaci6n  política  es 

indudablemente !a existencia de una  autoridad  política  responsable;  con esto nos 

referimos  no sólo a que ella utilice el poder que detenta de forma legal, 

I 
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equitativa y responsable  de tal forma que sus acciones y decisiones  con  respecto 

al futuro y / o  destino  del país sean  siempre los mas acertados  sino  que  deberá 

contar  con la  aprobación  de  la  sociedad, la cual se manifiesta  por  medio  de 

instituciones  de  representacibn  a las que se encomienda  la  vigilarlcia  dei  poder 

como medida  para  evitar  la  arbitrariedad. 

Para  poder  establecer y mantener  la  autoridad politica y responsable 

existen  algunas  medidas  básicas  que  deben lleva-se a cabo tales como la 

práctica  de  elecciones  regulares y competidas que adernis de permitir 12 disputa 

por el poder,  impongan  límites  a  la autonomía que la 6lite gobernante  desarrolla; 

el establecimientos  de un período  de  gobierno  definido, la vigilarvia permanente 

de la  autoridad  política y/o electoral y sobre  todo  la  capacidad de  la  sociedad 

para poder  juzgar  las  acciones de sus gobernantes y sobre ello decidir si se les 

conserva  en el poder o se  opta  por  alguna  alternativa  distinta en la siguiente 

elección o elecciones. 

Para ello  es  necesario  que la ciudadanía  cuente  con los instrumentos 

adecuados  que le permita  llevar  a cabo una  valoración  consciente de los actos 

de sus gobernantes.  Dicha  valoración deberi ser libre y obedecer  primeramente a 

los intereses  particuíares  de los individuos y despuhs al conjunto de  la sociedad, 

una  valoración  que no se vea influenciada  por la presión be un partido o un 

sistema  imperante. 

Entonces  se  invoca  a  la  participacibn  de los ciudadanos,  de  las 

agrupacimes sociales y de la sociedad en  su conjunto para  discutir  problemas 

específicos, y poder  etxontrar soluciones comunes o para  hacer  coincidir 



voluntades  dispersas en una sola acciór-1 compartida. El medio político, social, 

ecmómico y los rasgas  singulares  a los seres humarros que  deciden formar parte 

de  una  organización,  constituyen los motores de la participación. 

Ya hemos apuntado qtie la selección de los representantes  políticos es la 

forma mas simple e insustituible de la  participaci6n  política  ciudadana. Esto no 

quiere  decir sir) embargo,  que  la  participación se agote en las  elecciones. Ni 

significa  tampoco  que los votos sean la Qnica forma plausible de darle vida a la 

participación. 

La  participación  que  realmente puede terar cabida  en las sociedades 

modernas es la que  comienza  por la selecci6n de representante a travks de los 

partidos políticos, y que solo nias tarde atraviesa  también por las instituciones, las 

organizaciones  politicas y socizles y los ciudadanos  que est6n dispuestos a 

defender sus intereses  frente a los dernss. Dicho de otra manera: la participación 

entendida como una forma de  controlar y moderar el poder  inevitablemente 

otorgado a los representantes politicos. 

En la  actualidad es innegable que  además  del  ejercicio  del voto, el 

ciudadano  busca  otros  espacios  de par:icipaciÓn por  medio de !os cuales  pueda 

no sólo hacerse escuchar sino influir en la  política  pública del pais, lo cual  es 

resultado de  la combinacibn  entre un ambiente  político dernocrático y una 

voluntad  individual  de  participar. De los matices  entre  esos  dos  elementos  se 

derivan  las  mljltiples formas y hasta la profundidad  que  puede adoptar la 

participación m i m a  
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El difícil equilibrio entre el  régimen político en  el que se  desenvuelve la 

participacibn de los ciudadanos  y las innumerables  razones  que  empujan  a las 

personas  a  tomar  una acción colectiva ofrecen  razones  suficientes, sin embargo, 

para  reconocer la complejidad del entramado  que  esos dos elementos  pueden 

producir. 

En principio, “tomar parte en cualquier acción política requiere, 

generalmente, dos decisiones individuales, 9r-10 debe  decidirse  a actuar o a  no 

hacerlo, y debe decidir también, la dirección  de  sus actos, pero  adernis, la 

decisión de  actusr  de un nlodo particular se acornpaha de  una  tercera  decisibn 

acerca  de la intensidad, la duración y/o los alcznces  de la acción”. I4 

Cuando se participa conlo miiitante de algiin partido politico, los intereses y 

aspiraciones se proyectan día tras dia y se cimien:an en objetivas que  pueden ser 

alcanzados incluso a largo plazo,  a  sabiendas  que se requiere lucha continua  y 

arduo trabajo es decir la duracion y los alcances  de Ea acción son  mayores y bL c22 es 

sujeto activo de la política. Po: el contrario cuando COMO ciudadano  común se 

ejerce  el  derecho al voto, se convierte (con una  mínima duración) en  sujeto 

activo de la política: y los alcances de su acción depende  en  gran  medida de la 

acción del resto de los ciudadanas. 

A pesar  de lo importante que es para las sociedades  democráticas el 

derecho a elegir sus gobernantes, éste no es ejercido por todo  aquel que lo 

posee. El número de personas  que no participan varia según  el  tiempo, lugar y 
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circunstancias.  Aunque  aparentemente  todas las actitudes de  abstención  al voto 

son  equivalentes, éstas tienen motivaciones distintas. 

Por nwchos afios nuestro país experimento situaciones de  coacci6n de 

voto, utilizadas  regularmente por el partido oficial COMO medio  para preservar y 

legitimar el  poder,  también experimento la antipatia de la gente  a  emitir su voto 

debido a que al final los resuitadm siempre  eran los mismos.  Fraudes  electorales, 

robo  de  urnas,  alteración  de actas y claro la estabilidad aparente  que  el  @gimen 

consiguió.  fueron  algunos  de Ics motivo  de la baja partticipaciGn electoral de la 

ciudaclania. 

Hoy en  dial  nos encontrarnos  con prclgramas encaminados  a incentivar 

dicha participacibn,  irnplementados  en  su rnayoría por  el  Instituto  Federal 

E le~ tora l '~  e Institutos Locaies, autoridades encargadas  de realizar 

peribdicamente  las elecciones federales y locales. Dichos  programas  difundidos  a 

través de  medios  de  comunicación, aun  son insuficientes para  acabar  con  el  lastre 

que  por  décadas creo el partido en el poder. Es decir,  se  requiere  de  mucho 

trabaja  arduo y constante  que  se  plantee  como objetivo primordial:  hacer  que la 

poblacirjn se sienta  parte importante y necesaria del proceso,  para  que asi se 

incline a ejercer sus derechos por medio  de la participacibn. 

~ "" .____- 

15 Creado en 1900-9 I con el objetivo de principal de legitimar el proccso  electoral federal. 
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1.3.1 LOS INICIOS DE LA ClUDADANlA 

La participacijn electoral a la que nos hemos referido y de la cual ya 

hemos  hablado  tiene  como  premisa al ciudadano, quien por disposiciones legales 

tiene  ia  facultad de elegir mediante  el voto directo a  sus  representantes. El 

reconocimiento  de la condición de ciudadano  juega  un  papel  sustancial en este 

proceso  en  tanto  establece por principio Yna cualidad de los individuos que les 

Gtorga una  condición  homogénea  para intervenir en la loma de  decisiones." 

Sin enibstrgo no  siempre fue asi, la instauración del derccho al voto 

(inicialmente del  masculino)  a  mediados del siglo XIX fué  un paso decisivo para el 

establecimiento  de una condición igualitaria de participaci6n para  todos los 

ciudadanos, y represento tambiérr la institucionalizaei0n de  la  intervención 

privada en la  política. El ejercicio de  este  derecho  fue la primera  conquista 

formalmente  reconocida  que  amparaba y aseguraba u ~ a  participación k s i c a  de 

los individuos en la toma  de decisiones de la esfera pfiblica. 

Efectivamente, el problema de la participación no se limita  a las formas y/o 

medios  de  comportamiento y agregación; la cuestijn básica es:  ¿quién  participa?. 

En las sociedades tradicionales no  se  planteaba esa discusión ya que  existia  una 

perfecta  congruencia entre las posiciones económica, social y política de los 

individuos. O sea la participaci6n se  tornaba automática, en  relación directa al 

status ocupado, era restricta, cerrada y  considerada un privilegio. 
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Así, en la Grecia clásica, habia total  correspondencia entre la cor-tdicibn del 

brorr-rbre libre, de ciudadano y de participación en !a vida pública: ser hombre  es 

ser ciudadano, y soiarnente mediante la acci6n política el ciudadano alcar.Iza su 

p\eenirud y se torna un verdadero  hombre.  Pero  en las comunidades medievales, 

e¡ poder y la participación eran atributos de la nobleza y de  sus agmtes. La 

creencia en la vcrlur.ptad divina y en  que la politica  era un mal, ratificaba las 

discr2panci.x sociales y la exclusibn de  grandes  capas de la sociedad. 

Pero  cuando las desigualdades  dejan d e  ser admitidas corno naturales, la 

cuesti6r; de la participaciCrn política surge carno un  problema  que hay que 

enfrentar,  sobre  todo  cuando es i r ;  poblaci6r-1 misma la que exige SLI derecho a ser 

iguales, hombres,  ciudadanos integrantes de una  misma  sociedad. 

En las distintas concepciones de  ciudadania  que a lo largo de los tiernpos 

se  han manejado, encontramos  que,  cada  una  de ellas variaba en  funcibn de la 

naturaleza del  ambiente político. Es importante destzcar que las dichas 

concepciones  siempre están impregnadas por una clara explicación histbrica. 

En la Grecia  Zlhsica: la ciudadanía tiene dos características 

fundamentales:  pertenece s610 a  una élite y representa un vínculo de  car&cter 

religioso. El primero de dichos requisitos se evidencia en La Consfitrrción de 

Atenas. 

En Roma  a diferencia de  Grecia, la ciudadanía  no  constituia  una 

comunidad  cerrada sino que  se convirtió en un fenómeno  universal,  dado  que  en 



e¡ afio 212, Caracalla la otorgó a todos los “hombres” libres del  imperio.  Primero 

aparece la restricci6n del sexo masculino y después  nos  encontramos 

Durante la edad  media  europea  en  la  Francia  Republicana, el concepto de 

ciudadanía no tiene  verdadera imPortancia, si bien existe una vinculación entre 

las personas y el  feudo o la ciudad  donde  residian. Ei concepto de ciudadania 

no vuelve a adquirir  relevancia sino cuando  se  producen los movimientos 

republicanos,  inspirados  en  la  ilustración, a finales del siglo XVIII y principios del 

Para el caso  de  América Latina, y más especificamente  para el caso  de 

Mkxico,  el  primer documento de enorme importancia en  el  cual  encontrarnos la 

referencia  de  la  ciudadanía, es sin lugar a  dudas La Constifución de Cádiz que 

es jurada  en  México el 30 de  septiembre de 1812, y que aunque  es  dictada  en 

respaldo  a  Fernando Vi!, como  parte  del  movimiento  de  unidad  de los reinos  de 

Espafia  contra la  dominicano  de  Bonaparte,  fue en  realidad  el  vehiculo de 

concreción  de las ideas de la ilustraci6n  francesa al mundo  del  habla  espafiola. 

Con  respecto  al  concepto  de  ciudadanía dicha constituciórr dicta, en  su 

capitulo  IV de los ciudzdanos espan”ol”es, en el art. 18 “Son  ciudadagos  aquellos 

que por ambas  líneas  traen  su origeri de los dominios españoles...”, en  el art. 19 

‘‘Es también  ciudadano  quien ... obtuviese de las cortes carta especial  de 

ciudadano”: los arts. 20, 21 y 22 nos hablan de las condiciones  para los 
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extranjeros que  desearen la ciudadania,  para los cuales se aplican requisitos cle 

tipo econcjmico. No obstante es irnportante hacer  mención  de los arts. 24 y 25 en 

los cuales se sefiafan las causas por las que se pierde la calidad de  ciudadano, 

las cuales se  resumen  en: por el estado  de  deudor  quebrado, por ei estado de 

sirviente domi.stico, por no tener empieo. oficio o modo  de vivir conocido  entre 

otras, lo importante de aquí es resaltar que  aunque  en  un  primer  plano  no se 

establecen  condiciones  económicas,  en  un segundo plano aparecen corno forma 

condicionarde  para  poder  obtener el titulo de ciudadanía. 

Siguiendo  en la línea de nuestro país, nos  encontramos  con el Ilarnado 

Decreto  Constitucional  para la libertad de la Arnkrica Mexicana, i a  Constifu~ión 

de Apafzdngán, en el aho de 1814. El capitulo I I I  de /os,cjudadanqg en su art. 13 

dice ”Se  reputan  ciudadanos  de esta Amkrica todos los nacidos en ella”, y se 

establece tan-sbi&n en  ei art. ? 5 ,que; “L-a calidad de  ciudadano solo se pierde por 

crimen de herejía, apostasia y lesa nación” algo que  podemos  notar  fácilmente es 

que existe un avance con respecto al concepto  de ciudadanía, ya que es  mas 

concreto, menos restrictivo y sobre  todo muy loable, adernas  de excluir 

totalmente  cuaiquier factor de tipo económico . 

La Consfitución de 1‘821 por su  parte dice en  su  Sección IV de los 

ciudadaEos  mexicanos,  en  el art. 34  “Son  ciudadanos de la Repliblica todos los 

que, tenierldo la calidad  reljnan  además las siguientes”: haber  cumplido 18 atíos 

siendo  casados, ó 21 si  no lo son y tener un modo honesto  de vivir. La condición 

de ciudadano sob  se pierde por ’gaturalizaciór: en país extranjero, o servir 

oficialmente a I gobierno de otro país, eritre otras. Corno podemos  observar la 



única  Innovación  de esta Constitución es sin  lugar  dudas la cuestión  de la edad y 

el estado  civil, la prirnera que I-lace referencia  a  tener 18 años se mantendrá  hasta 

nuestros tiempos. 

Las ConstituciGncs siguientes ( I  824, 1836,1857) no cambiaron  en rnucho 

ia cuestion de ciudadanisr, en lo sucesiv.~ éste  concepto no ha sido retomado 

nuevamente y lo encontrarnos casi intacto hasta lo que hoy encontramos  en la 

ConstituciCn de I91 7 que es la que  actualmente nos rige, misma que 

analizarenlos  en el apartado de el concepto  de  ciudadania. 

Tener unz sociedad democrhtica, significa  además,  haber  ganado la 

prerrogativa de participar en la selecci6n de los gobernantes y de ir.rfiuir en sus 

decisiones DE aquí psjrfen todos los den]& criterios que sirven  para  identificar  la 

verdadera participaciór-1 pclitico-ciudadana. 

1.3.2 EL CQNCEPTB Y SUS IMPLlCAClOMES 

En principio, la cultura  politica  democrática  de ¡a cual se hablo ya en el 

primer  apartado; esta sustectada  en  la  noci6n  de  ciudadanía y de  acuerdo con 

Jacqueline  Peschard  ella  consiste  en un grupo  de  individuos  racionales,  libres e 

iguales  ante la ley, que  conforman el sujeto por excelencia de la  cosa pcblica y de 

la legitimación  del  poder,  puesto que la  fuente  primera y últirna del poder es la 

voluntad  del  pueblo,  es  decir, de la ciudadanía.” 
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La idea de ciudadanísi implica, así mismo, ir mas allá del espacio privado, 

que es el Grea de Ías necesidades inmediatas del hombre p de la iucha de 

satisfacerlas. 

El ciudadano se expresa  nitidamente en el tkrrnino elector, que es una 

categoría jurídico-política básica que  iguala a los individuos entre si, puesto  que 

desde que se  instauro el sufragio universal y secreto en el curso del siglo XIX y 

principios  del X X ,  cada elector independienternerrie de su situación social 

particular tiene el mismo peso al ejercer su derecho al sufraGis. 

Donde  ciudadano, es justamente  aquel que por medio del  derecho al 

sufragio puede alegir 2 sus gobernantes, mientras que el significado de! elector 

se reduce a dicho derecho. 

En nuestro país la ca'regoríz de  ciudadano, asÍ como SUS derechos y 

obligacioms son  estipuladas  primeranwnte en la Constitwcicin Politiea de los 

Estados Unidos  Mexicanos'x y en un segunh  plano en ei  COFIPE,19 documento 

que refonaa la categoría de ciudadano, al incluir  sus  derechos y obfigaciones 

desde el punto de vista de la participación  electoral en el marco de los pr'ocesos 

politicos. Ambos documei-itos de cobertura federal. 

Si analizamos ambos documentos  podremos  darnos  cuenta que no existen 

restricciones  legales 6 tajantes, ni  para ejercer el derecho al voto ni para llevar a 

cabo otro tipo de asociaiones, lo que si es importante destacar es que en nuestro 

país  como en la  mayoria de los sistemas dernm-Gticos, la participaci6n política 
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ha  terminado por reducirse al ejercicio del voto mientras que las otras  formas  de 

participación  tienen poca importancia para  la  ciudadanía (en  e! supuesto  caso 

que  la  mayoría de la ciudadanía luvicra conocimiento  de los derechos  que la ley 

respeta  en su totalidad los ordenamientos de la máxima Ley,  mientras  que  la 

Constitución en :An plano más general  establece  los  derechos para otras  formas 

de participación  cuando  estipula: es  prerrogativa de¡ ciudadano rnexicano 

asociarse  individual y libremente para  tomar  parte en  forma pacifica en los 

asuntos  poiiticos del país. 

Aunque ciertamente nunca  establece que tipo de asociacióia, también es 

cierto  que no  establece  nlnguna iimitante, siempre  y  cuando se  apeguen  a  las 

normas  legales  que rigen a ¡a sociedad. 

Corno podemos observar  una  vez  que se ha  conquistado la categoría de 

ciudadano, las exigencias para  conformar  una  verdadera sociedad  dernocritica 

aumentan, de tal manera  que  poco  a poco los logros  se  van  haciendo mas 

evidentes. Sin embargo todos los derechos  que  se har: conseguido son resultado 

de  largos  periodos  de  tiempo  que solo se recompensan cuar;do pueden  verse 

integrados  en !os ardenamientos  legales correspondientes. Finalmente y COMO 

hemos  apuntado antericrnwnte la participación a la que nos referimos,  es  aquella 

que se instrumenta a través de los canales  formales  e  institucionales  y no a  la  que 

se  pone  en  practica  a través de  estrategias,  movimientos O manifestaciones, SQIO 

por nombrar  algunos otros 
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1.3.3 LA CIU0ADANIA Y EL VOTO 

Hoy nos  parece  absolutamente natural que  hombres y mujeres  podamos 

padicipar  de  manera activa ejerciendo el  derecho al voto,  que lo hagamos  en 

forma directa y  secreta, y que todos los ciudadanos  contemos  por  igual. Sin 

embargo  esa  formula es resultado de una evoluci6n histbrica que costaría muchos 

afios.*O 

En la actualidad  todos afirmamos que Jcs gobernantes y legisladores  deben 

ser electos 2 través del voto, y es  esa  unanimidad la que nos lleva  a refiexionar 

sobre los aicances del acto  de votar. 

Lo que convierte al voto en un instrumento fundamental del que  hacer 

política  moderno es la idea de  que, entre gobernantes y gobernados existe un 

determinado vinculo; y no cualquiera, sino uno que hace  depender  a io primeros 

de la voluntad de los segundos." 

Una voluntad no  en  el sentid; de imposición sino de  una  respuesta 

democrática  que  se  traduce  en representatividad, es decir; quienes  gobiernan son 

aquellos que  obtienen la mayoría  de las sdhesiones  ciudadanas. Es en  esta 

"" ______ "" __ 

En  México,  el voto directo  es una innovación  introducida hasta la Constituci6n Política de los Estados 
Unidos Mexicancs de 1917, que  reforma la reforma  que en ese  sentido  se  promulgo en 19 i 2. Anterior:xnte 
se aotaba por electores  en  segunda o tercera imtnncin los que a su vez  integraban un cuerpo  colegiado 
encargado,  ese si. de elegir.  al diputado, a l  senador o dl Presidente  de la República. 
El voto universal es aún mas reciente.  Durante todo el  siglo XIX existieron requisitos  diversos  para  poder 
ejercer  el  derecho al voto i i y d o s  con la propieaad 1 la educación.  Quienes  carecían de propiedades o eran 
anahbetas  no podían  votar. Fue igualniente la Constitucibn Política de los estados Unidos Mexicanos  de 
19 i 7 la q u e  convirtio a todos los v:wonr's en  ciudadanos  con el derecho a votar. 
No obstante a las nlu.je1-w se les mantuvo  segregadas de ese dtxccho hasta la reforma dc. 1952-1953 y 

Yl: 

d ie ron  e.jercer, por primera vez. dicho  derecho hasta las elecciones fcdernres de i 954. 
Wo!denberg, K. José. "El voto". Academia  Mexicana  de  Derechos  Humanos.  México 1997, pp l9  



mecánica  que el acto de votar adquiere  toda  su significacibn y todas S?IS 

posibiiidades. 

El voto adquiere pleno significado en los s:sternas democráticos,  en los 

cuales los ciudadatxx eligen a sus autoridades entre diferentes opciones  que  se 

presentan  en  competencia. Es decir,  se traduce en  una  forlna de  que la pluralidad 

de opciones existentes puedan  expresarse  y reproducirse al  tiempo  que  compiten 

de  manera  pacifica  e institucional por la adhesión  de los ciudadanos,  que  son los 

que tienen la ultima  palabra. 

La key en nuestro país reconoce  como  un  derecho  ciudadano  básico el  de 

votm  y ser votado y el de organizarse con fines politicos, de tal suerte  que  debe 

ser la participacibn  ciudadana  quien  decida  quienes  deben  gobernar y quienes 

legislar. 

El voto,  considerado  como  un instrumento fundamental de la participación 

ciudadana  eneuentra  también  en ia iey una  reglamentación  relevante, nos 

referimos a la defensa  de los derechbs de los ciudadanos a ejercer libremente 

este  derecho. 

Con el fin  de evitar probables y/o reales presiones sobre Ics electores el 

voto es secreto, para  que  czda  ciudadano elija por si mismo,  el voto se torna 

directo e infransferible es decir sin mediación  alguna2*, el voto es libre ya que 

debe  ejercerse a conciencia y nadie tiene el derecho  a presionar o condicionar al 

ciudadano. 

"" 

22 
.." . - 

Solo en caso de impedirnentos  fisicos como por ejemplo los ciegos, pueden auxiliarse de Zlguna persona de 
st1 confianza. 



Estos atributos intentan que la comunidad se exprese y participe de 

manera  iibre, sir1 exclusiones ni presiones,  convirtiendo a cada ciudadano en 

idéntico a los denlis, de tai suerte que los votos sean los elacargados de asignar 

los distintcs cargos tie representaci6n y así conformar trn gobierno legitinla 

resultado de la preferencia de las mayorías. 
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Hoy  en  dia  nos parece m y  cornljn que todos los  ciudadanos  del  Distrito 

Federal,  puedan ejercer su derecho al voto y así elegir  a  sus  representantes, no 

solo para  el  gobierno  federal sino también  para el local. Sin  embargo  la  historia 

de las eleccionks  locales en el D.F., no es tan simple mmo pudiera serlo en 

cualquiera  de las erdidades que  conforman  la federación2-', en donde los 

ciudadanos  gozan  del derecho a elegir i: su  gobierno  local  con  todas y cada una 

de las figuras  que  ello implica. 

El  Distrito  Federal,  sede  de los poderes  de  la  Unión  ha  sufrido  desde su 

creación en 182424 toda  una serie de cambios y transformaciones  que lo han 

llevado  a  modificar  no solo su  división  territorial  sino  también  a  cambiar  la 

manera de  gobernarse interiormente, así mismo  la  historia de  su conformación 

"____ 
23 Federación  entendida aqw como la formula  política de  asociación  estatal. 

La creación  de nuestro D.F.. responde a la ' aparición  misma del  sistema  federal de gobierno que 
sancionaba  el Acta ConstiLuti\,a  de 1;l Federación  de 31 de enero de 1824. cuando l a  propia Constitución 
Generai  de  la Repilblica  dcl 4 dc octubre  del  mismo afio en cuyo art. SO fracciones X X W I I  y XXIX. se daba 
facultad  al  Congreso dc la Unión para: 
"elegir u 1 1  lugar que s in  a de rcsidencia  a los supremos  poderes  de la  federación.. ." 
asi corno para "\.ariar esla res~dencia cuando lo juzgue  necesario". 

24 
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político - administrativa va a estar ligada a los sucesos  políticos que durante 

años ha caracterizado a nuestro  país.” 

El D.F., creado bajo el  régimen  municipal  del  autogobierno con sus 

respectivos  ayuntamientos de eiección  popular  directa  ha  sido en incontables 

ocasiones y básicamente a partir dc? la década  de los setenta  objeto de discusi6n 

por parte  de  quienes  dirigen la politica de nuestro pais. El punto  clave  se  ha 

basado  consistentemente  en  la  condici6n  de  que el D.F., debe asumirse, ya sea 

como entidad  federativa  can  derechos y obligaciones COMO cualquiera o bien 

como !a ciudad capital que se traduce  en sede de los poderes de la unión a 

cargo del ejecutivo  nacional. 

Ello  ha  afectado por largos aiios directamenie a los ciudadanos, los 

cuales sin mas, vieron  reducidos los derechos  políticos que la constitución  les 

confiere, concretamente el derecho a elegir a sus representantes,  cuando  en  el 

aim de 1928 se  suprimió  el  régimen  municipal y se les relego a elegir  única y 

exciusivamente ai gobierno  federal,  como veremos a  continuaci6n. 

En 1824 a la vez  que  se creo Querktaro, los cmstituyentes  decretaron la 

separación de ia cd.  de  México del Estado de México y crearon el D.F. donde 

residirían los poderes de la uni6n. La nueva  entidad  resulto  políticamente  muy 

importsnte  pero  pequeña,  pues  se  trataba  de  un  circulo  perfecto  de 142 Km2 



cuyo  centro era la Plaza de Armas de la  ciudad,  que  de  acuerdo  con los cilculos 

de  Humbolt  contaba  entonces  con 137 O00 armas.2h 

En 1824 el D.F., a comprender  once  municipalidades,  número  que se 

incremento en 1854 cuando  se  decretan sus nuevos  limites.  Oportuno  es 

mencionar  que  en  esos allos las municipalidades  continuaban  regidas por formas 

de gobierno establecidas desde la epoca colonial y estaban inmersas en una 

desorganizacicin administrativa que correspondía  directamente  a  la  inestabilidad 

política,  cuyos cambios d e  rkgimen afectsron a la pertenencia  territorial de estas 

municipalidades. 

La Constituci6n  centralista de 1836 (conocida  como  siete  leyes) a la vez 

qere convertiría a los estados  en  departamentos, suprimió los poderes locales por 

haber  creado ufi cuarto pode;: el  Supremo  Poder Conser\tador. Consecuencia 

inmediata del rkgimen central seria obviamente, la desaparici6n  del D.F. el que 

hubo  de  quedar asÍ incorporado  ai  Departamento de Mélci~o.’~ Para 1846, 

mientras  el pais hacia  frente al conflicto con los norteamericanos  se le volvió a 

reconstruir. 

Asi habría d e  permanecer, hasta que  en 1857 la Constitución  liberal 

previó  que  el  D.F. se convlrtiera en el Estado del Valle de  M6xico  si se decidía 

trasladar los poderes  de la Unión  a otra parte !o que  finalmente  no  sucedió, 28 
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Continuando  con las cambios ocurridos al interior del régimen  del D.F., el 

6 de mayo  de 1861 se da a conocer el c!rzcreto que dictaba que  "para el mejor 

arreglo del r6yimen kterio;, el territorio del D.F. se dividiri  en: la Municipalidad de 

México, y I G S  partidos de Guadaiupe Hidaiga, Xochimilco, T!alpan y Tacubzya. 

LQS partidos estarían gobermdos por pre,feeetos nombrados  por el  gobernador, 

indíscu5ikdemente la designacicin predolninc sobre el derecho de eleccibn directa. 

A esta divisibn territorial siguieron otras mas como la del 9 de z g ~ s t o  de 

1861 o CCWKI la del 6 de marzo de 2862 ya fuera que crearan mas pariidos, 

agregaran o quitaran mwllcipalidsdes. Sir? embargc estas medidas provocarian 

inconformidad  entre 10s kmbitantes debido i; que las divisiones territoriales no 

tommaban en cuerla e! beneficin o afectacicin de actividad en  su  mayoría  comercial 

que tenia una  municipalidad  con 

Derrotado el imperio y durante el gobierno de Lerdo, el D.F. se consolido 

como una  entidad propia que  demandaba y requería una administracih estable 

que  diera  cause al inc:emento de poblaci6n. 

Pzra cuando se estableció el rkgimen porfirista, las constantes  quejas y 

denuncias sobre la  orgarsizacihn municipal eran casi insostenibles! lo que llevo al 

gobierno  a  declarar  en el Congreso que era necesario una  nueva  demarcación 

exacta de sus municipalidades bajo el  sistema  de prefectwas. 

' ,  
I 

i 
j 
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Lo anterior  llevaría a que en 1898 fueran  fijados  por  primera vez y  con 

precisi6n los limites  del D.F., y la  capital con una  superficie  de 1483 km2 que lo 

dividía en ia Municipalidad y la  cd.  de "Ixico propiamente  dicha, mas seis 
i 

prefecturas o distritos  que a su vez  ccn'ienían  dos o mas  municipalidades. Lo 

anterior  con e¡ objetivo  aparente  de  promover ia distribuci6n  proporcional  de los 

fondos y a  querer o no, para que el ejecutivo na perdiera el control solo el D.F. 

En 1899 se especificaron lcjs limites  de las municipalidades  existentes en 

las que se agrego ¡a de  Plaltenco en Xoehimilcs. Las cuatro  antiguas  prefecturas 

se convirtieron en distritos  que  en 1900 paszron  a ser seis : Guadalupe  Hidalgo, 

Azcapotmalco, Tacubaya,  Coyoacán,  Tlaipan y Xochirnilco. La  Municipalidad  de 

México  quedo  fuera. 

Para 1903 se lleva a cabG una r w v a  reorganización,  las  unidades  eran 

hora 13 municipalidades mismas que se mantendrian  hasta la gran 

reorganizaci6n de 1928. Estas  municipalidades  fueron:  Guadalupe  Hidalgo, 

Azcapotzalco, lacuba, México, Tacubaya,  Mixcoac,  Iztapalapa,  Coyoacán,  San 

Angel, Cuajimalpa,  Tlalpan,  Xochimilco  y  Milpa  Altajo 

Se fijaron los limites de cada  una  de  ellas  y se modifico su forma  de 

gobierno,  estableciéndose así que en el  orden  administrativo,  politico y 

municipal,  el D.F. dependía  del  ejecutivo por medio  de  tres  funcionarios  que 

eran: el Gobernador del D.F., el Presidente  del  Consejo  Superior  de  Salubridad y 

el  Director  General de Obras  Públicas.  En  cuanto  a los ayuntamientos 



conservarían sus  Funciones políticas  y tendrían, en lo concerniente la 

administraci6n municipal, voz consultiva,  derecho  de vigilancia de iniciativa y de 

veto. 

En  el  mismo año de 1903 el  Congreso decreto la ley de  organización 

politica y municipai  del D.F. adquiriendo vigencia el 1 de  julio del mismo afio . 

La ley significó una  ruptura  con  el  modelo  institucional  que se desprendía  de las 

ordenanzas  municipales de 1840, pues cambio el ayuntamiento/~ubernatura por 

el denominado  Consejo Superior de  Gobierno  del  Distrito  Federal.31 

El art. 19 estipulo  que los ayuntamientos  del D.F  conservarian,  en lo 

relativo  a la administración  municipal,  solamente la voz  consultiva  y  el  derecho  de 

vigilancia, de  iniciativa y de veto. Pero todo  equelio que se refería al gobierno 

político y a la administración  municipal  del Distrito pasaba a ser responsabilidad 

directa del ejecutivo de la unión  por  medio  de tres funcionarios  que  dependieron 

de la Secretaria del Estado y Despacho  de  Gobernación”  el  Gobernador  del 

D.F., el Presidente  del  Consejc Superior de  Salubridad y el Director  General  de 

Obras Públicas. 

Sin embargo lo anterior  constituye en primera instancia la reducción de las 

facultades no sc!o de los ayuntamientos  mismos sino de todo  el rkgirnen 

municipal que se perfila  entonces colno una conjunción de  poderes,  dande  el 

ejecutiva federal  obtiene las facultades mayores  y los criterios para  el D.F., se 

vuelven  nuevamente un caso de  exepción  cuyo  origen  reside  en  que  no  es un 

i 



estado mas de la federacih sino la sede  de los poderes de la uni6n. En otras 

palabras, /os ayuntamientos de la entidad,  perdieron s u  personalidad  juridica72 

Hacia 1918 volvieron a  manifestarss ios problemas  económicos  de los 

ayuntamientos y enlpezaron  a  surgir  disputas con el gobierno del distrito debido 

a !a ausercia de un2 ley orgánica de los ayuntamientos  que  delimitara las 

responsabilidades. 

Sin  embargo los problemas por io que atravesaba el sistema  municipal 

eran ya aflejos y realmente  profundcs, SE exigia  al  gobierno  que tornar2 medidas 

en el asunto. lo que no era f&iI suponer en ese  entonces, erz que ias medidas 

del gobierno culmindan ccn la supresión  definitiva cid &gimen municipal en el 

Distrito  Federal. 

Pasemos ahora  a tratar la cuestión  de los ayuntanliertos  en el Distrito 

Federal y bien podríamos iniciar  por  considerar al ayuntamiento  como el  iinico y 

elemental  reducto  del  gobierno propio de los pueblos,  ya  que desde la 

dominación  espafiola  aunque la mayor parte de los oficios del ayuntamiento  eran 

32 Con esta nuer'a orgmizaci6n el D.F. haria frenteal nuevo siglo. a  una  nueva  constitucibn y a  toda  clase 
de  intereses. Sin clnbargo. desde un principio. el Distrito  Federal hubo de  significarse  por una d.esmedida 
concen t rx ih  de ! ;I  población en d .  Sus limites  territoriales se han  mostrado  insuficientes  para  albergar a su 
población. !. SI: ha visto  obligado 21 desbordnrla. j;rBcticanlente cn  zonas  aledañas  a  él. que pertenecen a 
entidades limit;.tntes con el propio distrito. 



verldibles y renuncmbles  en las ciudades y pueblos de españoles, quedaron corno 

de elecci6n  popular los cargos de alcaides ordinarios.33 

En efecto corno ya hemos  mencionado anteriormente el r6girnerl rnunieiyaj 

del distrito federal,  implantado en 1824, dotaba a los ciudadanos de la posibilidad 

de participar en la $vida política, de forma directa al eiegir los representantes de 

los ayuntamientos dentro de lo que fuera el gobierno local. Los cargos de los 

ayuntamientos  eran corsiderados constitucionalmente corm de eleccidn popular 

E igualzban al D . F  I de algins forma con el resto de las entidades del país. 

Desde su institxibnj la eleccitin de los ayuntamier;tos de! D.F., se da de 

manera  regular,  es  decir {OS procesos se llevaron a. cabo en tiempo y forma, 

teniendo C G ~  ello, los ciudadanos, la posibilidad de elegir a sus representantes. 

elecci6n  de los ayuntamientos. Sin embargo, cabe destacar que no existen 

abu7dantes fuentes qae puedan apoyar en el seguimiento del procese electoral 

para integrar el ayuntamiento de M6txico. 

Lo que primer-amente llama la atenc.ió,n es qc;e aunque de elecci6t-r popular, 

solo los varones  mayores de 20 anos podiar? y que en los procesos 

electorales  de los ayuntamientos  no faltaron anomalías tales como la no 

coincidencia  entre el total  de Ía población en edad de votar y el nhimel-o de 



boletas  repartidas.’i A pesar  de lo antdrior las elecciones  correspondientes  se 

llevaron a cabo como lo marcaba la ley. 

Sin ernbargo, para el año de 2877 Porfirio  Días  nombro  una JurlZa 

Municipal  para la cuidad de Mkxiso (que gobernaría  en IGgar del  ayuntamiento) 

que convGcaría a nuevas elecciones  rnunicipaies  a  desarrellarse en enero . y  

febrero. Este proceso electoral se caracteriz6 por una gran participacian 

ciudadana, pues aparecieron 22 planillas  disputando las regidurías y las 

sindicaturas. En su  afán de ganar o consolida: posiciones en el incipiente 

r6gimen, grupos politicos denotarcn  una gran participación, misma que  para 1879 

disrninuiria  considerablemente. El ayuntamiento due sin  embargo, uca institución 

que generó una cierta cony~etencia electoral y que se  observo en las disputas por 

Cas reyidurías, al interior de la junta o colegio  electoral. 

Una  caracteristica  peculiar en lo que respecta a la  forma de manejarse d e  

los ayuntamientos fue que hasta  antes  de 1880, ia costurnbre mas o menos 

respetada Era que el primer regidor  electo erl la junta  electoral  secundaria, 

ocupará  la  primera  regiduría del ayuntamiento,  es  decir  se  convirtiera  en el 

presidente  dei  ayuntamiento,  característica  que  en  efecto  se  repitiá en dichas 

elecciones, 

A pesar  de los inconvenientes  que  estas  elecciones del gobierno local 

pudieran  haber  registrado, la población del Distrito  Federal  tenia la facultad  de 

elegir a sus representantes  y así se desarrollo hasta que el  régimen  municipal  se 

suprimié y  con  ello la existencia de los ayuntamientos correspondientes. 
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En 1901, por una iniciativa presidencial, se autoriz6 ai Congreso  para 

legislar en  todo lo concerniente ai D.F., y con  ello, se aniquiló toda  función  real de 

elegir cor) sentido a las autoridades politicas municipales p judicia le^.^^ 

Posteriormente, y corno  ya  se  rnencioncj anteriormente la ley de 

organización política de 1903 cambio el ayuntarniento/guGernatura por el 

denominado  Consejo Superior de  Gobierno  del Distrito Federal.  En la integración 

de dicho consejo 1-10 ql;edo contemplada la representación formal y permanente 

de los ayuntamientos o de sus representantes. L-a relación de los ayuntamientos 

con el Consejo se daría solamente  en los casos  en  que los ayuntanientos  fuesen 

consultados  u opij.:ase17 sobre alghin asunto en particular. 

Solo dos efernentos permanecieron de la práctica institucional anterior a 

1903, e¡ ayuntamiento como órgano de elecci6n popular; y  su  división interna en 

comisiones,  ahora ya 90 de  gobierno  y ejecutivas sino corlsultivas y de vigilancia. 

Jurídica, política y administrativamente cada  una de las funciones del 

aywdarniento  fueron  observadas por el  gobierno federal. 

Solo en 1917 la ciudadanía del Distrito Federal  recupera la capacidad  de 

hacerse representar en los municipios, ya que  e! articulo 73 de la Constitución 

estableció la divisihn territorial en  el  D.F.,  en  municipalidades,  cada  una  de las 

cuales estaría  a  cargo  de un ayuntamiento de elección popular. 

36 Para n~ayor  informaci6n, véase. “Participación Ciudadana en el G A m o  dcl Distrito Federal”, Instituto de 
Estudios Históricos de la  Re\oluciiin Mexicana.  México 19S7 



Arltes de que la Constitución entrara en vigor, Venustiano  Carranza,  en  su 

calidad de  primer  jefe  del Ejercito Constitucional, expidib el 13 de  abril de  1977 la 

Ley de organizaciones del Distrito Federal, tnediante la cual el  gobierno del 

Distrito quedaba  a cargo de un  gobernador,  que  dependería  directamente dei 

Presidente. 

Ya para  1928 con la reforma constitucional, se  suprimió  definitivamente  el 

r6,girnen nwnicipal que irnpero durante  100  años, y con ello la existencia de los 

ayuntamientos  que  en  primeras instancia representaron al Congreso  Local y por 

supuesto la posibilidad de que  sus habitantes ejercieran el  derecho a elegir a sus 

representantes. 

Lo anterior significb el principio del fin  para lo qae seria la elecci6n directa 

de los representantes  en  el Distrito Federal, misma  que ter;dría que esperar 

muchos años para volver al plano político, antes  de lo cual  se  habrían de librar 

serias batallas  y se  verian  pasar  sexenios  completos sin obtener  avance algunos. 

2.1.3 LA SUPWESlbN DE MUNICIPIOS Y EL D.D.F. 

1828 significo el ultimo año  en que funcionó el  municipio libre de la capital 

de la repQblica, fa reforma constitucional de  ese mismo año  suprimió el vigimen 



mmicipal y con ello I t ?  eleccicin popular- de los ayuntarmientos, asi el gobierno del 

D.F. paso a ser responsabilidad directa del Presidente de  la República.'' 

Con el sexenio de Emilio Portes Gil la  poblacidn habria de  acudir a la 

creaci6n 4' expedici617 d e  la Ley Orgánica del Distrito Federal y territorios 

federales, rncdiante la cual los poderes antes detentados por los ayuntamientos 

y el gobierna del Distrito, quedaban en manos del Departamento del Distrito 

Federal (DDF)  que a su vez deper,dería directamente del Presiderzte de la 

Repirblica, quedando con ello eliminada cuslquier posibilidad de 10s cargas 

"pChliccs'' se otorgaser) por medio d e  Is eleccibn popular. 

De entrada LIRG se preguntsr si esto no es una violacibn a los principios 

que se estdAecer: en la Constltuciim, concretamente a los derechos que se 

otorgan a los ciudadanos de  elegir a sus representantes tanto federales corm 

locaies, de acuerdo a nuestro sistema de gobierno, pero claro trat2ndose d e  un 

caso especial como siempre se ha considerado al D.F., la respuesta pudiera 



resultar muy  ambigua, y, en  el  mejor  de 10s casos se recurre a  ulla explicación 

que  nos h;:bla de un  marco  juridic0 - político que caracteriza a la ciudad  no corno 

una  entidad  mas  de la federation sino como la "sede" de los poderes  de la unión. 

Para  propósitos administrativos el D.F., quedo dividido en 13 delegaciones 

(Gusdalupe  Hidalgo, Azsapotzalco, Ixtacalco, General  Anaya, Coyoac&n,  San 

Angel,  Magdalena Contreras, Cuajimalpa, I IaIpan, iztapalapa, Xocilimilco, Milpa 

Alta y Tláhuac). y en un  departamento central que  comprendia 1=1s viejas 

municipalidades de México, Tacuba, T;:ubaya y M i x c o w  

- 

Cor1 la supresión del autogobierno  del D.F. la  par-ticipacibn ciudadana  se 

traduce  en la creación  de  consejos consuitivos en  cada  delegación 

Poco antes de 1931 el territorio capitaiino volvió a variar y quedc 

conformado  por  la cd. de rdéxico y  11  de legaciones (kzcapotzalco, Ixtacalco, 

iztapalapa,  Cuajimaipa,  San  Angel,  Magdalena Contreras, Coyoacim, Tlalpan, 

Tláhuac,  Xockimilco y hMpa Alta) a cuyo frente se puso  a un delegado,  respaldado 

a  su  vez  pcr varios subdelegados. Esto con e! objetivo quizá de mantener  un 

tanta la semejanza  con  el  sistema municipal, pero  que sin embargo  en la práctica 

no se  parecía ni en  espacic ni  forma 

Bajo el gobierno del general Cárdenas el centralismo y presidenciaiismo 

se  reafirmaron. El presidencialismo y la fuerza del partido oficial  dominante  creado 

en 1929 hicieror! que  al finalizar los 30s la politización de la administración 

capitalina disminuyera  notablemente,  pues el partido oficial comenzó a controlar 

10s espacios  de ia vida pública, asegurándose el control de la  poblacidrn, 
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div!diéndola en sectores productivos  cuyo  mando  recay6 en individuos 

caracterizados por SI.: leaÍtad al partide. 

El Joblerno  de! D.F. ,  se encontró  entonces a cargo  del  Presidente d c  la 

República  quien 1 0  ejercería por conducto del Jefe del  Departamento  del  Distrito 

Federal (DDF). Este funcionario seria auxiliado en el desempefio.de sus 1% a ores 

por el Consejo Cor-isultivo, por los delegados y subdelegados y por ¡os demás 

departamentos  u  6rganos  que  en  cada c a m  fijarían leyes  respectivas.  Cada 

delegzcion estaría a cargo de an funcionario pirblico a? que se denomina 

delegado, ncmbrado y en su caso  removido por el jefe del DDF previo acuerdo 

con el presidente  de la república  Entonces tanto el jefe del DDF con~o los 

secretarios  generales y demás servidores pGblicas de alia jerarquia serian 

desigriadoos por el jefe del ejecutivo, teniendo  el  primera el mismo status que 

cualquier  miembro deÍ gabinete. 

Desde el punto de vista político, si compararnos el  rkgimen  municipal de 

alguna  otra entidad con la forpa de gobierno en el D.F., observanros que  la 

organización  delegacional  prevé  una  forma alternativa de n-runicipiu para  la 

participación  ciudadana, sin embargo, notemos que 10s funcionarios  de las 

delegaciones lo sor? pcr designación y no  por  eleccibn, lo que  reduce  dicho 

espscio de la  participación  en  una  pantalla útil para  iegitimar  ei  poder del 

gobierno federal sobre la capital. 

Por. su parte los departamentos adrrlinistrativos del D.F., resultan ser 

equiparables  a las secretarias  de  estado ya que tanto los jefes  de  Estado como 

los jefes de departamento administrativo tienen  la  facultad  constitucional  de 



refrendar los actos  del  Presidente de la  Repiiblica y de  formular  respecto  a los 

asuntos de su cornpetencla los proyecAos de iey y reglamentos,  acuerdos y 

ordenes  que  sean  necesarias  para  atender la función ae gobierno. 

Sin  embargo  la  diferencia  radica en que un jefe  de  estado,  tiene  facultades 

ejecutivas en  toda la amplitud  de la paiabra y el  jefe de departamento del D.F., 

estaría supeditado diseclarnente al  Presidente  de la RepGblica en todo lo 

concerniente al gobierno  de la ciudad, es decir mantendrí;? su posición  pura y 

netamente como el instrutmento por  medio  del  cual el Presidente gobernark el 

Distrito Federal. 

El DDF se constituyo  pues e!; un auténtico óryans de gobierno que  entre 

sus atribuciones coni6 con la facultad  para actuar en  ramas  administrativas de 

muy diversa  indole. 

En lo que respecta  a  la  actual Ley Brggnica del DDF, esta data de 1978 y 

es cuarta ley que el Congreso de la UniOn ha expedido  sobre el mismo objeto. 

Antes de ella  estuvieron la de 1928,  1941 y 1970 sucesivamente. 

La Ley Orsánica del D.F., es pues  el marco juridico  fundamental de  su 

administración pública,3x y otros aspectos.  También  contiene los principio  de la 

organización  vecinal y la participación  politica  de los ciudadanos. 3y 

Lo anterior ROS lleva  nuevamente a observar la diferencia de los estados 

de la repiiblica con  respecto al D.F., el cual seguía sin estar  representado  por un 



Congreso  local,  es  decir no contaba con diputados  propios, ya que los  que st? 

elegím eran estrictanwnte en el orden federal. 

E l  nuevo  orden  administrative del Distrito  Federal,  represent6 en un 

principio, una alternativa  del yobierncl fedsral  que, en fmciejn de las demandas de 

la poblacibn, conslr-!ti6 llevar a cabo cambios ~ I X  en prirnera instancia 

representxán su "esTuerzo" por dar sCjlucio~~es a las habitantes de la capital. 

En 1 0  que respecta a ¡os Consejos  Consultivos, hemos podidc observar 

que SIJ existencia c k !  Consejo Consultivo  significa  en un primer plano la apertura 

las caracteristicas d e  sus facultades ubicar¡ a la sociedad, en una posición qud la 

mantiene al margen de las decisiows politicas, ya que al final la  decisibn 

respecto  al tema que refiera  era  definida por ei presidente del Consejcl quien 

seguia siendo  designado y no electo por voto popular. 

Estzs condicioncs se modificarían  con el paso del tiempo, sin embargo la 

figura del Consejo Ccrlsultivo se mantendría hasta la dkcada  de los 80s. Con 

cuatro  leyes orgir?icas en su haber. el Consejo experimento  características 

distinta pero s i m p r e  sir) la facultad de injerir cieciscsriamente en las clnestiones 

politicas. como veremos a continuaci6n. 

Los Consejos Consultivos  se  establecieron  por  primera vez en la Ley 

Orgánica del Distrito y de 13s territorios  federales del 31 de octubre de 1928 



publicada  en  enero  de  1929. Su creación, desarrollo dos características 

importantes, la primera; corm sede  permanente para la consulta pública y la 

segwda como  un respaldo institucional que garantizaba la apertura  de las vías 

de conwnicación  entre gobierno y sociedad 

El  primer  reglamento  expedido el 23 de enero  de  1928  sintetizaba sus 

funciones  principales: iriiciativa, opinión y vigilancia, especificando que  cada aiío 

por mayoría de votos se elegiría UT: secretario encargado de llevar las actas y 

seria el Cnico remunerado  en  cada reunión con  una cantidad determinada por el 

SegGn la Ley, los consejos tenían derecho  a  proponer  reformas y medidas, 

ser oídos en los casos específicos, inspeccionar los servicios, denunciar las 

irregularidades y revisar la cuenta del DDF 

Durante mas de  cuarenta aAos el  Consejo Consultivo se integró y sesionó 

con regularidad. Sin embargo  su importancia ccn el  paso  del  tiempo parecía 

disminuir asi  como  su presencia ptiblica, esto debido  principalmente  a  que  el 

ciudadano  en cuestión no se sentía verdaderamente  involucrzdo  en dicho 

proceso de  elección  popuiar. 

Ei D.F., tendria en 1941 y durante la presidencia de Matwe1 ÁviZa 

Carnacho,  una  nueva L e y  Orgdnica del DDF que  reernplszaba  claro  esta  a la de 

1929. 

Esta ley fortalecia la presencia de la autoridad, reduciendo las funciones 

del Consejo casi  exclusivamente  a prestar su opinidn en asuntos referentes a 

obras y servicios pljblicos, se especifico claramente  que el Consejo  tendria 
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cjnicamente funcibrr “irlformativa y de opinirjn” y en ningún  caso ejecutiva y 

decisoria  y que funcionari3  por  comisiones  de  trabajo. 

En  realidad la actividad  la  actividad de las deiegaciones fue poca  porque  la 

propla Ley Orgánica ¡es fijaba  funciones  limitadas como la  de  presentar  iniciativas 

al jefe  del  departamento y vigilar los servicio  públicos  entre otros.”C’ 

Veremos mas adelante corno la sucesiva reducción de ias facultades del 

Consejo provocaria que este se volviera  inoperante  por  no cumplir con las 

exigencias  de Io que la sociedad  esperaba  csmo  6rganos  de  participación y 

canalizaci6n  de  demandas y obterrcibn de respilestas y resultados 6ptimos. 

Gurante treinta años el Distrito  Federal se regiria  por dicha ley y no 

presentaría  aiteraciim a l ~ t l n a  en cuar,‘rc. a  su forma de gobierno. En I971 al 

iniciarse el Gobierno  de  Luis  Echeverría, I r ;  ciudad contabca con una 3‘” hey 

Orgánica  de rrlucha trsscendencia por SLIS variadas irlnovaciones  en  materia 

política y administrativa.  Entre  las  mas  importantes se dividía al Distrito  Federal 

en 76 delegaciones y se desconcentraban”’ las actividades del gobierna; de la 

ciudad, multip!ic,aclos por  el  continuo  crecimiento tanta de  la  población COMO de 

12s áreas de asentimientos. 

Esta tercera  Ley  Orgánica  concebia al Consejo Consultivo como una 

inteyración  vecinal y si  bien  existía  aisladamente  ahora  encontraba  una vía de 

instituciorlalizacicjra abriendo los condljctos  para  establecer  relaciones de 



cctnunicación  con las auiorrdades,  objetivo  planteado  desde su creacijn, pero 

que  sin embargo no  habia  cumplido  las expectativas esperadas. 

La unidad  participativa ya no sería el gremio sing  el  propio  individuo, el 

ciudadano  que se avecinaba cor, otros en una demarcacih especifica,  de  esa 

manera podría  señalar la prcblematica de su cslle,  colonia,  delegación o la misma 

ciudad  con mayor detalle,  evaluar los planes y programas que la autoridad  ofrecía 

e  inciuso  participar activarmente en su solucidn.  Sin embargo, la capacidad  de 

tomar parte  activa  en  las  decisiones  finales, estaba aúrr lejrs de realizarse. 

La Ley Orgánica reg46 oiro cauce de injerencia pzra Ics gobernados, 

concretamente los órganos de  colabcración vecinai y ciudadana los cuales 

podían  formarse  en  cada  delegaci6n  bajo  la  figura de ccrnités de manzana 

(electos por voto popukr) mediante  convocatoria de las  zutoridades 

delegacionales y asociacicnes de  residentes  que se constituir5n  con los 

miembros de los comitltjrs de  manzana  que  existan  a io largo  de la delegacibn. 

Pero vayamos directamente  a  la relaciOn que  guarda lo anterior con 

nuestra cuestim del Consejo Consultivo. 

Pues bien, Ics presidentes  de  las  asociaciones dc residentes  integrarían 

una  junta de vecinos cuyo presidente  sería miembro del Consejo Consultivo, 

drgano supremo de  organización  vecinai. 

Los 16 presidentes de !as juntas  (uno  por cada delegación)  integrarían la 

instancia máxima que  seria  dicho Consejo Consultivo,  entre ellos se designaba un 

secretario.  encargado de la oficina  administrativa, y finalmente la presidencia  del 



Consejo se rnantenía en la persona  del propio regente qtrten tarvlbilitn podria 

disponer- de u n  representantes para encabezar las sesiones. 

En cuanto  a  las mesas directivas de las  juntas, estas seri’an elegidas 

libremente por 10s vecinos. Antes de /os ‘70s los gremios propcnian a sus 

candidatos  entre los cl~bles se hasia una  designzcl6n  oficial, despuks de los 70s  

I G S  vecinos van  a psrticiparr directamente  en IC?  eleccibn  de sus rq)r-esentantes a 

exepción - nuevamente -_ del dirigente rn5xirno que aur~ seguia siendo notxbrado 

por el regside. De cualquier forma segljía hablándose del Consejo  Consultivo 

corno iirgano decorativo del DDF, pues aunque la fcrma de designar a sus 

integrantes  variaba, la cabeza obedeeia al procedimiento de d6cadas atrhs, es 

decir, por desigr;aclón 

modificzciones  en 1983 sin embargo en su mayoría la anterior es !a que seguiría 

vigente,  en ella se  tipifica la existencia de los di.ganos  de  colabcr-acibn  vecinal y 

ciudadana  que ya hemos ccrnen-r’ado en paginas  anteriores,  dende eÍ art. 45 se 

refiere a este cuerpo de colabo:acicjn denominado  “manzana” corno la unidad 

farmada por un comité de ciudadanos que desigrlarian en forma directa al jefe de 

manzana. Posteriorrnerrte los comités de nlanzana  integrarían a las asociaciones 

de residentes y estos a su vez integrarían  una  junta  vecinal  eligiendo  también a 

su  directiva,  constituyéndose 16 juntas  que a su vez integraran  el Consejo 

Consultivo en er Distrito Federal,  procedimiento  que ya hemos cornentado 

anteriormente Lo que aqui se hace importante  mencionar es que la estructura 

seguÍa siendo  jerárquica y sin facl;ltati ejecu:iva. 
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La  jerarquía vecinal qlmedaria como sigae: 

Asociaci6n de Residentes J 
d"" Jefe de Manzana 

De  entre las atribuciones y obligaciones mínimas  de las juntas  destacaron : 

. proponer al delegado  medidas  para rnejcrar IQS servicios, informar  de  problemas 

administrativos y opinar sobre zs~mtos de inter& social. 

ha petmanencia de k designación y no  de la elección del presidente  de la 

junta, llevo a que en 1980 se diera una  renovaci6n  de los 6rgar;os de colaboracih 

vecinal, de tal forma que se permitió que u17 vecino fuera  elects para el cargo 

máximo del ~ o n s e j o ~ ~ .  

Era de esperarse  que 3 ante la posibilidad de  que la sociedad civil tuviera 

en su totalidad los instrumentos para  encargarse por si misma  de  su propia 

participaci6r,, miles  de  ciudadanos modificaron sus posiciones  de indiferencia 

respecto a  su  participación. 

Entonces  destaca  aqui, la diferencia entre el Consejo Consultivo creado 

hacia 1928 y el que se tenia para los años 80s. Aquel  carecia  de vinculo 

domiciliario y de falta de identificación con las comunidades  avecindadas. El 



actual  apoyaba  su representatividad en nliies de Comités de  Manzana,  de los 

cuales en estructura pirarnidal, surgieron las 2 052 Pmxiaciones de  Residentes  de 

colonias, barrios?, pueblos y ur;idades habitacionales, que, a  su vez dieron origen a 

las I 6  juntzs  de  vecincs, cuyos presidentes integrarían el  Consejo  Ccnsultivo de 

la Ciudad de li?éxSco. 

Sin embargo,  para que el Consejo ConsuEtivo z!canzara sus objetivos, era 

absolutamente  necesario  qde  se le otorgaran facultades ejecutivas,  además de 

las de  consulta y opinion. 

Una  primera  ccnclusión  nos lleva a pensar  que las atribuciones que  ma-ca 

la ley para la Gryanizacibn vecinal, est&n  encaminadas  no solo a irnplementar 

espacios  para la participación,  sin^ tamtsikn, a la construccidn de v k s  

institucionales que faciliten el proceso  de  comunicación  entre los ciudadanos y las 

autoridades. 

A primera vista pareciera que el mecanismo  es  optimo sin embargo el gran 

problema  que  hzsta  ayui se  observa  que el Estado sigue manteniendo la tutela, 

en el serlticio de que  éste  puede c no aceptar las propuestas vecinales s e g h  las 

considere  convenientes. A Io anterior se  suman  algunas limitaciones en lo que se 

refiere a  la  eficiencia del Consejo  como  son; la falta de infraestructura para 

desarrollar las actividades que  marca la Ley Orgánica, asi corno la falta de 

presupuesto que se torna er, un obstáculo para garantizar el futuro saludable no 

solo de esta organización sino de cualquiera otra. 



i a  Segunda conclusión que  extraemos  de Io anterior es  que  aunque la 

evoluci6n global de la participacibn ciudadana es muy positiva en  cuanto a su 

incremento cualitativo como cuantitativo falta sin embargo  mucho  camino por 

recorrer, pues la sociedad no tiene autoridad ejecutiva por lo cual  no  tiene 

capacidad  para vetar ninguna acción determinada. Es decir, como lo marca Luis 

Reygadas y Mbnica Toussaint, existe una  gran contradicción entre la estructura 

jurídico - política del Distrito Federal y la realidad social que vive la entidad.43 

Conlo ya mencionarnos,  desde  que el gobierno del D.F., se  encontr6 a 

cargo  del Presidente de la República, éste Io ejerció pcr  conducto del  Jefe  del 

Departamwto  del Distrito Federal  (DDF).  Tanto  el  jefe  del  DDF,  como los 

secretarios generales y demás serv'idores pirblicos de alta jerarquía,  fueron 

designados por el  jefe  del ejecutivo. Despuks  el titular del  DDF, previo acuerdo 

con el Presidente de la República tenía la facultad de  nombrar a los delegados y 

subdelegados. 

Sin embargo y a diferencia de los estados de la república, el D.F., 

cantinuaba  con su categoria de excepcibn, al no estar representado por un 

Congreso Local, es decir que  no  tenia  diputados  propics ya que los que  se 

43 Reygadas, Luis y Tonssaint, Mónica.  "Conflictividad  social y lwis!acihn electoral", en Revista de Estudios 
Sociol6gicos, El Colegio de Mexico. ?io. 16, enero - abril 198s pp.39 
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eleyiaru eran estrictamente en  e! orden f e d e d  y  carecian deÍ derecho  a elegir al 

gobernador,  ni a ius presidentes municipales. 

En el mejor  de los casas y con ia irdrocluccicin de la figura de 

“representaciirn  proprjrcionzi” (ocurrida gracias ij la t-eforrna de 1977 conocida 

ccmo la LOPPE) para la eleccibn de 1982  los ciudadanos del D.F., pudieran elegir 

20 diputados  de R.P.. adernis de 40 de Mayoria Relativa. El D.F., cgnformo  en 

ese  entonces el 72% del padrcin de la primera circunscripci6n donde estaba 

integrada, 10 c u a ~  fue el factcr principsi que provocb el 

Pero  comencemos  desde e1 principio. La reforma  de 1977 IW se da en 

condiciones favorables, sino por el contrario es resl;ilado de las exigencias  de la 

sociedad. Los sucesos ocurridos en la d6cai;a de los sesenta y entire ellos c;l 

desatacado movirnienlo est:~!iantil de 1968 habiarl  generado  para principios de la 

decada de 10s setenta un ambiente  de  descontento popular, el  cual lejos de 

expresarse en las urnas, se manifest6  en  movimientos  sociales  independientes 

e incluso hasta en el surgimiento de grupos guerrilleros 

La industrializaci6n del país, había creado nuevos  grupos sociales que  no 

encontraban  canales  de expresirjn fuera de los partidos politicos registrados, y 

por otra parte la sociedad  había asistido a  una elección presidencial,  donde  cobro 

vida la famosa candidatura solitariz del candidato  del  partido  oficial a la 

presidencia, esto en e! año de 1976. 

Y ciaro no podernos dejar de rneccionar la crisis mundial del sistema 

capitalista que agudizaba las contradicciones sociales sobre todo en los países 
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subdesarrollados. Todos estos acontecimientos hicieron evidente la necesidad 

de una  reforma política profunda.  En  esas condiciones, el gobierno de  López 

Portillo dio paso  a  una reforma electoral a partir de la modificación  de  algunos 

articulas constitucionales y la institucihn de la Ley  Federal  de  Instituciones y 

Procedimientos Electoraies (LOPPE). 

Y así, en 1977 se inicio un  nuevo y profmdo proceso de reforma  política 

que reviso en lo general, la dinámica  que  había  seguido  el país en los citimos 20 

años. Esta  reforma  obedeció  a  necesidades internas de  adaptación  del  sistema 

político a las condiciones  econ6micas  que particularmente desde 1970 habian 

comenzado  a sufrir modificaciones. 

Las cuestiones  más importantes de dicha reforma se plasmaron  primero  en 

la Constitución y después  en la Ley de  Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales cumpliendo así con  el  aspecto reglamentario. 

Dentro de los candias más imporiantes de dicha reforma  destacaron  entre 

otras,  dos  modalidades: 

La  modalidad  para el registro de organizaciones  políticas  que  podían ser 

desde  entonces y hasta la fecha  de  dos tipos, partidos politicos y asociaciones 

politicas  también nacionales. Así como la creacibn de la figura del registro 

condicionado  al resultado de las elecciones, Io cual se  traduciria  prácticamente 

en  el ingreso de nuevos partidos al campo electoral. 

La otra modalidad introducida en la LOPPE  fue la reforma  de 

representación política, concretamente a la Cámara  de  Diputados  Federal,  dando 



origen a los diputados  de  Representación Proporcional los cuales se ekgirian  en 

circunscripciones plurinominales y no  podían ser mas de 1 0 ~ 1 ~ ~  abriendo  con ello 

mayores  posibilidades a los partidos de oposicibn de tener diputados en Ea 

cárnara. Se  incremento asi el numero de curúles, de 300 a 480 diputados  debido 

a los 100 diputaciones de R.P que algunos gustaron  llamar “prernio de 

consolaci6n”. 

Cabe  mencionar  qae para ía elección de diputados  de 1979 (primera 

despu6s de la reforma electoral) el D.F., se dividió en 40 distritos uninorninales, 

forr“1aado &te  parte de la tercera circunscripci6n plurincrninzi. En 1982 paso  a 

formar  parte de la I r a  circunsct-ipcidn plurinorninaf y en 1985 fue una  de las tres 

que formaron la lra circunscripcibn piurinotxinal  de las cinco en las que  se dividi6 

el pais. 

Estas reformas tuvieron sin duda, importantes repercusiones,  baste decir 

que con la presencia  de  nuevos actores, las elecciones cobraron  mayor 

trascendencia, los debsvtes en la cámara de diputados adquirieron mayor  interés, 

disminuyo el abstencionismo se incorpararon a la practica electoral partidos 

politicos  antes  marginados. 46 

Obviamente &e Consejo Consultivo es muy distinto por su  composición e 

Integracibn del  permitido por la  ley Orgánica  de  1941,  formado  entonces por 

representantes  de los llamados  grupos  de  presión. 
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En lo que se refiere  exclusivamente  a la cuesti6n  de  participación 

ciudadana  en  el D.F., la reforma introdtrjo la  figura  del  referkndum y la  iniciativa 

popular que se contemplaron  el  art. 73 de la Constitución  pero que 

desgraciadamente no quedaron  reglamentadas. Así mismo se  dio  vigencia 

practica a la constitución  del Consejo Consultivo, como órgano  de  colaboraci6n 

vecinal y ciudadano  que  se  coordina  con e¡ Jefe del DDF dei  cual  depende. 

Tanto  el  referéndum  (convalidación  de los medios  legislativos  a través de 

la consllita  directa a los ciudadanos) corno la iniciativa  popular  (derecho  de  iniciar 

leyes y reglamentos  por los ciudadanos) de convertirse en  una verdadera 

tradición  política  a la que  los  ciudadanos  apelen  realmente  como un derecho, 

podrán  compensar  en  buena  medida  las  restricciones en el ejercicio  de los 

derechos  democr&ticos  que  la  Constitución  puso para equilibrar  el sisterna 

federzi. 

Sin  embargo  aunque lo anterior  significó un gran  avance  no  podemos dejar 

de observar que la  organización y Funcicnarniento de  estas  instancias de 

participación  ciudadana se reducen  a los niveles  consultivos y de  opinión 

persistiendo  la  decisión  del  delegado, de lo que se desprende  que la 

representación  política en  el D.F., sea muy restringida con  respecto  al resto del 

país 

Lo que  se  puede extraer del  análisis  de esta reforma  es  la  destacada 

importancia  que el aspecto  electoral  reflejo en ella y que  obviamente  favorece  a 

la participación  ciudadana en su aspecto meramente electoral. No es desconocido 

que  el  Distrito  Federal es la sede no solo de los poderes  de la Unión sino 



talnblén de todos 10s partldos politicos y asociaciones naciot -~al ,~~,  quienes ven en 

esta cnudad un campo potcm5al para ganar terreno en e1 ámbito electoral, que 

ciespuks! se traduce en poder político. motivo por el cual  racibieron con 

satis.faccicin los avances  conseguidos. 

Sin embargo, no podemos  dejsr d e  cuestionar;  dónde quedo la exigencia 

real que concierne ai D.F., la cueslijn de la elección  directa de sus 

represeritantes y la e.specificidad de su  posición  jurídico - politica dentro  de la 

federscick. 

Después de la reforma,  riada  se había avmzado en ello y la poblacibr; 

h d m  de conformarse car1 la idea d e  que esta reforma, era sclo el principio para 

en un futuro ccnseguir io que se deseaba. 

La campaha electoral de '1982, fue e¡ nzonento propicir, para qu? surgiera 

nuevamente la discusión,  sobre  todo en el sentido de  impulsar la participacidn 

ciudadana y devolver así los capitalinos  su derecho constitucional 6'2 ser sujeto 

actitio y ciecisiko en los actos de gobierno. 

EE régimen planteó,  aparentemente, w a  promesa de dernocratizacirjn 

integral y garantrzó la continuidad de la política  de  organizaci6n  vertical, 

exclusivamente  consultiva,  colaboracionista y de control a traves de las 

Asociaciones de  Residentes. 
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Paralelamente,  se  itnpuisaron  las  consultas  populares  a travks de foros 

expresamente creados  para  aparentar  una  apertura  democrática  pero  que  en 

realidad no dejaban  de ser meros trámites  para  obtener  conclusiones  previamente 

determinadas y legitimadoras  del  proyecto  oficial 

En el  sexenio  de  Miguel  de  la Madrid las elecciones ya habían  adquirido 

una  nueva cannotacicjn. El impacto de la crisis  habia  generado  gran  descontento 

popular, el  cual  no  había  podido  expresarse a travcis de  las vias tradicionales  de 

las organizaciones  sociales. 

El sismo del 19 de  septiembre de 1985 puso 21 descubierto  la  incapacidad 

de direcci6n  del  gobierno  de  la  ciudad,  la  ausencia  de  fluidez  administrativa y de 

capacidad  gubernamental  ante  situzciones  limite 6, extrernzs,  al  tiempo  que 

evidencio  la  inexistencia  de  estructuras  de  real  participación  ciudadana. 

La desorganizaci6n  que  marco  durante ios primeros  días  la  presencia 

estatai,  el  desorden  manifiesto  de  las  delegzciones  políticas  y la debilidad  de la 

mayoría de los partidos  políticos, cor-,trastaron con la participacicjn activa de los 

ciudadanos,  que  incluso, los medics  de comunicacicjn no  se  cansaron  en  resaltar. 

Incluso,  autores COMO Jacqueline  Peschard considerar-on que los sismos 

fueron  reactivadores de los movimientos  urbanos 41 lo que se pudo  observar  en 

los años siguientes,  con  el  surgimiento  de un gran  número  de  organizaciones  de 

indole  social. 

4 7 Peschard. J:lcqucline "La reforma política  del Distrito Federal" en Leonardo Valdds (coordinador). 
Elecciones P;trtidos Políticos en México, U A " 1  1995 242-248 



El vo:o se  convirtió,  en  uno  de los escasos medios  para la población 

manifestara sus molestias  e  inconformidades  con  respecto  a la política 

económica  que  tan  ciristicamente los afectaba, lo cual  se  observo concretarrrente 

en las bajas y perdidas  del  poder acíquisitivo, por mencionar  alguno. 

Este ambiente. inevitablemente  se  trasladaría al contexto  político, y se 

refiejo  básicamente  en el incremento de la votacibn a favor  del PAN, partido de 

oposición  creado  una  década  después  que el partido  oficial y que amp!ios 

sectores  de  poblaci6n  identificaban como antigobiemista. 

En ocasiones  esto  llevo a que la población  protestara  reclamando  el 

triunfo  de la oposición. Un ejemplo claro de ello fue sin duda  el  conflicto electoral 

de Chihuahua en 1986 que  indignó  a  la  opinibn pijblica y generalizo en la 

poblaci6n una pugna que exigía  el  respeto al voto y sobre  todo de aquél voto 

otorgado  al  partido  opositor 

Nuevamente  era  evidente la necesidad  de  una  nueva  reforma, que si bien 

no se hizo esperar y en  noviembre  de 1986 el  Presidente Migdel de la  Madrid, 

envió  al  Congreso  de la Union  tina  iniciativa  de reforma a  la Constrtución y una 

propuesta de sustitucibn  de la LOPPE  por un Código  Federal  Electoral. 

Los puntos  relevantes  de  esta  reforma  fueron: 

0 Se incremento el número de diputados de 400 a 500, introduciendo  cien 

nuevos  diputados  de  Representación  Proporcional  quedando 300 de M.R y 200 

de R.P 

e Se creo  el  Tribunal  de lo Contencioso  Electoral 

0 Se suprime la posibilidad  de  obtener  registro  condicionado 

I 
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Durarde este  periodo,  había  resurgido  con más fuerza  la  demanda  de la 

población  hacia  la  apertura  política,  que  permitiera  la  elecci6n  del  gobierno  de la 

ciudad y de las  autoridades  delegacionales,  el  establecimiento  de un congreso 

La  necesidad  de  la  participación  de la sociedad  en las organismos  de 

gobierno era evidente y entre los partidos  de  oposición  destacaron  varias 

propuestas,  ccmo  la  del  PAN q:je proponia crear un congreso local, la del PST 

que queria  convertir a las delegaciones  en  municipios, la del Pii/lT para  corlstituir 

el Estado de AnGhuac o como /a del PKI que presentG una  diversidad  de 

opiniones  encontradas,  entre otras. 4s 

Este  ampiio  debate  culmin6  con  la  iniciativa  presidencial de  creación  de la 

Asamblea de Representantes  del  Distrito  Federal, conm órgano de 

representación  ciudadana  integrada  por 40 diputados de  mayoria y 26 de 

representación  proporcional  electos  cada  tres  afios@  para lo cual toda la  entidad 

se consideraba como una  sola  circunscripción  plurinominal. Los representantes 

serian  electos  cada  tres  años,  de manera simultánea  a los diputados  federales, y 

cumplirían COR los mismos  requisitos  exigidos  para  estos. 

Pese  a los logros  que lo anterior  pudiese  significar, la reforma  al  art. 73 en 

su fracción VI, dispuso  la  facultad  del  Congreso de la Unión  para  legislar  en lo 
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relativo al D.F. La reforma  mantuvo intacto el prirlcipio de  que el gobierno de la 

entidad debía estar a cargo del Presidente de la Repilblica, quien Io ejerceria por 

medio  del jefe del  Departamento del D.F. y de sus Delegados,  a  quienes 

nombraba y rernovia ~i~renwnte.50 Motivo por el cual, si se hiciera un balance 

observaríamos,  que los logros quedaban n?uy por debajo  de lo que  se  que 

deseaba alcanzar. 

En io que  se refiere a la parte  de participación ciudadana y c m  el fin de 

retcmar la demanda  de la sociedad capitalina, el gobierr;o elaboro dos 

disposiciones, el referkndum y la iniciativa popular. Sin embargo dichas  reformas 

fueron tan timidas que no cumplieron  con  el objetivo deseado. 

Por una parte el referkndurn se realizaria solo cuando el estado Io 

considerara conveniente y nunca sobre  aspectos fiscales o del gobierno de la 

capita!. Y en lo que respecta a la iniciativa popular, hubo  de enfren,tar una serie de 

obst5cubs y condicionamientos  que la hicieron en los hechos impracticable.” 

E ~ I  la practica, no podia hab& iniciativa sobre  impuestos ni scbre el 

gobierno del Distrito Federal p para los casos en  que si era posible impulsarla se 

requerian 100 000 firmas de habitantes capitalinos (5 OQQ por cada delegacihn) 

con dirección y nOmero de credencia! de elector. 

Mirn cuando los requisitos fueran cubiertos la  it-,iciativa podía ser rechazada 

por el Presidente o las C6rnaras que tenían la decisión final. 
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Otra  alternativa que intento dar una  respuesta  a  las demandas ya 

des'critas, se expresó  en el irnpulso que se did a los organisrrms de 

representación  ciudadana o de colaboración  vecinal,  como  son los Comités de 

manzana, las Juntas de vecinos, las Asociaciones  de  Residentes y el Consejo 

Consultivo. 

La  estructura de dichas instancias, como ya se ha mencionado era 

meramente  piramidal, de tal suerte  que la  ljnica votación  universal,  direcia y 

secreta  es  la  elección del comité de manzana y su respectivo jefe. 

Si bien,  esta reforma obtuvo logros importantes para  el Distrito  Federal 

destacando  entre  ellos ; la  creación de la  Asamblea de Representantes que 

aunque con facultades  limitadas,  es  sin  duda un pzso adelante en la  retribución 

de los derechos  ciudadanos  que  corresponden  a la población. 

No  obstante, es muy claro que esta  reforma  mantiene un hilo de 

continuidad  con  la  anterior que obedece  en un principio  a los objetivos  del partido 

oficial  de no perder el poder en el D.F., pero que sin  embargo, se vio' en la 

necesidad  de  ceder  ante la situación  eminente  de  descontento  general. Ello para 

evitar otro  tipo  de  procederes  que  pusieran en entredicho  la  legitimidad  del 

gobierno. 



4. LOS LOGROS OBTENIDOS 

4.1 LA ASAMBLEA EN EL DISTRITO FEDERAL 

A pesar  de  que es resultado de una  iniciativa  presidencial, no podemos 

hablar  de  que I s :  creaci6n  de Asamblea de Representantes  del  Distrito  Federal 

se  deba  única y excbivarnente a la reforma que le  da vida. Ya hemos  apuntado, 

corno las  consiantes  demandas de la sociedad  capitalina y de los partidos 

políticos y las asocia;;iorles existsntes, genercj al gobierno una  presi6n  que  con  el 

paso  de los arlos se transfornió err un mzlestar  que  hacia  evidente  ia  necesidad 

de un cambio  “renzvarse o morir’’. 

La existencia de los órganos  desconcentrados  como  instrumentos del 

gobierno  que no satisfacían  las  necesidades de la población,  asÍ como el 

evidente  desgaste  del sistema político,  evidencio  la  necesidad  de  devolver  a la 

poblaci6n  aunque  fuera en parte los derechos  que !e habían sido  arrebatados 

hacia  d6cadas  at&. 

Efectivamente  con la reforma d e  1986, se estableci6  formalmente la 

creación  de  la  Aszmblea  en el Distrito  Federal, órgano que pretendicj fungir como 

un Congreso Local en la  ciudad  a la vez que  buscaba (en el  supuesto  objetivo  del 

gobierno) incrementar la participacibn de los habitantes y hacer  del  conocimiento 

de las autoridades los problemas  que se refieren a la organización y a la 
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administración de la  capital. La primera  Asamblea  se  integraría  con 40 

representan?es  de mayoría relativa y 26 de representacih proporcional. 

Entre sus facultades  se  establecieron  las  siguientes.'? 

Capacidad  para  dictar  reglamentos  de  política y buen  gobierno 

Proponer  la  atenci6n de prcJbler;;as prioritarios  en  el  presupuesto  de  egresos 

del D.F. 

Recibir y examinar infcrrnes trirreslrales sobre  ejecución y cumplimiento  de 

los presupuestos 

Participar  en 12 revisión  de Is cuenta pisblica 

Citar a los funcionarios  para  que  informaran  sobre el desarrollo  de los servicios 

públicos y la  ejecución  de obras 

Aprobar los nombramientos  del  Tribunal  Superior de Justicia  del D.F. 

Sin  embargo y pese a lo anterior, se conservo  que el Congreso de la 

Unión  mantendría la facultad  de  legislar  sobre  todo  asunto  relacionado  con la 

capitzl,  confirmando  de esa forma que el gobierno  perrnanecia c7 cargo  del 

I ejecutivc. 

Como podemos  observar,  las  funciones  de  esta  Asamblea  se  restringen 

básicamente a la Asesoría y  a la Gestión, a la  par  que  tiene  atribuciones 

meramente  reglamentarias y no legislativas. 
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En  suma  una  vez I-nhs quedo sin ser- resuelta la demanda de los ciudadanos 

del D.F., a elegir a sus autoridades IGcalcs, permaneciendo  marginados d e  los 

procesos de decisicjn política en la entidad. 

Para  reglamentar estos aspectss, ei Presidente erlvío al Legislativo una 

iniciativa para adicionar an libro noveno al Código Federal  Electoral, este libro 

aprobado en 1987, en l o  fundamental  adapta los principios bisicos que contiene 

el CBdigo a la elecciQn  de la Asamblea, un aspecto interesante de esta  adaptacibn 

es el correspondiente 2 ia formulación del “candado de gobarnsbilidad”. 

Este  en  esencia establecía que e¡ p a l t i d ~  que obtuviera más constancias 

de  mayoria y un 313% minimo de la votacibn e11 el Distrito Federal le serían 

asignados  el  r-imero de asarr‘lbleistas que fueran necesarios  para  que el partido 

obtuviera la mayoria absoluta en la ksamblea, además  tenia  derecho a un 

representante adiciana! pcrr cada cuatro puntos porcentuales cuando  su votacibn 

excediera al 30Y0. Todo esto aplicando eí criterio de que  no  podría  tener m& de 

43 representantes, 10 C L I ~ !  significaba i n  65.2% de la Asamblea.  Con IO anterior la 

ARDF adopta la misma ciiusu!a de gobernabilidad disefiada en prirrwa instancia 

para la C2nm-a de Diputados. 53 

La elección se realizo y ia primera Asamblea  fue elegida en 198854 inmersa 

en  un  ambiente  politico  y social de  gran inestabilidad e incertidurnbre, sobre todo 



si recordamos  que  para  ese  entonces  en  el  Distrito  Federal ya se observa  una 

pluralidad  de  opciones  partidarias, así como una  creciente  competitividad  de 

partidos de  oposición. 

No obstante,  la Asamblea se conformo con una  indiscutible 

sobrerr-epresentación  del PRI quien  en  función de la  votación  que  obtuvo(26% 

de votos) y gracias  a la clriusda de  gobernabilidad  logro  dicho  resultado. 

Mientras  eso  sucedida,  las  pugnas por seguir adelante  con la reforma 

política no cesaban  y el hecho de que el czndidato del PRI a la presidencia, 

hubiese  perdido  la  votación en el caso del D.F. acelero la demanda de la reforma 

política  capitalina. 

No pasaría  mucho tiempo antes de que volviese al plano político de 

discusi6n la reforma  del D.F., como vererncs a continuación. 



4.2 LAS REFORMAS DE 1993 - '1994 Y LOS CONSEJOS CIUDADANOS 

Como ya se  indico,  el  tema  de  la reforma del D.F., no  se hizo esperar y en 

cuanto  hubo  posibilidad fue traído  nuevamente al debate, 

Tras  haber  sucedido  la  segunda  elección d e  la Asamblea en 1991 

nuevatnente  con  una  victoria  priísta que srrasó  con los votos  capitalinos, las 

opiniones  encontradas  comenzaron  a  manifestarse. Ya que en los resultados de 

la elección desarrollo  claramente  una grzn recuperación  del  PRI, ya que  gand 

todos los diputados  de  mayoría  relativa  de los 40 distritos  en juego, 

representando el 46.3 de los sufragios  capitalinos, a diferencia de  1988 en que 

representó  el 27.6% y donde perdió  15  distritos  en manos de la opesición. 55 

Algunos  autores  atribuyeron  dicho  resultado  a  una  alteración en el  padrón 

electoral  del  Cistrito  Federal, en  funcibn de  la  comparación  con el de la elección 

próxima  anterior y el censo  de  pobiaci6n  eiaborado un  a?% an?zs. 

Pasa diciembre de 1992 ¡os asarnbleístas quicces  seguian 

manifestándose  en  favor  de  la  reforma,  convocarían  a un  plebiscito  ciudadano a 
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celebrarse  marzo  de  1993,  a  fin  de  conocer  la  opinión de los ciudadanos 

respecto si debía  crearse un Congreso de  Diputados  Local, así como el  estado 

32  en  lugar  del D.F., que como ya hemos  mencionado  han sido punto  claves de 
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Con  todo  el  entusiasmo  que  este ejercicio político represento,  en cuestión 

de cifras los resultados fueron desafortunados,  pues solo asistieron a las urnas 

331 180 personas  es decir el 6.8% del padrbn electoral. Hay  quienes  pudiesen 

opinar que ello significcj un gran  fracaso, sin embargo las opiniones son diversas y 

tambibn hay quienes considerar el ejercicio un éxito por el solo hecho  de  que  el 

Harnado se  presentó COMO iniciativa de la sociedad civil, como es el  caso de 

Jacqueline  Peschard. 

Con  todo y ello, no  fue hasta 1993 con la reforma  politica  basada  en 

iniciativas del  presidente Carios Salinas, que se expreso como principal objetivo 

el  incrementar los grados de representación ciudadana  en  brganos  de  gobierno 

del Distrito Federal. 

Esta reforrrla al texto constitucional, se caracteriz6 por tener modificaciones 

relevantes  en io que respecta al  marco  normativo de la organizacibn del  gobierno 

local y de la elección  de  sus autoridades, ademis de detallar aspectos relativos al 

D.F. en EI articulo 122 de la canstitucion Mexicana. 

De  esta  reforma destaco  básicamente: 

0 La  expedición  del Estatuto de Gobierno  del Distrito Federal, el cual se dejo a 

cargo del  Congreso  de la Unión. 

La  designación  del titular de la Secretaria General de Protección y Vialidad por 

parte  del Presidente de ¡a República, al  tiempo  que el Jefe de! Distrito Federal 

nombraría  al titular de la Procuraduría General  de Justicia. 
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O Se  establece  que el Jefe deí D.F. se r i  nombrado por el pr@sider?te de la 

repljblica, errtre los integrantes e la Asamblea  que  pertenezcan al partido 

mayoritario, o de los diputados federales o de los senadores del Distrito 

Federal. 

e Se  arnplian las facultades de ia ARDF para incluir la aprobacibn c k l  

presupuesto de egresos, revisar la cuenta pública , legislar en u n  conjunto de 

materias  propias del ámbito local y la participacibn en ia ratificación del Jefe de 

Gobierno de DBF. 

0 La creacidn  de los Consejos  Ciudadanos  con la par-ticipacibn de los partidos; 

politicos, a Zravbs de procesos  de elección directa y que se instaiarin  en 1995. 

Figura que es decretada en octubre de 1993 e insertaada er, el art. 122 

constitucional  fraccibn S inciso P 6  

Con lo anterior, se establecia  un  mecanismo indirecto para la Elección del 

jefe de gobierno capitalino y se dotaba  a la AKDF de  mayores  facultades  para 

incidir en  ei  gobierno  de la ciudad. Sin embargo, lejos del objetivo apreso que 

esta reforma  tenia,  podernos  observar  que  mas  bien  parece  el ultimo inten.to por 

mantener  la vieja fórmula  de  un  gobierno capitalino, definido en funcibn de la 

lógica del  poder  federal. 

La figura de los Consejos  Ciudadanos  suryi6 COITO mn cjrgano 

representativo que para variar, no tenia caricter de autoridad,  pero  que sin 

embargo akari6 espacios para que los ciudadanos  pudieran consultar y trabajar en 

colaboracibn  con las autoridades sin ser parte del gobierno. 

__ ___ 
55 Vease, Constilucibn  Poiítica de los Estados LJnidos Mexicanos 
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Ya para 1994, el Distrito  Federal volvió a ser parte  medular  del  proceso de 

reforma política y aunque se inscrlbió en un  plan^ federal ia cuestibn  del D.F. 

guarda  una dirnensih propia. 

Las elecciones  presidenciales  de  ese  año,  fueron ¡as primeras  de  toda la 

historia  que  dieron orI5;en a la  conformación de un gobierno  con  legitimidad 

democrática, ello respaidado  con fa alta  afluencia  que  las Lmas experimentaron 

por parte  de los ciudadanes” . 

Sin embargo no todo fue  perfecto, el dramático  resurgimiento  de ia crisis 

económica,  pocas  semanas despu6.s a la torria de posesiQn del  presidente  Zedilio, 

hecho por la borda Io que aperentemente SE había  ganado, fue entonces  cuando 

el gobierno vislurribro que realizar  la  eleccidn para consejos ciudadancis (fijada 

anteriormente en el Estatuto  de  Gobierno  del  Distrito  Federal)  se  presentaba 

COMO una  amenaza  para el  psrtido  en  el  poder, esto qaiere  decir  que,  en las 

condiciones en que el pais se  encontraba  era muy f&il que  ante  una  eiecci6n se 

manifestara  grandes y definitivas  pérdidas  no sólo de votos sino  de  poder. 

Lo que si es importarite  destacar de este  ccntexto, es que  el PRI en vista 

del  panorama  que  se  presentaba y los riesgos  posibles, elabort, una  propuesta 

que  consistía  bgsicamente  en  aplazar la elección  de  consejeros  hasta los 

comiciCjs de 1997, a  cambio  ofrecía  la  elección  directa  del  jefe  de  gobierno,!  a lo 

que  la  oposición  se  negó  rotundamente,  pero  que  sin  embargo  seria  el  embrión 

57 La historia había reflejdo I n  csistencia  de  una  ciudadanía  pasiva y hasta cierto  punto  indiferente, que se 
1cfle.jaba en los altos grados de abstencionismo. Por ello es  necesario  destacar la importancia de este proceso 
clectoral que manifcstó LIH alto grado de participxión qnc en nimcros equivalio al  7 8 %  de  pxticipacibn, 
con respecto a1 padron e!ectoral. 



para lograr que en lo sucesivo la designacihn  del  jefe  de  gobierno  fuera  de 

manera directa 

La  reglamentación  se  hacia cada vez mas necesaria, no bastaba con crear 

espacics  para  la participaciGn, sino mas bier: se requeria que ellos fuesen 

reglarrlentados  para su optima puesta en practica. Ello llevó a que  en el mes de 

julio de ese afío, el  Congreso  de la Unión  aprobara el Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal, el  cual  aprobó forrrrainm- te la elección  de consejeros 

ciudadanos,  que  tendría lugar en 1995. 

Tarnbikn en ese aAo se aprobG  !a Ley de Participación la cual  se  constituyo, ccmo 

el sistema eiectoral  (marco  jurídico) a partir del cual  tendrían  lugar las elecciones 

populares del 12 de nclviembre. La  legislación  enfreilto problemas desde un 

principio,  pues  fue  cuestionada tanto por los partidas  politicos COMO por 60s 

comitks  delegacionales  Ciudadana.5x 

Finalmente, la elección  de los consejeros  ciudadanos se llevo a cabo, 

considerándose comr, un logro tangible de la sociedad,  sin  embargo toda ella 

estuvo  rodeada de un ambiente de fuertes  controversias  políticas y quizá por 

ello, la población  capitalina  no  manifestó  una  ampiia  participaciim, lo cual venta 

a contraponerse  enormemente  con  la  participaci6n en  la  eleccibn presidencial 

sucedida  tan  solo un aií0 antes. A decir verdad ia población  no  manifestó  siquiera 

un amplio interés por la elección de consejeros  ciudadanos. 
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Para  el  desempeño  de sus funciones, los Consejos de  Ciudadanos 

sesior;arían er7 pleno para conocer y aprobar los planes operativos del gobierno 

de los delegados,  en  cuanto  a  problemas  del uso de  suelo,  seguridad pljblica y 

protección  civil,  agua  potable y equiparniento urbano,  entre  otros. 

Los consejeros  según la Ley de  Participaci6n  Ciuaadana, tenian  derechcs 

y obligaciones.  Recibirían  una  ccmpensacibn  por asistir a las  sesiones  ordinarias 

en sus respectivos consejos; deberian  participar en los trabejos, presentar 

propuestas y sobre  todo  servir como enlaces  entre  autoridades y ciudadanas a 

quienes  debían  infcrmar de su sctuaci6n  mediante  audiencias  vecinales. 

Sin ernbargo y coino  de costumbre, hubo  cuestiones  elementales g ur- 7 se 

dejaron  de  lade, cano Fue la existerlcia de un acuerdo  sobre  el m6tado para 

elegir  a los consejeros  ciudadanos. 

No hay que  olvidar, s h  embargo,  que  todo  el  proceso  que  envoivirj a 

dichas elecciones fue muy controvertido.  Para el proceso  eiectoral se estableció 

que los candidatos debian ser propuestos  por  ciudadanos,  independientemente 

de los partidcs  políticos.  De  acuerdo  con la Ley de  Participación  Ciudadana, los 

partidos solo podían  participar  en  la  organización  de  proceso, por lo cual 

quedaban  inhabilitados  para  presentar  candidatos.  De  hecho, &te fue el  origen 

de  la  problemática  que  llevo  a la oposición  a  plantear  dicha Ley COMO 

inconstitucional y a desbordar  una  serie  de  controversias qae reclamaron  tiempo 

y sobre  todo  muchas  discusiones. 

No obstante los ccnflictos  ocurridos, la jornada  electoral  inició,  según los 

medios de informaciffn,  con un relativo optimismo el cual  comenzó  a 
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desmoronarse  a  medida que el día avanzaba,  la  presencia de electores en las 

10.227 meshs  receptoras era escasa,  sobre todo contrastaba  con la excepcional 

participación  en !a elección  presidencial de 1994. 

Ya pasada  la rnedia noc.he, la  información  sobre los resultados seguía sin 

fluir de manera rspicla, los resuitados' eran  tan  fragmentarios que no  decían  rada. 

El retraso de los resultados,  tuvo  que ver también con el  hecho  de que la 

información  expresaba dos cuestiones extremadamente  complejas: resuitaba muy 

elevado e¡ mimero de V G ~ S  WIUIEK~QS y la intencljn del voto no se expresaba 

ciaranlente. Adjunto a lo aniericx, se encontraba el problema de la papeleta que 

en esta ocasión era difwente a la de otras elecciones, Io que crea confusibn y 

provoco con ello  que un grar? n1.imero d e  eilas  fueran  anuladas. 

Los resultaron arrojaron uaa participaclrjn  de 20.69% y un  abslencionismo 

global de 79.32% es decir,  votaron 1' 125;878 ciudadanos  de un padrdn de 

5'441 ,782.59 

A simple vista los resultados pudieran parecen  negativos, sin embargo, 

antes de  juzgarlos  se  debe  recordar  que e! grueso  de la ciudadanía nc: tenia 

experiencia en este  tipo  de  elecciones y que  con el paso del tiempo  adoptó  el 

papel  de  observador ante las imposiciones  del  gobierno, lo que llevó a la 

población a no sentirse pzrte de 10s procesos  electorales pues estos 

representaban  solamente  el  requisito que daba  legitimidad al  gobierno. 



Lo anterior se confirmo  con el hecho  de  que  algunas  encuestas como las 

del  diarlo RefoIrna o la  Universidad  de  Guadalajara  informaron  que los 

candidatos no  eran conocidos por los habitantes  de  su  delegacibn. 

Ante  esta  cuestión  tan  evidente, es comprensible, más no justificable la 

ausencia  de IGS ciudadanos  en  las  mesas  de  votación. 

Conm baya  sido, la experiencia  que se obtuvo de  dicho  ejercicio  político es 

sin  duda  an  avance sn cuanto a la  puesta  en prjctica  de  las  nuevas formas de 

participacibn  surgidas de las reformas electorales  y  que  constituyen el derecho 

ciudadano  a  ejercer las facultades que la constitución le otorga. 

Como ya se menciono los consejos  ciudadanos no tendrian capacidad 

ejecutiva, sin embargo, son brganos de  cciaboración  vecinal  que  deben ser 

ocupados poi- la sociedad  civil,  la  cual  deberá err lo sucesivo,  concientizar  sobre 

su  responsabilidad  no solo de informarse sirio de  involucÍarse  sctivamente  en las 

procesos  que le correspondan. 

Cabe  mencionar  que  en 19% desaparece del  texto  constitucional la figura 

de los consejos  ciudadanos, los cuales como ya se  menciono se eligieron  primera 

vez en 1995, de  esta  forma,  en 1997 no habría  elección  de  esta  controvertida 

figura  de  representación  vecinal. 

Pese  a  que los logros  obtenidos  no  fueran los deseados, Io que 

evidentemerite  si se logro,  fue  que  resurgiera  la  demanda de extender la 

reforma política  del  Distrito  Federal.  El  hecho  de que el partido  oficial  hubiera 

ofrecido  que I s !  elección  del  jefe de gobierno se realizara  de  manera  directa  (como 

ya se mencionó),  permiti6  que  hubiera  materia  para  la  negociación,  fue  entonces 
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cuando se vislcmibro el futuro cercarla de la creación del caigo de  "gobernador" 

del D.F., o Io qire se cormcería después conm Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal. 
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Para  el  año  de 1996, ias condiciones  sociales y económicas  de l a  

poblacibn  eran tnas urgentes  que  la  politica  quizá  por  ello, la reforma  politica 

pareció  recibirse  con  desaliento  en  varios sectores de la  sociedad,  motivo  que 

bien  puede  ayudar a explicar era  gran medida el alto nivel  de  abstencionisrno 

para elegir  a los nuevos  representantes, Corno ya se  rnenclon6, la elecci6n de los 

consejeros  citidadanos en 1995 arrojó  niveles  de  participacibn muy por debajo de 

!o esperado o mas bier) de lo deseado. 

Previo  a  la  reforma de 1996 se  había  llevado  a cabo una  consulta en los 

meses de  febrero y narzo de 1995 donde  nuevarnecte  participaron los partidos 

políticos,  presentando  propuestas y aiternativa. De: conjunto de  ellas  destacaron 

las  que se  refarian a la ampliaci6n de las facultades de la Asamblea  de 

Representantes deÍ Distrito Federzl  y la eIecciÓn del  jefe  de  gobierno  por voto 

popular  directo  entre  otras,  propuestas  que  desde  afios a t r h  mas bier; se 

habían  convertido en exigencias por parte  de  la  poblacicn. 

Para el año de 1996 el  punto  clave  de  la  reforma  política, fue el  margen 

importante  de  autonomía  que se otorgo a  las  estructuras  gubernamentales y de 

representación  de la ciudad, al considerarlo  por  primera vez como parte  de la 

federación  y  no solo como cede  de los poderes  federales. 

Dentro  de la reforma  electoral  de dicho aiío encontramos que  una  de las 

caracteristicas fundamwitales  fué, establecer  nuevas  condiciones  de  competencia 
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electoral para los partidos politicos, es decir, se modificaron los aspectos de 

financiarniento de 10s partidos políticos así c.orno su acceso a los medios d e  

cornunicaci6n masiva."" 

En Io que c;oncierne estrictamente  al  Distrito Federal la reforma estableciij 

lo siguiente: 

e La eieccibn directa del ,lefe d 2  Gobierno del Distrito Federal en 1997, así 

cono el impxh-nento  para que se eligiera quien ya hubiese ocupado dicho 

cargo.61 

O La elecci6n indirecta de los delegados del D.F., en I997 y directa para el aiio 

2000 

6) La restitución de  !as facultades de  gobierno y leglslztivas para las autoridades 

electas6? 

Q Nonlbranliento de /  procurador capitalino por parte del Jefe d e  Gobierno 

Asi mismo, la reforma al artículo 122 de la Constitucibn, modifico 

disposiciones relacionadas con el 6rgano adrnini~~~ativo del D.F.: se estableció 

6L Para mayor  información sobre el confenido de la relorrna de 1996 11 todos SUS rubros. 1.das:: Beccrra 
Ricardo. Pero Salazar y .José Woldenberg,  en La reforma electoral de 1996, FCE Mésico 1997 

Véase artículo 123. base  primera,  fracción I. de 13 Constitucidn  Política  de los Estados Unidos Mexicanos 
'I2 En lo que se refiere  a la  cuestión  dc la  MDF, ahora  Asamblea  Legislativa  el  Distriio  Federal  cabe 
rr;encionar que en agosto de 1996 fue p11bliCadO en el Diario Oficial  de la Federación un acuerdo del 
Consejo General  del íFE, donde se  cstahlece u w  nueva disertación en el territorio del Distrito  Federal  con el 
fin de dcfjnir los cuarenta  dlstritos que sen,irian de  base para la  elección  de  diputados a l a  asamblea 
Legislativa. 
Por otro lado.  en  la rccllstritación hecha por el collsejo general del FE: se indicaron las demarcaciones de los 
treinta  distritos  electom!es  uninominales en ISS que serian electos diputados  de mayoría por ei Congreso de 
l a  Ullión en !a eleccl6n dc: 1997, por lo que y 110 c.;istiría coincidencia  entre los distrltos  para la elecciórl 
local 1 I n  fcderal ~guai que ocurrc con muchas de las entidades  de la rcpihlica. De esta forma la Asanlblea 
Legialaliva esturc co1lfor1nad:1 por cuarcnr;l Iniernbras  surgidos de distritos uni1lominales para Io que hubo 
cu;lrcnta distritos que sln moll  tic base para l e  eleccio:], mie:mx que pnra 13 elección de diputados federales 
hubo solarnentc treinta distritos. 



que en  adelante  la ARDF se denominaría Asamblea Legislativa  del  Distrito 

Federal y los ciudadanos  que  la  integrase  tendrían la modalidad de diputados y 

no  de  representantes COMO anteriormente se  consideraba.  De  igual forma 

desapareci6  la  figura de los consejos  ciudadanos  que  por  primera y única  vez se 

habían elegido en 1995. 

igual  forma  se  ampliaron las facultades  de  la  Asamblea  en  algunos rubros 

como son: 

O Nombrar al sustituto dei  jefe  de gobierno en caso de falta  absoluta de¡ mismo 

O Expedir  las  disposiciones  que rijan las elecciones  locales en el  Distrito  Federal, 

sujetándose a las  bases  que  establezca el  Estztuto  de  Gobierno 

Del proceso de reforma  de 1996, quedaron  pendientes  temas como e1 

referkndum y el plebiscito,  es  decir  las  figuras  concretas  de la participación 

ciudadana, que io más que han logrado  es  contar con  una  cuya  expedición 

obedeció  estrictamente a la necesidad  de  que  desde  su  emisi6n  no  ha  sufrido 

mayores  modificaciones. Tal parece,  que el objetivo fue sólo demostrar la 

intención de crear los espacios y no de  considerar sus facultades  en la práctica y 

mucho  menos  de  considerarlos  seriamente  dentro  de  alguna reforma. 

Sin  duda  la  cuestión  más  importante y trascendental de 1996 fue la que 

hace  efectiva la elección  del  Jefe  de  Gobierno  del  Distrito  Federal  por  medio del 

voto universal,  libre y secreto.  Esta  reforma  permitió  por  primera  vez,  que los 

ciudadanos  de la capital  del pais  eligieran  directamente  al  encargado  de  la 

función  ejecutiva  de !a entidad. 
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Es indiscutible  que  el cargo de Jefe de  Gobierno  representó  muchos 

irrtereses en  juego  para los partidos  políticos en el D.F., quienes  no  quitaron el 

dedo  del  renglón  hasta  conseguir el objetivo  de  que  este  cargo  fuese por elección 

directa. Esto llevaria  a incrementar la  participación  ciudadana  en  la  elección  que 

se  llevaría  a  cabo  en  1997,  donde la victoria  de la oposición se consolidó y las 

preferencias do los capitalinos se  hicieron  evidentes,  demostrando  con ello su 

inconformidad con  el gobierno  de  imposición que hasta  hacia poco se habla 

observado. 

Respecto a la eiección de los delegados, la Ley Orgánica de la 

Administración  Pirblica del Distrito  Federal  estableció  que éste, contar6  con 

órganos  desconcentrados  en  cada denwcación territorial,  con  autonomia 

funcional en  acciones  de  gobierno, a los que genéricaniente  se  denominaria 

delegaciones,  cuyos  nombres y circunscripciones se establecían en los artículos 8 

y 9 de  dicha  Ley.63 

Con /o anterior  se  llegaba al fin de un periodo de reformas  que habia dado 

inicio.  significativamente  desde  1977, y que  ahora con la  estipulación  de  que  la 

figura  del jefe de gDbierno del  D.F. sería elegido  por  eleccidn  popular  directa, los 

ciudadanos  del  Distrito  Federal,  veían  retribuidos los derechos  que  tiempo  atrás 

se les habían  retirado. 

La forma en  que  la ciudadanía  recibe estar; modificaciones  en los proceses 

de  elección  "locales"  se  reflejan  claramente  en los indices  de  "participación" no 

solo electoral  sino  también  de  organización  en apoya a candidatos y partidos,  que 



en realidad no era rnas que  el  apoyo, por opciones distintas que  de  entrada,  en su 

discurso, satisficieran las expectativas que los ciudadanos  exigían. 

Resultaria  realmente interesante el estudio sobre e1 análisis de los 

rest.~ltados en las elecciones que  corresponden estrictamente al  gobierno local, ya 

que con ello se podría apreciar- el  ir^ aspecto Ce la participación,  es decir el 

cuantitativo y  por ello poder  determinar variantes como  preferencia, niveles de 

par’iicipacii>n, abstencionisrno, iritención del  voto,  etc. pem ello tendrA que sei- uri 

estudio  que quizá en lo sucesivo  pueda realizar 

Concluyo hasta aqui, el trabajo referente a ia Participación Ciudadana y 

Gobierno  Local en el D.F., desde 1824 hasZa 1997, no  sin  antes advertir que Ca 

constante  y creciente demanda de los diversos actores politico-sociales 

producen  sin  duda cambios graduales  que  generan continuidad y como tal nos 

obliga a ser constantes  en el estudio de la materia. 



A IO largo de  esta  investigaci6n hemos analizados la cuestión  de 

participación cic?dadana y como se t m  venido  desarrollando  dentro del contexto 

del Sabierno  ocal l. Hemos profundizado en la irnportarlcia que  ella  tiene en y para 

la conformaci6r-1 de  tina  verdadera  sociedad  democrática, y en funci6n de ello, 

concluimos lo siguiente: 

La par-ticipacihn ciudadana, increnlerata ei potencial  democr6tico de una 

nación,  justamente  porque  aumenia la idea de una sociedad atenta y vigilante 

de /os actas  del c$ierno, e interesada  por  hacerse oir de este. 

Sin embargo  para que esa participación pueda existir de farma  libre, y 

p w d a  manifestarse 

primeramente cor! 

a) Una cultura 

en la pr&tica con  resultados bptimos, debe  contar 

política  que se caracterice  por despet-tsr el inter& e r ~  los 

ciudadanos por participar.  Donde  la irnportan:ia de que la cultura  política  exista, 

no s610 en  la tecria sino  tambikn en la práctica  tiene que ver  directamente  con  la 

existencia  de un sistema  poíitico  democrático,  abierto y libre,  tiene  que ver con  el 

derecho  que de los ciudadanos  cuenten con la posibilidad  de  elegir  a sus 

representantes y participar  libremente,  incluso, no sSlo en la  elección  de sus 

gobernantes,  sino  en la medida de la  posible: participas en la toma de decisiones 

que invducran su futuro y bienestal-, 



De esta forma, la  saciedad  puede actuar como una  barrera,  capaz  de 

rrpedlr los excesos o abusos del poder  por  parte de una Blite que  se  encuentra 

ahí gracias a ellos. 

b)  Debe  contar  también con la idea  practica de pluralidad, que implique  el 

reconocimiento genuino del otro y su derecho a ser diferente, así COMO, con /os 

valores e!emcntales  que  le  aseguren  sobre todo, respeto a los demás. 

c)  Debe contar con una autoridad  fuerte y responsable  que  vele  por  la 

seguridad. y garantice /S( validez de los derechos del citidadano.  Una  autoridad 

q u ~  se traduzca al gobierno de  la ciudad,  el  cual  deber5  estar  integrado  por 

representantes  venidos  directamente  de  una  elscei6n  directa, para que así, se la 

sociedad misma quien  juzgue la eficiencia  de sus representantes, o demande sus 

deficiencias. 

d)  La  participación  tambikn requiere del  respaldo  legal  que  reglamente los 

espacios de  su injerencia,  no  solo en cuanto  a  la forma de  participacirin  electoral 

(derecho  al  voto) sino también  de  instancias  que  sean  creadas  con el fin de 

promover  e  incrementar  la participacih. 

Es innegable  que  la  ciudad  de  México  con  su  acelerado ritt-x de vida y su 

infinita red de rdaciones sociales ha creado  nuevas  generaciones de ciudadanos 

con  una  visión  del  mundo  mucho mas amplia. 

Los j6venes del  Distrito  Federal  desarrollan  practicas  culturales  que 

desbordan  las  estrechos  cauces  de  una  sociedad  política  vertical. 

Los habitantes  del  D.F.  tienen fuertes  expectativas  de  movilidad  social y 

política.  Incluso  quienes  viven  en  condiciones de extrema maryinacibn  consideran 
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a  la  ciudad como una  alternativa  de  mejoría. Ello explica como desde  tiempo 

atrAs la  afluerlcia de población  venida del resto de los entidades  de la repihiica 

se  ha  mantenido  constante. 

El deterioro  ecolbgico  de  la  capital  ha  despertado  en los habitant.es una 

preocupación  por su ciudad  y los problemas. 

La madurez qtie ha alcanzado  la  sociedad  civii  y la emergencia  de  una 

cultwa  politica moderna han colocado el reto  de la democracia en un primer 

plano. Se ha manifestado  una  transformación  de los valores  politicos,  las 

actitudes  ciudadanas y los patrones de comportamiento de la poblaci6n  de  la 

capital  del  país. 

La reforma pclitica  del D.F., impulsada  a lo largo de los Últimos afios 

obedecib a dos propósitos  por un lado  el  de homologar los principios  de ids 

instituciones y las  leyes  locales  con  sus  correspondientes  nacionales,  pero 

recsnGciendo e  incorporando  las  particularidades  propias  de la  ciudad y por  el 

otro,  a  remover el obstáculo  que para  el desarrollo  de la localidad  constituye  el 

rezago institucional  de  la  administración  capitalina. 

Sin  lugar  la  participación  ciudadana,  en  el  marco de la reforma  política del 

D.F., significa un cambio  importante en el  panerama  político, así como un 

importante  reacomodo  de  las  fuerzas  políticas,  que ahí tienen  su  prirlcipal 

actuación.  La  introducción  del  principio  electivo  para la autoridad máxima del 

D.F. y los avances  logrados  en  pro  de la defensa de los derechos  ciudadanos, 

así zomo de mejorar e  incrementar  las  relaciones  entre  gobierno y sociedad 
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implican  la  politizacicn  de  una  entidad  que  desde 11329, quedo  reducida  a la 

funci6n de mero departamento  administrativo y cede de los poderes de la IJniOn. 

La  multiplicaci6n de las  necesidades de la  población  capitalina  y E ; /  

incremento dernogr-&I-ico en  las  zonas  conurbadas  hizo  que  brganos COMO el 

Consejo Consultivo  se  volvieran  inoperantes. 

La  madurez  que 1 x 1  alcanzado la sociedad  civil  y  la  emergencia de una 

cultura  política  rncderna  han  colocado  el  reto  de  la  democracia  en urr primer 

plano. Se ha manifestado  una  transformacibn  de los valores  políticos, las 

actittides  ciudadanas y los patrones  de corriportamiento de  la  capital dl pais. 

La libertad  de  expresi6n  que  ahora  se  ejerce en los diarios y revistas, en la 

radio y aun  en la ts levis ih,  es absolutamente  incomparab!e con la muy tenue y 

medrosa que se practicaba  hace  apenas  una dkcacla. El Poder  Ejecutivo ha 

dejado de ser, en buena  medida, el cliente 21 que  todos buscan e  invocan,  y  por 

CUYO favor  son  capaces  de matar o morir. 

El nuevq  cliente,  la  nueva  fuente de autoridad y legitimidad no esta  arriba, 

en la clispide  de la pir&rnide, sino abajo, en  la  plaza:  es  el pliblico ciudadano, 

radioescucha,  televidente, lector y elector. 

Frente a westra realidad los cambios  han  sido  muy  grandes,  pero corno 

ya hemos  observado a lo largo del trabajo  anterior,  para  lograrlos ha tenido  que 

pasar no sólo tiempo, sino también  se  ha  enfrentado  luchas en contra de la 

resistencia  de  un  sistema  político  reacio  al cambio y a la  perdida  paulatina de su 

poder  absoluto,  perseverar  y  sobre  lodo  negociar,  siendo  esto dtimo un 

instrumento  estratégico  en el logro de los objetivos. 



'Y fue precisamer-de lo anterior, e9 motivo en que basamos nuestro interés 

por  analizar el casu de la participación  ciudadana  en el Distrito Federal, sus 

aval ,ces, disposiciones legales y estado actual. 

Actualrente es evidente  que, ia cludadania Ira cobrado co!lciencia oe la 

irymrtarxic? de  su participacibn, COMO una forma de regular el poder que im 

otorgado a un grupo de individuos,  convirtiéndolos ea sm representarales. La 

ciudadania se ha dado  cuenta,  que  la  solucibri a sus exigencias no deber1 ser' la 

peticibn de un  favor, sino urja obligaci6n que el gobierno  de% cumplir, dentro de 

/OS marcos legales que para  ello se han estipulado. 

Concl;,lin-ios tambi6n, que la, IC? participacicin ciudadana tiene básiearmrjte 

dos modalidades: 

'I. La primera se refiere a aquella  participación que se  desarrolla  dentro del 

nlarco institucional, es decir que las acciones  de  participación se desarollar; en 

estricta  vinculación  con  el régimen de gobierno y dentro  del margen que sea 

permitido  por la ley.  Dentro be est2 modalidad  encontramos, el ejercicio del voto 

para elegir a los representantes,  la  ocupación d e  cargos públicos de la 

administración por parte  de los ciudadar;os, asi corno la organización  vecinal  que 

aunque no tiene  facultad  ejecutiva,  debe  considerase corno la  base para la 

correcta de canaliracirjn de las demandas. 

2. La segunda  modalidad  de  participación, se refiere  exclusivamente al 

derecho de los ciudadanos  a  expresar libremente sus dernandas y exigir 

soluciones.  Este tipo de  participación se manifiesta puede ser observada  en 

actos como los plantones o las manifestaciones  públicas en masa,  que si bien 



lograr el objetivo de mostrar  inconformidades,  no  tienen  sin  embargo  ningún 

resultado  practico,  debido  a  que  este  tipo de acciones  adema  de no estar 

reglamentadas, x.. obligar) al gobierno  a dar una  soluci6n  inmediata. 

Cabe  mencionsr que fue  la  primera  modalidad la que rigió todo  el  estudio 

anteriormente  presentado. Y en  función de  ello,  pudimos  observar que ; a  partir 

de 16s reformas cmstitucionales que dan origer-i a la Asamblea  de 

Representantes  del  Distrito  Federal, hoy, Asamblea  Legislativa, corns órgano  de 

repr-esentación popu!ar con facultades  para  legislar en  un importante  nljrnero de 

materias, se dcuuelve a la poblacibr’i capitalina la facultad  de  elegir  a sus 

representantes  locales y con ello la apertura de la  participacibn se hace  evidente. 

Se institL;yo ¡a figura del  Jefe  de  Gobierno como titular del órgano  del 

ejecutivo  local y se estableci6 su eleccicjn mediante  el voto directs  de los 

ciudadanos,  estableci6ndose tarnbi&l, la  elección  directa para el arlo 2000, de 

los titulares de los 6rganos  poiíticos  adnlinistrativo de las  demarcaciones 

regiamentar  las  nuevas  formas  en  que los ciudadanos  pueden  participar, 

destacando figuras como el refeyéndum y el  plebiscito  que  implican  la 

intervencibn  directa de los ciudadanos  (siempre dentro de los limites  legales)  pero 

que  sin  embargo  no  alcanzan aljn la capacidad de injerir en  el  proceso ejecutivo 

de  las  acciones  que  se  implementan  para el  D.F. 

A ello  debemos  sumarle,  que los ciudadanos  del D.F., no están 

acostumbrados a participar  en  este  tipo  de consdtas  públicas, debido a que no se 



sienten  parte  de  dicho proceso. Sin embargo  estas  figuras  de  participacibn,  de 

convertirse en  un hecho real y con  sentido er:tre los habitantes  de (a ciudad,  tiene 

la  posibilidad  de ser, en lo sucesivo, un verdadero  mecanismo  de  presión que 

limite las facultades d e  io5 representantes. 

Para  ello  se  deberá un an5lisis  exhaustivo PO: parte  de las autoridades 

correspondientes, para reglamentar los modos de proceder y :os alcance; de 

estas  consuitas! de tal modo que no se vuelvan s6lo un proceso que  “aparente” 

tomar en  cuenta la opinicjn del  ciudsdano.  Respecto a ello,  hay  airn  mucho 

carnino que  recorrer. 

La realidad actual es que los  ciudadanos  quieren  participar,  pero  tambi6n 

desear; s a -  parte  activa  en la solucibn de los problemas  da  ¡a  colectividad, y es 

precisai-nente hacia allá que apunta  el  impulso de la saciedad.  Las  necesidades 

de  buscar  el  bienestar cornún, a ¡!evado a las  sociedades  a emprender- la lucha 

por  alcanzar la democracia,  una  lucha por la defensa de sus  intereses y el 

restablecimiento de sus derechos. 

Sin embargo, a pesar  de los avances  alcanzados  par  nuestros 

representantes En cuanto  a la participación  ciudadana,  en  su  conjunci6n con el 

gobierno, es clare que es todavía es:  un procesa  inconcluso. P!o basta  con 

instituir y reglamentar  nuevas formas de  participación, tambikn es necesario  que 

en nuestra  poblaci6n exista el interés  por  participar. 

En los últimos  años  hemos  observado un claro  despertar  de  la  ciudadanía, 

que,  preocupada por su futuro  ha tomado conciencia  de  la importar;cia de  su 

participación. 
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Esto quiere  decir  que  a  pesar  de los logros  antes  mencionados,  es  preciso 

continuar en la lucha  que el proceso de democratización  exige,  es  preziso no 

escatimar esfuerzos  por dar a  la  ciudadanía el poder que les corresponden y que 

mejor que iniciar, corno se ha venido haciendo, For el ámbito de gobierno, (que ai 

final de cuentas  es  dirigido  por una parte [aunque  reducida]  de  la  sociedad  civil) 

para  pasar  despuks a 10s ámbitos inferiores  dentro de la estructura de poder,  para 

poder  llegar asi hasta las instancias  minimas de participacidn  vecinal  entre los 

ciudadanos. 

Una  sociedad  democrática, abierta, tolerante y scbre todo participativa  es 

el reciano de los regimenes  que  desean  realmente  ser  democráticos. 
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