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 Restunen: A pa-lir de las transformaciones sociales y
 politicas cau-sadas por los procesos te globalizaciOn,
 apertura econ6rinca y politica en el piano internacio-
 nao, el autor analiza el signi/icado te Ia observacioin
 electoral dusiante los comicios te 1994 com-o uno de los

 fen6menos derivados de la ciudadanizaci6n de la poli-
 lica en Mixico.

 E'n el desarrollo del trabajo son ubicados los antece
 dLenies de La participaci6n ticzdadana, asi cOfw el am-
 biente politico de las elecciones federates te agosto de

 1994. Tambiin reconstruye el procesojuridico) mediante
 el cual se han reconocido y perfeccionado las figuras
 del "olbservador electoral nacional" y la te "visiitante
 extranjero"': Asimismo, analiza las formas de organi-
 ZatVOfl y financiamiento del c(mjunto de agrupaciones
 que partici/aron en la observaci6n electral.

 Abstract: On the basis of the social and political
 transformations caused by the processes of globalzza-
 tIon, ec(momic and p5olitical opening at the internatio-
 nal level, Ile author analyzes the significance of elec
 toral observation during the 1994 elections as one
 of the p)henomena derived from the civilianization of
 politics in Mexico.

 The study explores the background to civic partici-
 pation as well as the political environment surround-

 ing the federal elections in August 1994. It also recon-
 structs the legal process by means of whichi thefigures
 of thte "ntational electoral observer" and the "foreign

 visitor" have been recognized and improved, It also ana-
 lyzes the methods used in the organization and fi-
 nancing of thle groups involved in electoral observa-
 lion.

 EL MUNDO AC-TUAL TRANSITA POR vARIos fen6menios intemnacionales que hian

 roto el statu quo que muchos de los regimenes2 de los Estados nacionales
 edificaron en la posguerra. La globalidad ha adquirido connotaciones que

 a nivel nacional han transformado las tradiciones de poder y las fo-rmas de repre-
 sentaci6n politica existentes, junto con la naturaleza dle los sistenas de creencias
 en los q-ue se sustentan dichos regimenes y el papel de los ciudadanos en el pro-
 ceso politico.

 Estos cambios, causados por una nueva forma de integraci6n politica global y la
 intensidad de La comunicaci6n masiva a iiivel mundial, tuvieron su correspondiente
 en M6xico en una participaci6n ciudadana cadat vez miayor en la gesti6n civil y en
 La organizaci6n politica aut6noma. Tales cambios globales y nacionales trastocaron
 las formas culturales mediante Las cuales los individuos aceptaban los limites posi-
 bles de su acci6n politica conio ciudadanos mexicanos.

 1 Agradezco el apoyo de investigaci6n para la realizaci6n de este trabajo a la maestra Aracell Nava
 Navarro.

 2 Tomo "regimen" segiin la concepcion desairrollada porJiuan Liiiz. Para este autoi-, el rCgimen fo-
 caliza el modo de eje ecer el poder, de organizar el poder, la manera como se relaciona con la socie-
 dad, la natiiraleza de los sistemas de creencias ptie lo suistentani, ei papel de los ciudadanios en el pro-
 ceso politico. El enfasis en los aspectos miis estrictamente politicos expone al concepIto a ailgnuias de
 las criticas del formalismo dirigidas en conitra del concepto genieral de totalitarismo o de democi-acia.

 *Dirigir correspondencia al Instituto de Investigaciones Sociales, Circuito Mario de la Cuevd s/n,
 Ciuidad Universitaria, C. P. 04510, tel.: 622-7428; fax: 665-2443, e-mail: pozasftservidor.mnam.mx.
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 La movilizaci6n autonoma de organizaciones civiles nacionales y no guberna-
 mentales con apoyo internacional demostr6 el agotamiento de los margenes legi-
 timos de la conducta gubernamental aceptada por los individuos y los actores del
 sistema politico mexicano.

 La idea de apertura es uno de los rasgos distintivos de dicho periodo. Esta nue-
 va visi6n del mundo se expresa en la incesante ampliacion de los limites de "lo
 posible" en las conductas politicas de los individuos y ciudadanos. Dicha tenden-
 cia a ampliar los mnargenes i(dentifica las acciones y las expectativas, asi como el
 grado de compromiso de los lmiembros de los partidos y organizaciones civiles.

 En Mexico el proceso de apertura y liberalizacion del sistema politico, y del re-
 gimen en general, gener6 reacciones de oposici6n en los grupos que veian en la
 perdida del proteccionismo nacionalista no s6lo un recurso ideologico sino una
 amenaza a la preservaci6n de sus intereses econ6micos surgidos del ejercicio del
 poder. Con el acotamiento de las funciones del Estado y su participacion centrali-
 zada en el desarrollo economico se ponia en riesgo la preservaci6n del empleo de
 una parte importante de la capa politica en reserva, que perduraba y mantenia a
 sus equipos de colaboradores en la periferia cie las instituciones estatales.

 La necesidad de preservar los intereses politicos de grupos tecnocriticos fuera de
 la competencia democratica gener6 la posibilidad de regresar al proteccionismo, la
 cual se ha manifestado en la batalla que se libra por mantener cerradas las fronteras
 politicas y circunscribir la supervisi6n del ejercicio de la democracia y los derechos
 ciudadanos a los actores nacionales fuera (te la observaci6n internacional. Esta

 actitud no solo es una reacci6n de parte de la vieja clase politica mexicana, sociali-
 zada en el poder dentro de un partido hegem6nico corporativo y excluyente, bajo
 el principio ideologico de "nacionalismo revolucionario", sino tambi6n de la nueva
 tecnocracia, que se encarg6 de minar las bases sociales del Partido Revolucionario
 Institucional (PRI) mediante la aplicacion de su programa econ6mico de ajuste y
 cuyo principio fundamental file romper la centralidad del Estado como eje articu-
 lador del desarrollo econ6mico.

 Paradojicamente, el aparato politico corporativo tradicional fue el recurso de
 dominaci6n y disciplina por el que descendi6 la reforma neoliberal, y hoy la tecno-
 cracia carece de capacidad para adecuar la politica a la globalizacion econ6mica y
 a las nuevas formas de organizacion social que dicha apertura produjo. Hoy se
 pretende preservar el viejo orden de dominacion politica y hacerlo funcionar en
 el nuevo orden economico y con la organizacion social surgida de la globaliza-
 ci6n, contradicci6n que enfrenta hoy sus mis algidos debates, sobre todo en el
 punto siempre recurrente del tema de la observaci6n internacional en los proce-
 sos democraticos. Aqui el nacionalismo se presenta como el recurso ideol6gico y
 cultural de la perversi6n de la hegemonia de las capas tecnocraticas dirigentes en
 el resguardo de sus intereses particulares.

 La ciudadanizacion en Mexico es un fen6nmeno ligado a la consolidaci6n dcl
 arraigo, en distintas capas de la sociedad, de los partidos fuertes de oposici6n (PAN y
 P1D) y de la consecuente perdida de la capacidad de articulaci6n de las organiza-
 ciones sociales a la red corporativa del PRI, en la que este partido sustentaba su
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 capacidad de exclusio6n y de hegeinonia en la gestion estatal de las demandas civi-
 les y politicas de los grupos y categorias sociales.

 El proceso de apertLra, eje articulador de la globalidad (internacionalidad con-
 tempoi-incia), crea concomitantemeinte un fen6meno (lc ciudadanizaci6n ligado a
 la ruptura de las formas de organizaci6n corporativas, qtue durante mucho tiempo
 fucreon i e soporte funcional del Estado de bienestar mexicano (periodo del desarro-
 lo estabilizador, que empieza a miostrarl sus lirnites a inediados de los afios setenta
 pait ciilmiinar en la crisis de la ctipila gobernante en la direccio6n en 1982).

 El cllmento nias importante del biinomio globalidad-liberalizaci6n es la accle-
 riacio6n dc un proceso cada vez m's aniplio de deniocriatizaci6n que se expresa en
 la cindadanizaci6n de distintas instancias del Estado y la sociedad mexicana, lo
 cual invalida las viejas formas de articulaci6n de las organizaciones sociales al sis-
 terna politico mexicano, cuyo rasgo distintivo fue "el pluralismo restringido" y el
 caracter corporativo del Partido Revohicionario Institucional.

 La aiticulaci6n corporativa dc adscripcio6n masiva y no de afiliaci6ni individual y
 voluntaria4 ei-a el eje del niodelo de desa-rrollo con centrialidad estatal y de frontcras
 cerradas. Tal sistema politico est;i enfrentando un proceso de diferenciaci6n esta-
 tal y nuevos pesos de los partidos de oposici6n en los estados de Ia Repiiblica.

 De 1988 a 1994 creci6 significativaniente la r-epresentatividad politica de los
 partidos de oposici6n en todlos los niveles de gobierno. En las elecciones presiden-
 ciales de 1988 el Plr obtuvo ci 50.36% v en 1994, el 48.77 por ciento. En contraste,
 el PAN animent6 su porcentaje de 17.07% a 25.94 por ciento. Asiniismo, los gripos
 cercanios a la izquierda, representados primero en el Fr-ente Democnitico Nacional
 y dcspti~s en el PRD, aumenitaron del 10.51% al 16.60 por ciento? Lo mismo su-
 cedi6 eii Ilas otras instancias de representaci6n:

 SENADORES6

 Aho PR! P1N IDN/D 7T'otal

 1988 60 0 4 64
 1991 63 1 0 64
 1994 95 25 8 128*

 *A part ir de his reforias coiistiuticionales de septiembi?e de 1993 el Senrado
 quiedaria integrado por cuatro seniaclores por cada cstadlo, tres de mayoria re-
 lativa y tiio por 1P minoria. Amites se integraba por dos miembros por cada
 entidad, electos por Inayoria relativa y voto directo.

 El proceso de ciudadanizaci6n cada vez mayor es un fen6meno ligado a la apertura econ6mica y
 al cambio de los t6rminos en los que se articuilaban los sistemas pr-oductivos nacionales a las formas dc
 organizaci6n social y politica existentes draintt el periodo del Estadlo de bienestar que equivalen al
 periodo dtesarrollista en AmCrica Latina.
 4 A partir de la reforma electoral de 1996 se itgrega la cisposicioni de que los partidos politicos tie-

 nen la obligaci6n de abstenerse de realizar afiliaciones colectivas de los ciudadanos. Articulo 38, inci-
 so r, C6digo Flederal de Institudones y Procedimienlos Electorates (Co/ipe), MWxico, 1996.
 Jos6 Woldeilberg K., Los pareidos politicos en MiVxico, M6xico, Iistituto Federal Electoral, 1996.
 f'Arturo Alvartado, "Los resultados de la elecci6i para senadores", en La voz de lOs volos, un andtlisis

 trilico de lais lecciones de 1994, Mexico, Pornia-Flacso, 1995, pp. 269-306.
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 DIPUTADOS7

 Partido 1991 1994

 PRI 320 298

 PAN 89 118

 PRD 41 70

 PFCRN 23 -

 PARM 15

 PPS 12 -

 PT - 10

 Total 500 496*

 *Faltaban cuatro diputaciones: dos de mayoria relativ-a
 y dos de representaci6n proporcional, debido a que en
 dos distritos (INV de Puebla y XXII de Veracruz) se aniu-
 laron los comicios. Posteriormente se lilevarian a cabo

 elecciones extraordinarias.

 ASAMBLEiSTASs

 Partido 1988 1991 1994

 PRI 34 40 38

 PAN 18 11 14

 PRD) 7 10

 PPS 6 2

 PRCRN 3 5

 PMS 3

 PARM 2 1

 PT- - 2

 PVEM - - 2

 Total 66* 66 66

 *La Cimara de Representantes del Distrito Federal esti for-
 mada por 66 asientos, de los cuales 40 son de mayoria relativa
 y 26 de representaci6n proporcional.

 7 Arttro Sainchez Guti:rrez, "La elecci6n de la C,imara de Diputados", en ibid., pp. 264-265.
 8Jacqueline Peschard, "1994: voto y representatividad politica en la Asamblea de Representantes

 del D. F.", en ibid.., p. 315.
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 GOBERNADORES9

 Ano PRI PAN

 1989 31 1 (Baja California)
 1991 31 1 (Gu anajuato-interinato)
 1992 31 1 (Chihuahua)

 1995 29 3 (Jalisco, Baja California y Guanajuato)

 PKESIDENTES MUNICIPALES]

 Partidos Ntimero de municipios Gobernados
 1986 1996

 PRI 2 320 1 531

 PAN 26 226

 PRD - 175

 PARM 7 5

 PPS 7 5

 PFCRN 11

 PStM 8 -

 PDM 3

 PST 7 -

 PRT - 2

 PT - 15

 CM 24

 Otros - 418

 Total 2 378 2 412

 Una nueva regionalizacion del pais se snuma a una nueva demanda de los partidos
 de oposici6n, y de los grupos ciudadanos organizados, de manera aut6nomna, por
 federalizar a un pais que tiene una centenaria tradici6n centralista. Este fenome-
 no iniciado a finales de los setenta va perfilando una nueva geopolitica nacional,
 con una geografia electoral cada vez mis diferenciada y heterogenea que se ex-
 presa en las distintas formas de participaci6n electoral (Chiapas: las comunidades
 indigenas y el EZLN, las cinco regiones de Oaxaca o los contingentes de inmigran-
 tes en las ciudades de los estados fronterizos del norte del pais).

 Woldenberg, op. cil.
 10 Los datos de 1986 fileron tomados de Alicia Ziccardi y Carlos Martinez Assad, "Politica y gesti6n

 municipal cn Mexico", Cuademos de Investigacion Social nfim. 18, Mexico, IIS-UNAM, 1988, p. 44. Los da-
 tos de 1996 fueron tomados de Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Secretaria de Gobernaci6n,
 "Peri6dico Mural", febrero de 1996.
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 El proteccionismo del Estado sobre la economia se ejercia tambi6n sobre el sis-
 tema politico de partido dominiante'1 y su correspondiente en el sistema electoral
 mexicano, que fue muy eficiente durante sesenta afios, retroalimentandose simul-
 tiineanmente.

 ANTECEDENTES DE LA OBSERVACION ELECTORAL DE 1994

 Uno de los acontecimientos que marca un hito en los procesos electorales dado el
 inusitado papel activo de la oposici6n, la atenci6n intemacional y la informaci6n en
 los medios masivos de comunicaci6n en Mexico (asi como la presencia deliberada
 de "testigos externos al proceso electoral" y a los acontecimientos electorales) son
 las elecciones de Chihuahua ei julio de 1986,"1 que se Ilevaron a cabo unos meses
 despue s de otro acontecimienito social que nmarca de manera significativa la vida
 civil y politica del pais: el terremoto de septiembre 1985,1' que en la ciudad de
 M6xico cre6 un clima de auto-organizaci6n de grandes contingentes sociales mo-
 vilizados para el resguardo de su integridad fisica y de sus bienes. Un rasgo impor-
 tante ftue la presencia de organismos internacionales y la incapacidad del gobierno
 -cono habia sucedido en otras ocasiones- de dirigir la movilizaci6n social en el
 rescate de los "damnificados".1" Simb6licamente, el gobierno federal pierde el li-
 derazgo politico de la movilizacion civil, lo cual tuvo un costo incalculable para el
 regimen presidencialista mexicano y el poder de la figura del Ejecutivo federal a
 la que se atribufa la calidad de dirigente plenipotenciario.

 Ambos acontecimientos inciden y estimulan a una opini6n pAiblica que se ex-
 presaba en la apertura cada vez mayor (le los medios masivos (sobre todo en los

 11 Vefise David Torres Mejia, "Proteccionismo politico en Mexico (1946-1977)", tesis para obtenier
 el grado de doctor en ciencia politica, FCPS-UNAM.

 12 El 6 dejulio de 1986 se llevaron a cabo elecciones en este estado norteflo para elegir gobernador,
 67 presidentes municipales y 14 diputados locales. En 1983 y 1985 el PAN habia demostrado una pre-
 sencia cada vez mayor en la regi6n, pues habia obtenido importantes aytuntamientos y diputaciones
 federales. Para 1986, el objetivo del PRI era recuperar la hegemonia en la zona, para lo cual tuvo que
 enfrentarse con un movimiento ciudadano en constante crecimiento, dispuesto a defender la limpie-
 za y legalidad de las elecciones. Alltes, durante y despues del proceso electoral, amplios gnlpos socia-
 les afiliados a distintas posturas ideol6gicas y politicas (desde panistas, socialistas, empresarios, campe-
 sinos, sacerdotes y ciudadanos en general), confluyeron en un frente denominado "Movimiento Demo-
 cratico Electoral" para luchar en contra del fraude electoral y las violaciones a la ley. Para profindizar
 en el tema cfr. Francisco Ortiz Pinchetti, Proceso nfms. 496, 503, 505, 506, 507, 509, 510 y 511 de 1986;
 Soledad Loaeza, "Julio de 86: la cuiia y el palo", Nexos nuim. 103, julio de 1986; Juan Molinar Horcasi-
 tas, "Regreso a Chihuahua", Nexos niim. 111, marzo de 1987.

 il El fen6meno de la solidaridad y participaci6n ciudadana como efecto de los desastres fiue am-
 pliamente retomado en diversas publicaciones. (/r. ?evista Mexicana de Sociologia, vol. XLVIII, nfim. 2,
 abr.-jun. de 1986; Reuisa Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales nlim. 123, ene.-mzo. de 1986; Vuella
 nilm. 108, noviembre de 1985; Nexos nmnms. 94-96 de 1985 y niim. 97 de 1986.

 14 El peso politico que signific6 para el gobierno de Somoza el terremoto y la cormrpci6n en torno
 a el tuvo un efecto catalizador en su derrocamiento.
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 peri6dicos y la radio) y estaba formada bMsicamente por voces intelectuales y te-
 nia un auditorio que iba en aumento en los niicleos urbanos.15

 La categoria que engloba este proceso social de participaci6n ampliada de los
 individuos con reclamos ciudadanos en la creaci6n de organizaciones sociales con
 car,icter politico aut6nomo, se condensa primero en el imaginario intelectual (edi-
 torialistas, cronistas, comentaristas de radio) como sociedad civil16 y despues en la
 autodenominaci6n de referencia de las colectividades inovilizadas como "organiiza-
 ciones civiles no gubernamentales".

 El acontecimiento en el que se cierra este primer ciclo es el proceso electoral
 de 1988. La presencia de micleos urbanos organizados de manera independiente
 o en torino a los partidos de oposici6n en el D. F. y variais ciudades del pais genero
 los principales contingentes de apoyo civil a la observaci6n del proceso electoral y
 busc6 la garantia de su limpieza.

 Este clima de movilizaci6n tiene val-ias vertientes, que desembocan en la crea-
 ci6n de mis de 1 325 organizaciones civiles de 11 tipos diferentes en el momento
 de la clecci6n presidencial del 21 de agosto de 1994. Del conjunto de estas org-a-
 ilizaciones, 234 se registraron como de "Derechos Huinanos y Democracia". 7 Esta
 cifra contrasta con los tres partidos importantes registrados para el proceso elec-
 toral de 1994. Pero, fundamentalmente, la presencia de las organizaciones civiles
 se vuelve el imbito social de autoridad en la opini6n politica en un periodo de
 crisis cada vez mis agudas de "moral piiblica" y credibilidad institucional.

 En tal entorno, ha observaci6n ciudadana del proceso electoral pretendia con-
 vertirse en una garantia de transparencia y legalidad. Dc hecho fue uino de los

 15La radio eni M6xico se fie volviendo un espacio de la queja civil frente a los gobernantes y cre6
 tn fen6meno de "lideres de opini6n ciudadana", cuyos progranas radiof6nicos se fieron identifi-
 cando con la verdad sobre los personajes y los acoiltecimientos politicos.

 16 La autorreferencia de los actores sociales coma "sociedad civil" tiene una fuierte participaci6n
 estatal ei las formas de arganizaci6n social. El caso paradigmitico ftie la organizaci6n laboral en M6-
 xico, que tenia limitaciones juridicas graves para la organizaci6n independiente y aut6noma de los
 aparatos d( Estado. La c1iusula de exciusividad y exclisi6n son paradigmiticas. En el caso de la orga-
 nizaci6n ejidal, la relaci6n de tenencia par encima de la propiedad marc6 la articulaci6n campesina
 al aparato (le Estado.

 '7Las 1 321 organizaciones civiles en septiembre de 1994 se dividlen en:
 1.- Proniocioni socia: 242

 2.- Dereclios Huiiiaiios y Deniiocracia: 234
 3.- Colegios de Pi-ofesioiiales y Qiniara de EImpr.: 149
 4.- Ecologia: 145
 5.- Asisteiicia Social: 135

 6.- Mnjeres: 90
 7.- Frelites Popnlar es: 82
 8.- Cultura: 69

 9.- Inist. de Invest. y Foji-nac. en Proin. Social: 74
 10.- Asesoria Legal: 26
 11.- Icldigenias: 21
 12.- Colonios: 13

 13.- Iiiformi. Procesada y Piblica de Proiii. Social: 14
 14.- Migraiites y Reffugiaclos: 15
 15.- Org. Interii. dle Apoyo al Desairollo: 16

 FU1ENTE. Dirccci6n de 0Org.al-nizcions Civiles, Scrcr.aria (le Go-

 hernaci6n, aj)p]cmbr'e dc- 914.
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 tres afluentes de la observaci6n electoral que particip6 en el proceso electoral del
 21 de agosto de 1994. La segunda vertiente de dicho proceso fue la manera como
 juridicamente se procesa la presencia masiva de organizaciones civiles y la demanda
 ciudadana de legalidad, certeza e imparcialidad en el proceso electoral, cualida-
 des de moral publica que la organizaci6n civil no gubernamental se atribuia por
 el hecho de estar conformada por ciudadanos independientes del Estado.

 La tercera vertiente de la observaci6n ciudadana del proceso electoral estuvo
 dada por las caracteristica mismas del proceso comicial mexicano de 1994 y los dos
 acontecimientos que lo marcaron de manera singular: la guerrilla zapatista en
 el estado de Chiapas y el apoyo civil que recibi6, asi como su capacidad de crear
 interlocutores interacionales que rompieron el cerco regional y nacional del
 conflicto; el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio y, como coro-
 lario de este proceso politico, el asesinato del secretario general y representante
 del PRI en el Instituto Federal Electoral: Jose Francisco Ruiz Massieu. Estos dos uil-
 timos procesos, el juridico y el politico, son simultaneos y se retroalimentan. Por
 razones estrictamente de metodo de exposici6n, han sido diferenciados.

 DESARROLLO DEL PROCESOJURIDICO DE LA OBSERVACION CIUDADANA

 El 23 de septiembre de 1993, con la reforma hecha al articulo 5Q del Cofipe, apa-
 rece por primera vez la figura de "obseivador electoral". Aqui se estableci6 que
 los ciudadanos que desearan participar como observadores podrian hacerlo solo
 durante la jomada electoral. Para ello debian acreditarse ante la junta local del
 Instituto Federal Electoral correspondiente, presentando una solicitud y una copia
 de su credencial para votar con fotografia.

 Ademas debian declarar que habrian de conducirse conforme a los principios
 de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad, sin tener vinculos con partido u
 organizaci6n politica alguna. Asimismo, se senalaba que los observadores debian
 abstenerse de sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio de
 sus funciones, asi como de hacer proselitismo o manifestarse a favor de cualquier
 partido o candidato.

 En el inicio de 1994, como consecuencia del conflicto en Chiapas, las condicio-
 nes y el ambiente electoral sufrieron un drastico deterioro. Ante ello, el gobiero y
 los partidos politicos empezaron a considerar la conveniencia de aceptar no s6lo
 a los observadores nacionales, sino tambien a los extranjeros para las siguientes
 elecciones del 21 de agosto.'8

 El 27 de enero las autoridades electorales y los representantes de ocho de los
 nueve partidos politicos nacionales (excepto el Partido Popular Socialista) suscri-
 bieron el Acuerdo y Compromisos Baisicos por la Paz, la Democracia y la Justicia,
 en el cual asumian la responsabilidad de crear las condiciones de estabilidad poli-

 18 Cfr. Jose Antonio Crespo, Votar en los estados. Analis comparado de las kgislaciones electorales estata-
 les en Mexico, Mexico, Centro de Investigaci6n y Docencia Econ6micas (caDE)-Pornia-F. Naumann,
 1996, p. 89.
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 tica y respeto a los derechos de todos los ciudadanos mexicanos para la observa-
 ci6n de las elecciones, a fin de garantizar que estas fueran limpias, imparciales y
 creibles y que contribuyeran al avance de la democracia en el pais.1''

 El 28 de febrero de 1994 el Consejo General del IE aprob6 el acuerdo sobre los
 lineamientos y acreditaci6n de los ciudadanos que desearan participar como obser-
 vadores electorales, el cual se public6 en el Diario Oficial del 23 de marzo de 1994.20
 Con este acuerdo, la legislaci6n de 1993 en el iambito de la observaci6n -que re-
 ducia la participaci6n de los ciudadanos s6lo a la propia jornada electoral-
 se ampliaba a la cabalidad del proceso comicial. Asimismo, se agreg6 como uno
 de los requisitos de acreditaci6n el inscribirse a un curso de capacitaci6n o infor-
 maci6n impartido o supervisado por el IFE.

 En el acuerdo de febrero de 1994 se determino que los observadores ciudada-
 nos podrian presentar ante la autoridad electoral un informe de sus actividades,
 el cual podria ser difundido en los medios de comunicaci6n y no tendria ningun
 efecto juridico sobre los resultados electorales. Otro de los puntos notables de este
 acuerdo fue la incorporaci6n de la comunidad internacional como observadores
 electorales, bajo la figura de "Visitante Extranjero".

 El acuerdo fue incluido en la agenda de discusiones del periodo ordinario de
 sesiones de la Camara de Diputados durante abril y mayo. Finalmente, el 18 de ma-
 yo de 1994 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federaci6n, los cambios al
 Cofipe, en donde quedaron asentados los siguientes puntos centrales:

 1) La imparcialidad de las autoridades electorales mediante la "ciudadanizaci6n"
 del Consejo General del IFE.

 2) Garantias de equidad en los medios de comunicaci6n para todos los parti-
 dos politicos.

 3) La creaci6n de la Fiscalia Especial para Delitos Electorales.
 4) La ampliaci6n de las actividades de los observadores electorales nacionales y

 la introducci6n por primera vez de la figura juridica de "visitante extranjero",21
 cuya reglamentaci6n qued6 a cargo del Consejo General del IFE.22

 Para la reglamentaci6n de la categorfa juridica de "visitante extranjero", el
 Consejo General del IFE nombr6 una comisi6n de Consejeros Ciudadanos, inte-
 grada por Jose Agustin Ortiz Pinchetti y Ricardo Pozas Horcasitas, quienes discu-
 tieron con todos los representantes de los partidos acreditados en el Consejo Ge-

 1'3 Cfr. Informe sobre Observadores y Visitantes Extranjeros del Proyecto de Informe a la Cimara
 de Diputados que presenta al Consejo General del IFE, la Comisi6n de Consejeros Ciudadanos sobre
 el desarrollo de los trabajos realizados por el IFE y los recursos interpuestos en la elecci6n de Presi-
 dente de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de su calificaci6n, IFE, 28 de agosto de 1994.
 Los encargados de la redacci6n del doctunento fuieron los consejeros ciudadanos Jose Agustin Ortiz
 Pinchetti y Ricardo Pozas Horcasitas, quienes discutieron con todos los partidos representados ante el
 Consejo General del IFE, los terminos del acuerdo, siguiendo la mecinica impuesta en el Consejo
 desde su ciudadanizaci6n.

 20 Diario Oficial de la Federaci6n, 23 de marzo de 1994.
 21 Cfr. Carolina G6mez Vinales yJeffrey Weldon, "Los visitantes internacionales en el proceso elec-

 toral federal", en German Perez, Arturo Alvarado y Arturo Sinchez (coords.), Ia voz de los votos: un
 analisis critico de las elecciones de 1994, Mexico, Porria-Flacso, 1995, p. 165.

 22 Diario Oficial de la Federacin, 18 de mayo de 1994.
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 neral las caracteristicas de esta figurajuridica y politica, que por vez prirnera en la
 historia del pais enfrentaba una visi6n cerrada de los derechos ciudadanos y cir-
 cunscrita s6lo a los nacionales de Mexico.

 Los puntos del debate giraron esencialmente en torno a dos temas: la relaci6n
 entre soberania nacional y el derecho de los "visitantes extranjeros" de atestiguar
 y opinar sobre politica interna mexicana. Y el segundo, sobre el problema del re-
 gistro y la integridad de los ciudadanos visitantes.

 El 18 de junio de 1994 el Consejo General del IFE aprueba el "Acuerdo en el
 que se establecen las bases y criterios que normaran la presencia de visitantes ex-
 tranjeros". En este documento se estableci6 que los visitantes extranjeros podian
 ser invitados por partidos politicos u organizaciones civiles o bien a solicitud indi-
 vidual de personas extranjeras interesadas en el desarrollo del proceso electoral.

 En "las bases y criterios" para normar la presencia de visitantes extranjeros invi-
 tados se ofrecia la posibilidad de que estos observaran todas las etapas del proceso
 comicial y la facultad de establecer relaciones con todos los actores politicos y civi-
 les de dicho proceso, asi como el libre acceso a toda la informaci6n en torno a el.
 Se establecieron como limitaciones a su actividad las impuestas por los mandatos
 constitucionales o cualquier tipo de calificaci6n sobre la jornada comicial que
 pudiera considerarse como intromisi6n a los asuntos politicos nacionales.

 Despues de las elecciones de 1994, pese a que en general los actores politicos
 reconocian la transparencia y los grandes avances alcanzados durante el proceso
 electoral, las diversas interpretaciones sefialaban la pertinencia de corregir algu-
 nos errores e imperfecciones de la legislaci6n y en general del proceso de demo-
 cratizaci6n.

 En su discurso de toma de posesi6n, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de
 Le6n convoc6 a los partidos politicos y a las organizaciones politicas y ciudadanas
 a participar en la democratizaci6n integral (lel pais mediante la reforma del Es-
 tado.2" En este ambiente de apertura y dialogo generado por la iniciativa presi-
 dencial, los cuatro partidos politicos representados en el Congreso y el gobierno
 federal suscribieron el 17 de enero de 1995 el denominado "Acuerdo Politico Na-

 cional",24 en el que se comprometieron a avanzar en la elaboraci6n de la reforma
 electoral definitiva y donde se establecia la necesidad de resolver de manera demo-
 cratica la temaitica electoral. A partir de entonces, se inicia un intenso y complejo
 proceso de discusi6n y negociacion para establecer los terminos y contenidos espe-
 cificos de la reforma politica del Estado, en la que uno de los puntos centrales era
 la reforma electoral.

 Dicho proceso culmin6 con la aprobaci6n de la reforma electoral en noviembre
 de 1996,25 en el que (en torno al tema de la observaci6n) se agregaron algunas
 disposiciones. Se establece que en el proceso de acreditaci6n de los observadores el
 resultado que emitieran los consejos locales o distritales seria notificado a los soli-

 2' LaJornada, ElFinandcero, Excelsior, ReJfrrma, 2 de liciembre de 1994.
 24 LaJrnada, Excelsior, Reforrma, El Finaniero, 18 de enero de 1995.
 25 Publicada en el Diario Oficial de la Federadion, 22 de noviembre de 1996.
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 citantes, y que cualquier planteamiento que pudiera presentarse por parte de los
 ciudadanos u organizaciones interesadas, seria resuelto por el Consejo General.

 Tambi6n se establecio que la falta de supervisi6n del IFE sobre los cursos de
 capacitacion que no fueran imputables a la organizaci6n respectiva no seria causa
 para negar la acreditacion.

 Uno de los puntos mas importantes de estos agregados fue el relativo al finan-
 ciamiento de la observaci6n. Se dispuso que todas las organizaciones que partici-
 paran como observadores electorales deberian informar al IFE, a Imis tardar 20
 dias antes de lajornada electoral, el origen, monto y aplicaci6n del financiamien-
 to que obtuvieran para llevar a cabo sus actividades.26

 FORMAS DE PARTICIPACION

 a) Observadores nacionales

 Con apego a las modificaciones del Cofipe, habia tres categorias de acreditaci6n
 de observadores nacionales:

 1) acreditaciones individuales. Se acreditaron 7 182 ciudadanos ante el IFE.
 2) acreditaciones de agrupaciones que contaron con asesoria t6cnica y apoyo

 financiero de la ONU. En este caso hubo 16 agrupaciones u organizaciones no gu-
 bernamentales con un total de 41 541 integrantes:

 - Alianza Civica

 - Asociacion Cultural Gran Logia del Valle de M6xico*
 - Asociaci6n Nacional Civica Femenina, A. C. (Ancifem)
 - Central Reivindicadora de Acci6n Social (CRAS)"
 - Centro Civico de Solidaridad (Cecisol)
 - Centro de Estudios y Promoci6n Social, A. C. (CEPS-Caritas)
 - Club Rotario de la Ciudad de Mexico

 - Colegio Nacional de Licenciados en Administraci6n (Conla)
 -Comisi6n Mexicana de Derechos Humanos

 - Confederaci6n Patronal de la Repliblica Mexicana (Coparmex)
 - Cruzada Democratica Nacional por el Sufragio Efectivo (Crudenase)
 - Frente Mexicano Pro-Derechos Hllmanos*

 - Fundaci6n para la Democracia*
 - Instituto de Estudios para la Transicion Democratica (IETD)
 - Organizaci6n Nacional de Observaci6n Electoral (lel Magisterio (ONOEM)
 - Presencia Ciudadana

 26 Cofipe, 1996, Articulo 5, inciso c; fracci6n IV del inciso d y pri-afo 4.
 * Estas cuatro organizaciones, mnis otras dos (Universitarios poj la Legalidad y el Consejo Nacional

 Derechos de la Mujer), que no recibieron apoyo y asesoria de la ONIJ, se constituyeron para llevar a
 cabo la observaci6n en el Consejo Nacional de Asociaciones de Observaci6n Electoral.
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 3) Acreditaciones de Agrupaciones que no recibieron asesoria y apoyo de la
 ONU, que sumaron 32 897 observadores acreditados. En este caso se encontraban:

 -Movimiento por la Certidumbre (Moce) con 21 717 observadores electorales;
 -222 agrupaciones diversas, fundamentalmente de caracter local-regional con

 11 180 ciudadanos acreditados.

 En total, en el proceso electoral del 21 de agosto de 1994 participaron 81 620
 observadores electorales, de los cuales 74 438 observaron como integrantes de
 238 organismos no gubemamentales y los 7 812 restantes lo hicieron de manera
 individual, independientes de cualquier agrupaci6n de observadores.

 b) Visitantes extranjeros

 El total de solicitudes de acreditaci6n de "visitantes extranjeros" fue de 934 obser-
 vadores, de los cuales solo 775 se presentaron a hacer efectiva su acreditacion al
 recibir su gafete y sus documentos de identificaci6n. De estos, 661 se encontraban
 en el D. F. y el resto, distribuidos en Ciudad Juarez (38); Guadalajara (18); Monte-
 rrey (27); Tijuana (20), y Tuxtla Guti6rrez (13). Los 775 visitantes extranjeros acre-
 ditados representaban a 34 paises y 283 organizaciones. Entre los grupos numero-
 sos estaban los de Estados Unidos con 520, Canada con 59 y Argentina con 25.

 Los partidos politicos invitaron en total a 83 personas de 55 organizaciones in-
 ternacionales.27 Las organizaciones no guberlamentales e institutos de educaci6n
 superior invitaron a 138 personas de 71 organizaciones internacionales.

 Los visitantes extranjeros que asistieron por cuenta propia a observar el proceso
 electoral fueron 554.

 De las 283 organizaciones, siete presentaron reporte de sus observaciones:

 - Delegaci6n de la Fundaci6n por la Democracia (EEUU)
 -Visitantes Academicos Estadounidenses

 - Centro de Estudios Estrat6gicos e Internacionales
 - International Foundation for Electoral Systems
 - Internacional Socialista

 - Delegacion Carter Center, International Republican Institute y National
 Democratic Institute for International Affairs

 - Grupo de Visitantes Extranjeros invitados por Alianza Civica

 Los ACTORES POLITICOS Y LA OBSERVACION ELECTORAL

 Los principales actores politicos del pais que tenian formas establecidas de insti-
 tucionalidad vertieron a lo largo del proceso electoral de 1994 sus opiniones fren-
 te a las figuras de observadores y visitantes extranjeros. La primera opini6n signi-
 ficativa en torno al tema de la observaci6n extranjera del proceso electoral flue

 27 PAN: 3, PRD: 18 y PRI: 62.
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 hecha por el presidente de la Repuiblica en funciones, Carlos Salinas de Gortari,
 un ano y medio antes del proceso comicial, quien en entrevista al Newsweek afir-
 m6: "[...] el que tenga el deseo de venir y observar el proceso electoral puede
 hacerlo, porque nuestra constituci6n garantiza la libertad de movimiento, pero
 rechazamos la idea de que cualquier extranjero quiera venir a decirnos si el pro-
 ceso es correcto".28

 Durante todo el aiio de 1993 y hasta la expedici6n de la modificaci6n del
 (Cofipe), los partidos politicos y sus calldidatos a la presidencia de la Repuiblica se
 manifestaron en torno al problema de la observacion. Los representantes del PRI
 ante la Camara de Diputados se pronunciaron por la reglamentacion de la activi-
 dad de observaci6n electoral; lo mismo hicieron el PRD y el PAN. El Partido Popu-
 lar Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucci6n Nacional se
 opusieron a la observaci6n.

 Los candidatos a la presidencia de la Repiblica ianifestaron su posici6n al
 respecto. Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, acept6 la observaci6n nacional
 y en un principio (11 de diciembre de 1993) se opuso a los observadores extranje-
 ros alegando problemas de soberania y violaci6n constitucional; lo mismo opin6
 Cecilia Soto, del Partido del Trabajo. El candidato del PRI cambi6 de opini6n ha-
 cia marzo de 1994.

 Por st parte, Diego Fernandez de Cevallos, candidato del PAN, y Cuauhtemoc
 Cardenas se manifestaron a favor de la observaci6n nacional y extranjera.

 La primera declaraci6n del sector empresarial Inexicano en torno al problema
 de la observaci6n estuvo a cargo de Luis German Carcoba, presidente del Consejo
 Coordinador Empresarial, quien afirm6 que la iniciativa privada estaba dispuesta
 a participar como grupo plural de obseivadores nacionales en las elecciones de
 1994. Su objetivo era generar un movimiento civico nacional para "fortalecer la
 democracia".29

 La posici6n de las camaras empresariales fue participar de manera directa en la
 observaci6n electoral, como fue el caso de la Coparmex, que manifest6 la parti-
 cipaci6n activa de 500 socios y la organizaci6n interna de la observaci6n mediante
 50 centros empresariales afiliados a dicha corporaci6n.

 Por su parte, la Camara Nacional de la Industria de Radio y Televisi6n desem-
 peino un papel central como interlocutor de la autoridad electoral para el mo-
 nitoreo de la informaci6n sobre los partidos politicos, la equidad en los medios
 de comunicaci6n, la informacin. sobre observadores y visitantes extranjeros, asi
 como en el conteo rapido de los resultados electorales.

 EL PESO INTERNACIONAL

 El papel que tuvieron la instituciones y organismos internacionales, gubernamen-
 tales y no gubernamentales en el proceso electoral de 1994 fue inusitado en la

 28 ILafornada, 3 de febrero de 1993.
 2' Exclisior, 10 de diciembre de 1993.
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 liistoria dc M6xico y revierte una lariga tradici6n de nacionalismo hern6tico fun-
 (lado a lo largo de la historia del Estado nacional.

 Este proceso de apertura s6lo es explicable en un clima politico de globalidad
 y de incorporaci6n al bloque (le Norteam6rica, a trav6s del Tratado do Libre Co-
 mericio, que redefinie el peso nacionalista eii el derecho ciudadano y abre a otras
 experiencias electorales (coiicebidas on ese inomento corno procesos de triansi-
 ci6n) las posibilidades de la pr-ctica electoral competitiva en MWxico.

 Enl el caso de los observadories electorales (sobre todo los extranjeros), el clima
 dle apertura y pr?estigio adquirido por estas figuras politicas en SudLifrica y la Re-
 I-Ablica Doniinicana, Nicaragiia y El Salvador, legitimaron tambi6n internamente
 su presencia. Es importante sefialar quo en el caso do los extranjeros no se los dio
 la jerarquia de observador, sino que so los defmi6 conno visitantes "a la fiesta de-
 mocu-aitica". Fue una concertaci6n entre el espiritti do apertura y la tradici6n
 lhel-metica de la politica mexicana, en la cual el proceso electoral inexicano file
 concobido como parte do un transicidn. En ello desempenof un papel significativo
 la experiencia cspafiola, quoe einpez6 a sor difundidia y estudiada en M6xico como
 unia experiencia paradigmiiticit, con toda la carga idool6gica que 6sta tiene.

 La participaci6n interiaciolial on el proceso comicial mexicano y el apoyo a los
 observadores intornacionales tuvo varias fuentes: la enibajada do los Estados Uni-
 dos, La cual pori boca do su enibajador, James R. Jones, manifest6 quoe pese al re-
 chazo (le M6xico a la participacio6n de observadores extratnjeros, 6stos acudiri-an
 oni grani cantidad, inchuido sii pais, debido at que ahora, coino nunca antes, los
 ojos del mundo estaban puestos en la evoluci6n do los mexicanos.3" Del niisnio
 parecer fue el congresista Rolbort Torricelli, quiieii acus6 al gobierno moxicano de
 usar el pretexto de la defensa do la soberaina nacional para protegerse del escru-
 tinio do La comunidad iliteriiacional. Adviriti quoe si las elecciones no eran lim-
 pias, Me6xico padeceria el ro-eclazo do los inversionista-s, del gobierno, dol Congre-
 so do Estados Uniidos y voria roeducidos suis beneficios oii el TLC. '

 El embitjador do Alemania, por su parte, considero "incomprensible lha actitucd
 de los priistas do rechazar a los extranjeros".'2 Otro conjunto ho constituy6 Nacio-
 nes Unidas, la cual dio asesoria y capacitacio6i t6cnica a las organizaciones do obser-
 vadoi-es niexicanas, asi como a las organizacioics no gubernamentales do caricter
 interilacional.

 FINANCIAMIENTO

 El apoyo finailciero para la observaci6n electoral pr-ovino fundamentalmente do
 tres fuentes: del foido ETONU-Mex de la Organizaci6n do las Naciones Unidas,
 de instituciones internacionales y del Fidoicomiso para la Democracia (Fideidemo).

 E 1l Sot de Mexico, 25 de mayo de 1994.
 31 IEinanciffo, 4 de agosto de 1994, p. 50.
 342 Lajornada, 14 dejtiio de 1994.
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 Equipo Tecnico de la Organizacin de las Naciones Unidas en Mexico (ETONU-Mex)

 El 10 de mayo de 1994Jorge Carpizo, secretario de Gobernacion y presidente del
 Consejo Nacional del Instituto Federal Electoral (IFE), envi6 una carta a Boutros
 Ghali, secretario general de la ONU, en la que pedia asistencia tecnica para los
 grupos de observaci6n electoral nacional que lo solicitasen y para que una misi6n
 de expertos en asuntos electorales emitieran un informe tecnico sobre el sistema
 electoral mexicano.

 En respuesta a la solicitud, la ONU envi6 una misi6n integrada por Horacio
 Boneo y Dong Huu Nguyen, director y funcionario respectivamente de la Unidad
 de Asistencia Electoral del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de
 la Paz, entre el 12 y 17 de mayo, con el prop6sito de identificar la existencia e in-
 teres de grupos de observadores nacionales en Mexico.33 Despues de una serie de
 reuniones con Alianza Civica/Observacion 94, identificada hasta ese momento
 como la unica organizaci6n formalmente constituida para realizar la observaci6n
 electoral, detectaron a otros grupos interesados en participar como tales.

 Despu6s de la etapa de reconocimiento de Ia situaci6n de las organizaciones
 de observadores, se prepar6 un programa y se cre6 el Equipo Tecnico de la Orga-
 nizaci6n de las Naciones Unidas en Mexico.34 Ademas de la asesoria tecnica, el
 ETONU-Mex otorg6 apoyo financiero a los distintos grupos de observadores, de
 acuerdo con el nivel de cobertura que requirieran para sus actividades de obser-
 vaci6n. Los recursos econ6micos provenfan del Fideicomiso para Observaci6n
 Electoral de las Naciones Unidas y ascendian a un monto total de 4 754 625.00
 dolares, que fueron distribuidos en cinco rubros fundamentales:

 1 016 795.00 dolares (21.4%) para consultores internacionales y expertos na-
 cionales, entre ellos voluntarios de las Naciones Unidas y costos de viaje dentro
 del pais.

 57 387 00 dolares (1.2%) para personal administrativo de apoyo.
 2 909 643.00 dolares (61.2%) para subarrendamiento de oficinas y vehiculos,

 equipo para el conteo rapido, impresi6n de material informativo y contratos con
 los grupos de observadores nacionales.

 720 800.00 d6lares (15.1%) para equipo.
 50 000.00 dolares (1.1%) para gastos varios.
 En conjunto, el apoyo econ6mico para los grupos de observacion nacional as-

 cendi6 a 2 516 946.00 d6lares, es decir, 52.9% del presupuesto, y fue distribuido de
 la siguiente manera:35

 33 Informe de ETONU-Mex sobre la labor de los gnrpos de observadores nacionales mexicanos
 (GON), 29 de agosto de 1994, p. 2.

 34 El equipo tecnico central de ETONU-Mex estaba conformado por Dong Huu Nguyen, coordina-
 dor; Aracelly Santana, asesora politica; Francesco Manca, enlace con los gnlpos de observaci6n na-
 cionales; Peter Harris, asesor de operaciones; Aparna Merhotra, asesora de presupuesto; Robert
 Drew, asesor de metodologia de la observaci6n electoral; Jacques Carrio, asesor de educaci6n civica;
 Leticia Martinez, asesora de logistica; Raquel Cohen, asesora de analisis de medios, yJose Juan Toha-
 ria yJose Antonio Vera, asesores de conteo ripido. Posteriormente, en el mes de julio, se integraron
 33 asesores en observaci6n electoral, encargados de cada uno de los estados federativos. Ibid.

 5 Ibid., Anexo 3.
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 Grupos de observaci/n naconal  Monto otorgado

 1) Alian7a Civica 94

 2) Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho,
 A. C. (Conepod)/Cruzada

 3) Presencia Ciudadana
 4) Colegio Nacional de Licenciados en Administraci6n (Conla)
 5) Centro de Estudios y Promocion Social (CEPS-Caritas)
 6) Academia Mexicana de Derechos Humanos

 7) Comision Mexicana de Derechos Humanos
 8) Asociacion Nacional Civica Femenina (Ancifem)
 9) Central Reivindicatoria de Accion Social (CAs)

 10) Frente Mexicano Pro-Derechos Humanos
 11) Centro Civico de Solidaridad (Cecisol)
 12) Instituto de Estudios para la Tralsicion Democirtica (tETD)
 Total

 $1 331 000

 $ 349 800

 $ 297 352
 $ 155 000

 $ 99 988
 $ 99 650

 $ 99 650
 $ 59 122
 $43 912
 $ 29 967

 $ 29 550
 $ 20 805

 $ 2 615 796.00

 Instituciones interacionales

 Debido a que Alianza Civica/Observacion 94 fue identificada por organizaciones
 interacionales como el unico grupo que contaba con la organizacion y cobertura
 nacional para la observaci6n electoral, fue la unica que, ademas de obtener la
 mayor parte de los recursos de la ONU, tuvo acceso a financiamientos exteros, los
 cuales ascendieron a 213 000 d6lares, de los cuales 155 000 provenian de la Fun-
 daci6n Nacional para la Democracia; 50 000 del Instituto Nacional Democratico
 y 8 000 dolares en equipo de la Fundaci6n Este-Oeste.6 A ellos deben sumarse
 1 600 dolares aportados por el Comite Cat6lico de Francia.37

 Fideicomiso para la democracia

 El 28 dejulio de 1994 se constituy6 el Fideicomiso para la Democracia, con el fin de
 otorgar apoyos econ6micos a representantes de partidos y a observadores naciona-
 les para asistir a desempenar su papel en las casillas de la zonas rurales mas remotas.

 Al momento de su constituci6n se informo que dicho Fideicomiso contaba con
 3 500 millones de pesos otorgados por las autoridades electorales. Diez dias des-
 pu6s este monto se increment6 en 6 075 000 pesos con la aportaci6n de particu-
 lares y organismos sociales.

 Estos recursos fueron distribuidos por partes iguales entre representantes de
 partidos y organizaciones nacionales. Recibieron el apoyo:

 3f Informe de Alianza Civica presentado al IFE, septiembre de 1994.
 37 Solieh Padilla Mayer, "La participaci6n de la Organizaci6n de las Naciones Unidas en el proceso

 electoral mexicano de 1994", tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, Mexico, Facultad de
 Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM, 1996.
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 Partido Revolucionario Institucional
 Partido Acci6n Nacional
 Partido de la Revolucion Democratica
 Partido Dem6crata Mexicano

 Partido Autentico de la Revoluci6n Mexicana
 Partido Frente Cardenista de Reconstrucci6n Nacional

 Partido Verde Ecologista de Mexico
 Partido del Trabajo
 Alianza Civica

 Asociaci6n Cultural Gran Logia "Valle de Mexico"
 Asociaci6n Nacional Civica Femenina, A. C.
 Centro Civico de Solidaridad

 Centro de Estudios y Promoci6n Social
 Colegio Nacional de Licenciados en Administraci6n de Empresas, 1
 Confederaci6n Patronal de la Repuiblica Mexicana
 Cruzada Democratica Nacional por el Sufragio Efectivo
 Frente Mexicano pro Derechos Humanos y
 Organizaci6n Nacional de Observaci6n Electoral del Magisterio.

 El objetivo de este Fideicomiso era aumentar la participaci6n de los miembros
 de los partidos politicos en las casillas electorales de dificil acceso, lugares en los que
 tradicionalmente la legalidad sobre el proceso electoral era puesta en duda por
 los partidos contendientes, cuyos miembros no pudieron estar presentes durante
 lajornada comieial, y se habian convertido en uno de los puntos recurrentes en el
 conjunto de referencias que descalificaban los procesos electorales en M6xico.

 La certidumbre que se buscaba con la creaci6n del Fideicomiso para la Demo-
 cracia oper6 bajo el supuesto de que el mejor vigilante de la legalidad lo constitu-
 ye el conjunto de los partidos competidores en la contienda electoral.38

 CONCLUSIONES

 La observacion electoral como una modalidad de la militancia ciudadana es un

 fen6meno reciente suscitado ante el proceso de la globalizacion y la apertura
 mundial. En Mexico, su mas nitida manifestaci6n se dio durante las elecciones de
 agosto de 1994 y su papel fundamental fue haber contribuido a dar confianza al
 proceso electoral.

 La nueva forma de participaci6n rompe con la tradicion politica de delegar las
 obligaciones y los derechos ciudadanos en favor del clientelismo corporativo. Este

 38 La idea de la creaci6n del Fideicomiso para la Democracia surgio de una reuni6n de trabajo en-
 tre el secretario de Gobernaci6n, Jorge Carpizo MacGregor; la subsecretaria, Beatriz Paredes, y el di-
 rector general del Instituto Federal Electoral, Arturo Nifiez, con los seis consejeros ciudadanos. El
 consejero ciudadano Santiago Creel Miranda se encarg6 de la promoci6n del Fideicomiso, y el conse-
 jero ciudadano suplente, licenciadoJaime Gonzilez Graff, file nombrado su presidente.
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 acontecimiento, como todo hecho social nuevo, es resultado de un proceso de
 hibridizaci6n que combina los rasgos sustantivos del regimen y el sistema politico
 existente en el Estado nacional, con las caracteristicas mas fuertes y uniformiza-
 doras de la nueva epoca caracterizada por la globalidad del orden mundial que
 presiona desde el ambito internacional a los Estados nacionales.

 La apertura de nuevos espacios de participaci6n social en la politica significa,
 en Mexico, el agotamiento del modelo de la centralidad del Estado, asentado en
 un regimen politico de participacion restringida con un partido hegem6nico de
 caracter corporativo y una concepci6n ideol6gica basicamente nacionalista y po-
 pulista.

 Las elecciones de agosto de 1994 reiteraron la capacidad -iniciada a mediados
 de la decada de los ochenta- de movilizaci6n y organizaci6n de las agrupaciones
 civiles intermedias con el prop6sito de vigilar la legalidad del proceso comicial y
 (por primera vez en nuestra historia) plantearse el problema de las condiciones
 de equidad de la competencia entre partidos, Estado e instituciones privadas. El
 papel de las movilizaciones y las modalidades de la participaci6n hicieron de esta
 jornada un avance en la construccion de la democracia electoral y en la creaci6n
 de nuevos t6rminos de la competencia electoral.

 En este proceso, la participaci6n de los observadores electorales otorg6 un re-
 conocimiento al avance alcanzado en el desarrollo de las condiciones democraiti-

 cas para las elecciones: en sius reportes sobre los resultados comiciales, tanto los
 observadores nacionales como los visitantes extranjeros coincidieron en destacar
 la importancia de la afluencia masiva de los ciudadanos a ejercer su derecho al
 voto en un ambiente de paz y apegado a la legalidad, en donde los incidentes no
 fueron tan graves o recurrentes para cuestionar la validez de las elecciones.
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