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I N T R o D u e e I o N 

Esta·investigaci6n tiene como prop6sito hacer un estudio elec

toral de la historia reciente para ver que relaci6n hay entre moder 

nizaci6n y participaci6n electoral. El periodo de estudio es de 

1964 a 1976 y se analizan los cinco comicios para diputados federa

les que se celebraron durante este lapso. 

Han sido poco numerosos los estudios electorales en México de

bido a 1a desconfianza que suscita la estadlstica oficial; sin em-

bargo, ha· surgido un interés en este tipo de estudios atribuible a 

varios factores, como por ejemplo, ver c6mo se reflejan las crisis 

política y econ6mica en las urnas. 

Asimismo, la reforma política de 1977 plantea para los estudios 

.electorales una nueva situaci6n. Formalmente, el sistema polltico -

·acentúa su carlictcr multipartidista abriendo nuevas opciones de pa!"_ 

ticipaci6n.pol1tica principalmente para la izquierda y este hecho -

de~pert6 el interés para materia electoral entre muchos intelectua

. les. Anteriormente, los estudios electorales hechos por mexicanos 

-fueron muy aislados y predominaron en el campo juritlico; en las 

· · ciencias sociales sobresalieron los estudios hechos por extranjeros. 

No existe un marco te6rico m~s o menos coherente para abordar 

las elecciones en México (Molinar Horcasitas:l985) y recogemo_s co

•o introducci6n la semblanza que hace Juan Molinar de las seis di

ferentes perspectivas de acercamiento al tema. 
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1) Enfoque generalista. Estos trabajos se concentran en las -

funciones del sistema electoral, en sus determinantes políticas y 

sus relaciones con la estructura política del Estado. 

estudios es más bien de indolc interpretativa. 

Este tipo de 

2) Otro grupo de investigaciones analiza los aspectos juridi--

cos del sistema y por lo general tienen un fuerte tinte oficialista. 

3) Estudios atípicos. Son los que se dedican al estudio de c~ 

sos sobresalientes en el escenario electoral ya sea porque arrojaron 

resultados inesperados o porque fueron conflictivos. 

41 Otro acercamiento es el de los estudios monográficos parti-

distas que realizan algunos partidos polifícos. Las monografías del 

Partido Acci6n Nacional (PAN) son quizá las que mayor luz han arroj~ 

do.sobre el asunto, debido a que éste es el partido de oposici6n que 

peso y continuidad ha tenido. 

5) Un enfoque que Molinar considera entre los mejores es el -

.. que se basa en el análisis de datos desagregados del electorado obt~ 

nidos mediante diversos procedimientos de encuesta. Casi todas las 

investigaciones de este tipo han sido realizaJas por extranjeros (s~ 

bre todo estadounidenses), y es de lamentar que en México se haya 

d~scuidado"esta técnica de investigaci6n. 

6) El Último grupo de obras es el que corresponde a nuestra i~ 

vestigaci6n y son los estudios basados en datos agregados. Algunos 

autores de este tipo de estudios son: Barry Ames, Robert Furtak, J~ 
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sé Luis Reyna, John Walton,_Joyce Sween y _Volkel:" l.ehr. 

En la comparaci6n que hace Molinar Horcasitas de. los diversos 

enfoques con que se han abordado las elecciones, él considera este 

6ltimo como el enfo.que ·que mejores resultados puede arrojar hoy en -· 

dia·, aunque hace dos observaciones críticas al mis1110, a saber: 

Estos estudios suelen partir de un nivel de agrcgaci6n demasiado a! 

to, el de entidad federativa. 

demasiado heterogéneas. 

Los estados son unidades de an61isis 

Por lo tanto, para superar las deficiencias impl~citas, en 

nuestra investigaci6n hicimos el esfuerzo de trabajar a otro nivel 

tomando como unidades analíticas los distritos electorales "que fue

ron 178 para 1964 y 194 a partir de 1973. La segunda critica se r~ 

fiere a que con demasiada confianza se apl.ic:m modcl.os derivados de· · 

las teorias de la movilizaci6n electoral concebidas para dar cuenta 

de elecciones competitivas; sin embargo, para el caso de M6xico se 

requeriría de un replanteamiento ad hoc que hasta la fecha no ha sl 

do realizado. Es por eso que la evidencia empírica de México tien

de a refutar algunas de las hip6tesis fundamentales de esos aodelos 0 

por ejemplo: "a mayor desarrollo, •6s participaci6n". 

En el primer capitulo de nuestro trabajo se presenta el aarco 

conceptual, los estudios re.lacionados con nuestra investigaci6n y -

el género del an6lisis eco16gico. 
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Enseguida, en el segundo cap1tulo se hace un breve esbozo del 

·-sistema pol1tico en México desde la Revoluci6n Mexicana hasta el g~ 

.. .b.icrno de Echeverr1a que corresponde al final de nuestro periodo de 

est.udio, 1976. 

En el tercer cap1tulo se hace un repaso de las leyes y refor-

del sistema electoral mexicano, sus antecedentes desde 1812 ha~ 

la Ley Federal Electoral ~e 1973. 

El cuarto capitulo est& dedicado al estudio de los cuatro par

tidos polÍ.ticos contendientes (PAN, PRI, PPS y PARM) en las cinco·

elecciones del periodo que nos interesa, 1964-1976. 

En el capitulo quinto se expone la metodolog1a del trabajo y 

~e.estudian los resultados arrojados del análisis correlacional, -

como el análisis de. los casos desviantes más relevantes. 

Por Último presentamos nuestras conclusiones. 
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I. MARCO CONCEPTUAL 

1.1. Modernizaci6n y Participaci6n Electoral 

A partir de la d~cada de 1950, cuando empez6 la investigaci6n 

de "Political Develop•ent" (Desarrollo Político), el concepto "mo

dernizaci6n" gan6 gran vigencia en las ciencias sociales y fue uno 

de los principales instrwnentos analíticos que utilizaron princi-

palmente los soci6logos y polit6logos estadounidenses para la rea

lizaci6n de numerosos estudios comparativos realizados en esa épo-

ca. 

La visi6n fundamental que permite reconocer el uso del conceE 

to más allá de variaciones terminol6gicas es de que la moderniza-

ci6n de sociedades del mundo subdesarrollado es un proceso de trá~ 

s·ito desde la "trad:ici6n" a la "modernidad". El iimbito analítico -

delimitado con el conc~pto de "modernizaci6n" ha variado signific,!_ 

tivamente, pero sobre todo a partir de la obra de Daniel Lerner 

(que veremos más adelante), la mayor parte de los trabajos origin,!_ 

~os en esta concepci6n han partido de Lcrner. 

Se empez6 a hablar de Desarrollo Político en los cincu?nta, 

pe.ro, sin embargo, la conceptualizaci6n y sistematizaci6n· de estas 

investigaciones comenzaron en la década de los sesenta. Los estu-

dios de "political development" rebasaron las fronteras nacionales 

e intentaron captar, basándose en datos estructurales, los efectos 

de modernizaci6n en el desarrollo político, frecuentemente medido 

este Último con datos electorales, y se partía de la tesis de que 
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el desarrollo socioecon6mico debía ir acompañado de más democracia, 

más participaci6n política y más competitividad política (Hunting

ton y Domínguez, 1975). 

Esta opini6n también prevaleci6 en M~xico durante mucho tiem

po en la investigaci6n política en cuanto a que se estaba dando en 

México un ~roceso interrelacionado de ''modernizaci6n occidentaliz~ 

ci6n" y que contemplaba al país como una "democracia en desarro

llo". Quizá la generalizaci6n más comón que enlaza los sistemas -

políticos con otros aspectos de la sociedad consisti6 en que la d~ 

mocracia se relaciona con el estado de desarrollo econ6mico. Cua~ 

to más pr6spera sea una naci6n, tanto mayores son las posibilida-

des de que se mantendrá una democracia· (Scymour Lipset 1963:30) y 

la votaci6n es el mecanismo clave del consenso dentro de la socie

dad democrática. 

Se ha escrito mucho en las 6ltim~s décadas sobre el problema 

de desarrollo socioecon6mico; sin embargo, el concepto dj "nivel -

de desarrollo" es a6n dificil de precisar, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. Se trata de un fen6meno complejo que ex_plícita. 

o implícitamente se refiere al grado de bienestar alcanzado en una 

poblaci6n determinada. Este "grado de bienestar" está en relac"i6n 

directa con las oportunidades que tienen los individuos de una so

:. ciedad, para satisfacer sus necesidades materiales y espirituales 

en un momento dado. Por otra parte, cuando se habla de nivel de -



7 

desarrollo, se está tratando con un concepto relativo, que única-

mente tiene sentido comparativamente. (Stern.1966:1.9 s.). 

Los cambios que se han mencionado traerian aparejados una mo

dernizaci6n de .la sociedad. Quizá la obra clásica en este campo -

sea, como ya se mencion6, la de Daniel Lerner (1958) "The Passing 

of Tradi tional Societ}•". Lcrner afirma que la sociedad tradicio--

nal no es participativa y la sociedad moderna si lo es. La parti

cipaci6n polÍtjca la limit6 a la participaci6n electoral que es 

~ás fácil de captar y cuantificar que otras como manifestaciones o 

incluso las actividades de guerrilla. 

El modelo de modernizaci6n de Lerner incluye indices de moder 

nidad tales como: alfabetizaci6n, urbariizaci6n, acceso a los medios 

de comunicaci6n masiva y participaci6n politica. Describe s·u mod~ 

lo como sigue: "la c\/oluci6n secular de un1> sociedad participante 

implic:;a al parecer, una secuencia regular de tres fases. El pri·-

mer lugar corresponde a la urbanizaci6n ••. Dentro de esta ma.tri= U!_ 

bana se desarrollan dos características que distinguen las dos si

guientes fases: .alfabeti=aci6n y medios de comunicaci6n masiYa ••• 

De esta interacci6n, nacen las i'nstituciones de participaci6n (por 

ejemplo la votaci6n) que encontramos en todas la sociedades moder-

nas (Lerner 1958: 60). Grlficamente su modelo escalonado se puede 

representar como sigue: 

urbanizaci6n ~ alfabetizaci6n ~ acceso a los medios 

de comunicaci611 > participaci6n política. 
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Exp1ica que la primera fase de urbanizaci6n consiste en la m~ 

vilizaci6n de la poblaci6n de comunidades aisladas a complejas re

des de relaciones sociales que se encuentran en centros urbanos. -

La segunda fase que es la alfabetizaci6n,cs elemental,puesto que -

para que cualquier ciudad pueda funcionar requiere que su pobla--

ci6n sepa leer y escribir, además el proceso de industrializaci6n 

no se puede dar sin un mínimo de educaci6n. Asimismo, la alfabeti 

=aci6n es básica para tener acceso a los medios masivos de comuni

caci6n que son los que permiten a la gente adaptarse a las nuevas 

condiciones de su cambio de residencia y a asimilar nuevas expe-

riencias. 

Una vez que se han dado estas fases, la participaci6n po11ti-

ca es el Tesultado natural de ellas. Surgen nuevas necesidades 

cTeadas a satisfacer y uno de los medios por los ~ue se puede lo-

g~·ar es con una participaci6n política más amplia. 

Por su parte, Karl Deutsch (1961), no habla de fases sino de 

de un complejo proceso de modernizaci6n social en el que se unen 

diversos fact~res de desarro1lo ponderados, pero asociados entre -

sí y reforzándose mutuamente. Además de los factores expuestos 

por Lerner, Deutsch menciona los cambio~ en las actividades agríc2 

las, movilidad, aumento de ingreso per cápita, etc. Respecto al -

cambio Deutsch ha sefíalado que en la mayor parte del mundo ha au-

mentado clarament 0 la importanci~ de las ciudades. Durante el de-
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cenia de 1970, la mayor parte de la humanidad pasará a la residen

cia urbana y a la ocupaci6n no agrícola. En muchos países altame~ 

te .desarrollados, las ciudades estaban rodeadas por el campo. ~~~ 

ra el campo está rodeado de ciudades. Aun en países que antes 

eran predominantemente agrícolas como MÍ!xico, Brasil y Per(Í, la m!!_ 

yoría de habitantes viven ya en pueblos y ciudades. En todas par~ 

tes del mundo la poblaci6n rural, los agricultores y los campesi-

nos, se están convirtiendo en minor1a, y la influenc~a de conserv!!_ 

duiismo está disminuyendo (en este sentido los habitantes de los su-

, burbios no los reemplazarán). l.os efectos de este cambio sobre la 

política mundial tendrán que ser profundos (Deutsch 1976:557). E~ 

te proceso de cambio marca en. cierta forma la transici6n de la vi

da tradicional a las foraas modernas de vida que implicaría una ma 

ycr pnrticipRci6n electoral. 

Deutsch afirma que la movilización social es el nombre q~e se 

·da al proceso de ca.mbio que surge· en un número considerable de la 

poblaci6n de ciudades que están pasando de estilos tradicionales a 

estilos modernos de vida. Estos cambios tienden a influenciar y 

algunas veces a transformar el comportamiento político (Deutsch 

1961:493). 

Una de las formas en las que se manifiesta este· comporta~ien

to político es en la participaci6n electoral y al respecto dice 

que donde la gente tiene derecho a votar, los efectos de la rnovili 



10 

zaci6n social se pueden reflejar en las estadísticas electorales, 

tanto con una mayor participaci6n de la gente que ya tenla derecho 

al sufragio como de otros grupos que se están incorporando a la p~ 

blaci6n (Deutsch 1961:500). 

Haciendo un balance de la situaci6n con un gran número de es

tudios internacionales, Huntington y Nelson (1976:52) resumen lo -

.que seria nuestra h ip6tesis en el presente trabajo " •.. el desarro

llo socioecon6mico crea condiciones 4ue favorecen niv~les más al-

tos de participaci6n politica. Pero hay veces que el desarrollo -

socioecon6mico también puede moderar esos niveles de participa--

ci6n. Las consecuencias de la modernizaci6n socioecon6mica para -

la partlcipaci6n política no son necesariamente uniformes de una -

·.sociedad a otr"". La as-ocinci6n entre modernizaci6n y competiti

vidad a nivel internacional parece más clara sin presentarse ~ti 

forma lineal (cf. Lehr 1981: 243 s.). 

En cuanto a la competitividad política que se expresarla.por 

la preferencia a los diver!'os partidos politicos existentes en una 

det.erminada soci.edad, Lipset ha encontrado una relaci6n positiva -

con la modernizaci6n socioecon6mica y la alta competitividad (Lip-

set; S. M. 1959). 
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1. 2. Estudios Relacionados. 

Los estudios electorales pueden proporcionar informaci6n im-

portante con respecto al sistema político mexicano. Walton y 

Sween (1972) afirman que los estudios de política en México ~an p~ 

sado por varias etapas. Las primeras investigaciones eran largos 

discursos basados en una impresionante cantidad de datos hist6ri-

cos. Le siguieron estudios de actitudes políticas basadas en en-

cuest~s y, después análisis de datos agregados por estados. Las 

inves~igacionns ernpí=icns de elecciones que existen actualmente 

han tenido, como ya se mencion6, gran influencia de la investiga-

c'i6n· de "Political Developrnent" (Desarrollo Político). 

Ha habido investigaciones ecol6gicas de las elecciones en Mé

La re1aci6n que existe en este país entre los niveles.de d~ 

s•rtollo y la participaci6n política (medida en la partic1paci6ri -

electoral) y la competifividad política (medida en el porcentaje -

de los partidos de oposici6n) ha sido analizada en los si 

guientes estud5os. 

"La Democ1·acia en México" de Pablo Gonzálcz Casanova (1965). 

En relaci6n a la actitud con respecto a las elecciones, el autor -

constat6 que existen relaciones entre: a) alta participaci6n de -

poblaci6n.rural y pocos votos entregados; b) entre alfabetismo.y -

pocos votos entregados; c) entre poblaci6n rural y porcentaje de -

votos de los partidos de oposici6n y d) entre pobreza de las enti~ 



12 

dades federativas y bajo porcentaje de la oposici6n. 

"El Partido de la Revoluci6n y la Estabilidad Política en Mé

xico" de Robert Furtak (1969). Con los datos estadísticos de Gon

zález Casanova analiza más a fondo la relaci6n ent1·e marginalidad, 

participaci6n electoral y preferencia por el partido oficial. Co~ 

para sistemlticamente los datos de desarrollo y los de las cl~c¿i2 

neE de la~ 3Z ent!1ades íederativas de los aftos de 1960 a 1964. 

Furtak encontr6 que entre nivel de vida más alto hay mayor ab'stcn" 

ci6n. DeteTillin6 que los candidatos del PRI obtuvieron sus resulta 

dos más significativos en los estados más pobres y se~al6 que la -

preferencia por el PRI y la tendencia mli.s alta a votar de los po

bres, tienen como consecuencia que la mayor participaci6n electo-

r~l :favorc:ca al PRl. 

·"Bases de apoyo· electoral del partido dominante en MG.xico" .··de 

Barry Ames (19i0). Sus variables dependientes fueron la particip!!_ · 

·ci6n electoral y el porcentaje de votos a ... 1 PRI. Analiz6 las elec-· 

e.iones presidenciales de 1952, 1958 y 1964 y las de diputados de -

1955, 1961 y 1967. Su principal variable independiente fue la u1·

baniiaci6n que le sirvi6 como indicador para el nivel .·de desarro-

llo. Uti.li-z.6 otras variables de dudosa validez. como "vecindad con 

.los EU.~." (hoy ya es probablemente un ·factor más ·importante), 'de la 

que se espernha mayor participaci6n y competencia, y la' "no irite-~ 

g.raci6n hist6rica" de la que espernba menos participaci6n y votos 
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para el. PRI. El resultado mis importante de las investigaciones -

realizadas por Ames es que a mayor grado de urbanizaci6n se dan m~ 

nores triunfos del PRI. 

"Un an&lisis empírico de la movilizaci6n política. El caso de 

M6xi·co" de José Luis Reyna (197Z). El autor se propuso comprobar 

para el caso de México la suposici6n g·eneral de que la modernizn-

ci6n socioecon6mica trae consigo la movilizaci6n politica .. en ·:forma 

de mayor participaci6n y competencia. Como unidad de investigaci'6n 

toni6 la e.ntidad federativa -32- y la participaci6n política .la mi

di6 en base a la participaci6n electoral. La competencia la midi6 

con los votos que no recayeron sobre el PRI. Analiz6 las eleccio-

.nes presidenciales de 19SZ, 1958, 1964 y las de diputados de 1955, 

f9SS y 1961. Los resultados in·rojados mostraron que existe una a.f 

ta correlaci6n positiva entre la modernizaci6n y los votos de oposi-

c.i6n ..,. una correlaci6n negativa entre modernizaci6n y participacl6n electoral. 

"Urbanizaci6n, lndustrializaci6n y Votaci6n en México" de Wa! 

ton y Sween. En esta investigaci6n se analiz6 el desarrollo y el 

comportamiento electoral a nivel de municipios. Se consideraron 

14 \·ariables d.cpendientes como: tama!\o de municipio, aumento de -

poblaci6n, alfabetizaci6n, etc. Las xariables independientes fue

ron los porcentajes de votos al PRl, PAN y PPS (al PARM no s.e le -

tom6 en cuenta), así como la participacinn electoral. Se anali::a-

ron las elecciones- para diputados de 1961, 1964 y 1967, y las elec 
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cienes para presidente y senadores de 1964. Una vez más se mostr6 

la tendencia de que la modeTnizaci6n tTae consigo menor participa

ci6n electoral. Hay Telaci6n positiva entre participaci6n electo

ral y los resultados del PRI y negativa entTe participaci6n elect~ 

ral y votos de la oposici6n. 

"La Reforma Política: El Ejecutivo Federal, el PRI y las ele.s, 

ciones de 1973" de Rafael Segovia (1974). Este no es propiamente 

un análisis estadístico, sino un trabajo geográfico electoral de~ 

las elecciones para diputados en 1973 basado en el profundo conoc! 

miento que el autor tiene del pa1s. Segovia señala. que en 1973 el 

PRI obtuvo sus mejores resultados electorales en las poblaciones -

.rurales y el PAN en las 35 ciudades más grandes· del· país. Tamb1én 

pudo comprobar que no existe una relaci6n positivu. entre la parti-· 

.:cipaci6n electoral y el desarrollo en México y concluye qu·e a ma-

yor desarrollo menos participaci6n. 

Como se puede observar en todos estos estudios sobre el sist~ 

ma polh:ico mexicano se emple6, en diferente grado de complejidad 

estadística, el método de comparaci6n de los resultados electora

les con indicadores socioecon6micos. Respecto a la com~etitividad 

.pol t t ica • .fue posible verificar en general el supuesto del· enfoque 

"uesarrollista", pero en lo referente a la participaci6n electoral, 

se lleg6 a una conclusi6n opuesta. 
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1.3. El Genero del An,lisis Ecol6gico. 

La presente investigaci6n representa un estudio eco16gico en 

torno a la relaci6n entre modernizaci6n y movilizaci6n electoral 

en el caso de México. A continuaci6n se hari un breve esbozo de -

c6mo surgi6 y se ha aplicado el anilisis ecol6gico en las ciencias 

sociales. 

Existen m~ltiples usos del término ecología. En 1867 Ernst -

Haeckel iñtrodujo este concepto como un término para el estudio y 

la influencia del medio ambiente físico y bio16gico en la conducta 

y desarrollo de los organismos (cf. Kormondy:l926). 

Aftos después. la ecolog1a humana fue incorporada J? las cien--

c-·ci:is. sociales, siendo Robert: Park el primero en introducir esta 

per·spectiva ecol6gica para el estudio de las comunidades humanas y 

su comportamie~to. La escuela socio16gica de Park (1949) insiste 

en la deter111inaci6n de 'reas funcionalmente homogéneas en las que 

los hechos sociales presentan características comunes que permiten 

establecer conclusiones. Hubo acercamientos similares acerca del 

estudio de la influencia ambiental en las instituciones y en. el 

comportamiento humano para la antropología (cf. Hollingshead:l947) 

en donde la escuela de ecología cultural supone un replanteamiento 

metodol6gico importante, al enfocar a la sociedad humana como un to 

do complejo integrado en otro sistema todavía mis amplio, o ecosis 

tema. 
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Desde otra perspectiva, se trata fundamentalmente de constru

ir un modelo de interpretaci6n de la sociedad, partiendo del su-

puesto de que los niveles técnicos, econ6micos, sociales e ideol6-

gicos son el resultado de una previa adaptaci6n de la cultura hum.!!: 

na al. medio ecol6gico. As'.Í. el término "ecolog1.a" pronto gan6 ac<tp_ 

taci6n general en las ciencias sociales, aunque su uso variara de. 

un enfoque a otro. 

En ecolog1.a pol1tica, los pioneros fueron el francés André 

Siegfried (1913) y Herbert Hingstcin (1937), quienes no avanzaron 

mucho en cuanto al establecimiento de proposiciones generales; En 

la década de los cincuenta hubo una gran variedad de esfuerzos pa

ra co.nstruir los fundamentos de una disciplina de ecolog1a pol1ti

ca, ésto aunado a los numerosos éstudios de procesos de desarrollo 

econ6micos, culturales y políticos como los estudios de Karl 

Deutsch de movilizaci6n socinl. y desarrollo politice (1961). 

Las investigaciones se fueron ;:iodificando de acuerdo a los 

avances en la tecnolog1.a de análisl5. Los adelantos en lacomput_! 

ci6n causaron gran impacto. Los intentos que se hab1an dado para 

la diferenciaci6n ecol6gica habían sido muy simplistas y ya con la 

computadora electr6nica se abri6 un amplio rango de opciones de 

análisis ecol6gico: matrices de correlaci6n, análisis de regresi6n 

y covarianza, etc. Este cambio decisivo se dio entre 1960-65. La 

obra editada por Doggan y Ro~:kan e •. 1969 reúne trabajos con diver

sos' enfoques sobre análisis ecol6~-~os de varios cientificos soci~ 

les coro Karl Deutsch, Erik Allacd~, Juan Linz, Kevin Cox y otros. 
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Hubo un gran intercaabio entre cient1.ficos sociales euro_peos 

y americanos que trabajaron sobre análisis electorales (cf. Ooggan 

·_y Rokkan, 1969); asi psic6logos sociales, soci6logos y polit6logos 

aplicaron las Últimas técnicas para la recaudaci6n de información 

y análisis estad1stico en el estudio de los modos y tendencias de 

pol1tica de masas en las democracias avanzadas de occidente (cf. 

Boudon y Lazarsfeld 1979: 247-324). Aunque este grupo nunca seor

ganiz6 de manera formal, se mantuvieron contactos frecuentes desde 

fines de la década de los sesenta a través de organismos tales co~ 

mo "The Research Committe of Political Sociology of the Internati~ 

nal Sociological Association" y "The Standing Committee of the In

·ternational Social Science Council"; varias publicaciones en el 

campo de análisis pol1tico comparativo testifican estos. lazos. 

Los estudios ecol6gicos emplean datos agregados por unidades 

colectivas que son unidades de lugar (naciones, barrios, circuns-

cripciones) como indicadores de medios ambientes espec1ficos y re

lacionan los diversos datos estad1sticos sobre los fen6menos soci~ 

econ6micos, culturales y pol1ticos. Este tipo de estudios propor'

ciona informaci6n para variables con un alto grado de dispersi6n -

regional, de urbanización, vivienda, educaci6n, etc:, as1 como de 

participaci6n electoral y de preferencia partidarias entre estados 

no totalitarios. Aun en las primeras votaciones seudoplebici-

tarias del Tercer Reich -1933-34- los resultados pudieron reflejar 

la resistencia de ciertos grupos electorales. Fue hasta después -
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cuando resultados mon6tonos del 99\ opacaron cualquier diferencia

ci6n de la voluntad electoral y se sustrajeron, por consiguiente, 

de cualquier interpretación ecológica. 

El análisis ecológico no se puede aplicar a variables tales -

como sexo y edad que se caracterizan por una distribución casi pa

reja en todas las regiones; el impacto de este tipo·de factores 

normalmente se investiga por medio de encuestas. Tampoco e~te ti

po de análisis puede captar valores y patrones individuales de co~ 

portamiento aunque estén influenciados por el medio ambiente que -

los rodea. 

Los análisis de datos agregados resultan ser más adecuados 

que los datos individuales obtenidos a través de encuestas, si es 

que •e trata de probar de manera objetiva los efectos politicos de 

una serie de factores que influencian el medio como aumento en los 

costos de vida, productividad económica y servicios p6blicos. 

Otras ventajas que presentan los estudios ecológicos son: resul

tan. menos costosos y laboriosos que las encuestas puesto que se b~ 

san en datos ya levantados, no se requieren ciertos estándares de 

información y cducacL~n y pueden realizarse independientemente del 

clima politice y la l~~ertad d~ expresión que existan en ese momen 

to tLehr:l985). 

Estos estudios pueden eFectuarse en cualquier tipo de unidad 

espacial, ya sean colonias urbanas, localidades o naciones enteras, 
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siempre y cuando existan para estos lugares informaciones estadis-

: .. ticas• Se conocen los estudios eco16gicos tanto por la investiga

ci6n electo.ral en los paises industrializados en donde se realizan 

desde los aftos veinte an~lisis estadisticos con base en dat6s agr6-

gados por localidades, como por el enfoque que ya se mencion6 an-

tes de "political development" (desarrollo polit:ico) que se ·inici6 

a fines de la d6cada de los cincuenta. 
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JI. ALGUNAS C:\RACTERISTICAS DEL 
SISTEMA POLlfíco MEXICANO. 

2.1. Panorama Político Nacional antes y después de la Revo1uci6n. 

Porfirio Díaz fue electo presidente en las elecciones de ma

yo de 1877. Como el lema del Plan de Tuxtepec fue la no reelec--~ 

ci6n, en 1880 entreg6 el gobierno al Gral. Manuel González; sin e~ 

bargo, nada le impedía ser reelecto para el periodo 1884-88. Des

pués del difícil periodo de M. González, promovi6 su candidatura y 

volvi6 al poder. Se restituy6 el texto ~onstitucional a su forma 

primitiva, que nada decía de la reelccci6n y Díaz ya no .abandon6 -

la presidencia sino ha!'ta 26 años más tarde, en que tuvo que r.enu!! 

ciar ante la revoluci6n acaudillada por Francisco I. Madero. 

Desde el principio, el principal objetivo de Porfirio Díaz 

fue consolidarse en el poder, dominando al Poder Legislativo, que 

hasta los tiempos de Juárez había sido poderoso opositor del Ejec~ 

tivo. Manej6 las elecciones de tal manera q~e s6lo tuvieron acce-

so a las cámaras sus incondicionales. Se recurri6 al fraude elec-

toral por la violencia, la impostura de cajas electorales o la mú! 

tiple votaci6n de. las mismas personas. La misma política se im---

plant6 en los Estados. La 'dictadura porfiriana aplast6 despiadad~

mente el espiritu público. Don Porfirio valiéndose de su desmedi

do poder impidi6 que los intereses políticos del pueblo pudieran ·e~ 

presarse con libertad. 

vigilada y amordazada. 

La prensa independiente fue perseguida, 

Por doquier cundía el desaliento y el te--

mor y así el Gral. D1az mantenía inactiva y callada a la gran may~ 
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ria de la poblaci6n. 

La consecuencia de esta polític·a fue la absoluta indiferenc_:i.a 

electoral del pueblo mexicano, que acab6 por dejar desiertas las -

urnas, a las cuales s6lo asistlan por obligaci6n los empleados pú

blicos con la consigna de votar por los candidatos oficiales para 

las c&maras y por D1az para la Presidencia. Pero ello no signifL

ca que a todo lo largo del porf irismo no se hubiesen registrado m~ 

vimientos de rebcldia, y varios de ellos violentos, pues por·la 

falta misma de organizaciones politicas, la protesta.popular no p~ 

d1a manifestarse de manera diferente. Así la relativa tranquili-

dad civil desemboc6 en el movimiento armado de 1910. 

Al iniciarse la Revoltici6n Mexicana en 1910, la dictadura en-

--~llbezada ·por Por:firio Díaz, empieza a d~smoronar~e y ·su.rgen míilti

ples .corrientes políticas, todas con supuesto derecho a represen-

tar los .mandos del movimiento social y de participar en las nuevas 

elecciones para Presidente de la República, hubo por así decirlo, 

fiebre de parti_do. Bajo el lema de "Sufragio Efectivo, No Rcclec

ci.6n", surge el Plan de San Luis que incita a 1 país a· tomar las ª.!: 

mas el 20 de noviembre de 1910 para lograr el cambio social con 

los revolucionarios en lucha. Una vez perdida la bata11·a, Porfirio 

Diaz abandona el país el 25 de mayo de 1911, llegando, aunque· por 

poco tiempo a la presidencia Francisco l. Madéro, periodo en el 

cual surgen las insurrecciones reaccionaria y agraria de Pascual -
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ya de por sí_ endeble poder ejecutivo nacional, siendo depuesto Ma

dero y cercen~ndose el intento dcmocratizador con el incruento 

pe de. estado dirigido por Victoriano Huerta y que concluye con el 

asesinato del presidente Madero el 22 de febrero de 1913. "Su 

muerte marca el fin de la primera fase de la evoluci6n de un 

ma mexicano de partidos". (Furtak, 1974:22). 

A raíz del ascenso al poder de Victoriano l~erta y de lo~ gr~ 

ves acontecimientos previos y posteriores a su dictadura, se va ma~ 

cando el camino de la historia nacional o de la misma revoluci6n -

·in.conclusa y así Huerta, por razones de debilidad interna "el r6gi_ 

men de Victoriano Huerta careció siempre de fuerza social" (Blan

quel, Eduardo 1974:141), origina la intervenci6n norteamericana a 

tr5v6scdel Puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914, y al escapá! 

selc el poder abandona el pais, presionado sobre todo por el deseo 

nocimiento que formula Venustiano Carranza a través del Plan de -

Guadalupe, en el que se exponen las razones por las cuales se des

conoce ~ Huerta y se le declara la guerra por fracciones poderosas 

del misn0 ejército. 

A la salida de Huerta y con el triunfo de las fuerzas de Ca

rranza, éste asume el Poder Ejecutivo y lucha contr~ las insurr•c

ciones de Emiliano Zapata y de Doroteo Arango, convocando.al Con-

greso que proclama la avanzada Constituci6n Política de los Estados 
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Mexicanos en Qucrétaro, el 5 de febrero de l 91 7. "Con el - -. 

cambio hist6rico del año de 19li, mismo que devolvi6 a México un -

poder cent.ral constitucional, se inici6 una nueva fase de desarrollo 

para los partidos mexicanos". (Furtak, 1974: Z3). Aunque hay que 

aclarar que los partidos que surgieron, s6lo fueron nuevamente 

agrupaciones que se rencontraban en estrecha relaci6n ~ersonal con 

un jefe político o militar, procurando su triunfo electoral. Fue

ron partidos nuevos nacidos al triunfo del constitucionalismo, do

minados por las fuertes personalidades que había creado en su cur

so la Revoluci6n. 

Posteriormente al presentarse la sucesi6n presidencial de Ca

·- ··rranza, tóste propone a Ignacio Bonillas para suc.;Jerlo en -la pres.!_ 

dencia, situaci6n que inconforma al "Grupo de Sonora", que se le-

vanta en armas encabezado por Adolfo de la Huerta, quien lanza el 

Plan de-Agua Prieta, desconociendo los movimientos de Carranza y -

proponi~ndo para ocupar la presidencia de la-Rep6blica al general 

Alvaro Obreg6n; esto ocasion6 la caída del gobierno y fue origen -

del asesinato de Carranza acaecido en Tlaxcalantongo, Puebla el 21 

de mayo de 19ZO. Asume interinamente el poder Adolfo de la Huerta, 

mismo que convoca a elecciones constitucionales saliendo elegido -

para el periodo presidencial de 19ZO a 19Z4 el general Obreg6n, in.!_ 

ci6ndose con él la era del caudillismo, continuada más tarde por -

Plutarco El1as Calles. 
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El país se pacifica y logra cierta estabilidad política 

creándose algunas instituciones como la Secretaria de Educaci6~ PQ 

blica y poniéndose en práctica la dotaci6n ~ rcstituci6n de tie-

·rras entregadas en forma de ejidos, convocándose a elecciones en -

1924, donde es elegido para presidente de la República Plutarco -

Elias Calles quien sienta las bases de la unidad nacional y foita-

· 1ece todas las instituciones de la nueva naci6n post-revoluciona-

ria: durante su periodo se reform6 la constituci6n en términos que· 

contemplaban la reelecci6n presidencial "por una sola ~·eo", condi-

clonado a que mediara el lapso de un mandato entre el primer peri~ 

. -·do ·y al segundo. Gracias a esta prerrogativa, Obreg6n fue reeleg.!_ 

·:do. para suceder a Calles aunque no lleg6 a ocupar la presidencia -

por.haber sido asesinado. A Obreg6n se opuso el Partido Antireeles 

.cionista, que se dividi6 y present6 dos candidatos: Francisco R. 

Serrano y Arnu1fo R. G6mc::, acusado.s posteriormente de querer le-

vantarse en armas habiendo sido por lo mismo, fusilados. 

La crisis en que se vio sumida la coalici6n revolucionaria por 

la muerte de Obreg6n fue gra>e, pues para entonces las diferencias 

entre Calles y Obreg6n habían cristalizado llevando a la mayoria 

de los miembros importantes del grupo gobernante a tomar partido -

por uno u otro. El equipo obregonista vio desvanecerse de la no-

che a la mafiana sus esperanzas de tomar el poder, y culp6 a Calles 

del asesinato. De poco sirvi6 que el presidente dejara a cargo de 
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los obregonistas la investigaci6n del cnimen y de que anunciara pú

blicamente· su intenci6n de no reelegirse. Calles convoc6 entonces 

a los principales jefes militares para decidir quien habría de ocu

par provisionalmente la presidencia; el licenciado Emilio Portes 

Gil fue el designado, por ser un elemento aceptable tanto a los 

obregonistas como a Calles. Se le nombr6 entonces Secretario de Go 

bernaci6n y el Congreso le design6 posteriormente presidente provi

sional. 

2.2. Etapa Contemporánea (1929-19i6) 

La interrelaci6n de los gobiernos habidos a partir de 1929 has 

ta la fecha marca un seí'lalado pacto de unidad y cohesi6n con el Pª.!. 

·:· .. ti do de.l Estado; es m!is, antes de la fundac i6n de cztc partido y .de 

su existencia como fuerza monolítica, los regímenes gubernamentales 

se caracteri"zaban por su inestabilidad, por su carencia de legitim!_ 

ci6n y, por consiguiente, estaban expuestos a los continuos mo,•i--

.:mientos so..::iales y militares que vivía el país; el multipartidismo 

antes.de 1929, se desarrollaba de manera real y la ausencia de un -

partido dominante, impedía a l-0s gobier.nos en turno, confiar su es

tabilidad y firmeza a las de los partidos existentes, pues el caudi 

llaje fue su peculiar caracter1stica; de ahí, la preocupaci6n de 

los caudillos por alentar y crear sus propias organizaciones políti 

cas, y como anteriormente he señalado, se pre.sentaban de manera eff 

mera e inestable. Por lo mismo, el análisis de los gobiernos nacio 
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nales, 1leva estrechamente una correlaci6n de fuerzas entre el par

tido y el gobierno, por lo que examinaremos someramente los gobier

nos de 1929 a 1976 que es el año final del Último gobierno de nues

tro periodo de estudio. 

2.2.l. Anlilisis de los gobiernos en el poder <le 1929 a 1976 

El primer candidato del partido oficial a la presidencia de -

la República fue Pascual Ortiz Rubio que llega al poder el 5 de f~ 

brero de 1930. A él, le toc6 tener un contrincante de prestigio ~ 

como 1o fue José Vasconcelos a quien logr6 vencer; de esta manera 

la contienda electoral probaría la efectividad de los cambios ope-

rados en la vida política nacional. (Blanquel, Eduardo 1974:149). 

Ortíz Rubio, candidato del PNR para ocupar la Presidencia hasta el 

30 de noviembre de 1934, no pudo concluir su periodo y renunci6 el 

4 de septiembre de 1932, debido fundamentalmente a desavenencias 

con el Gral. Calles y a la gran inestabilidad, derivada en gran -

parte del predominio callista. 

Abelard~ L. Rodríguez, de hechura callista y miembro distin-

gui~o del grupo sonorense, fue el encargado de ocupar interinamen

te rl cargo dejado por su antecesor y terminar el periodo guberna

mental hasta 1934. Es este gobierno el Último donde el maximato ca 

llista funciona. "El gobierno sustituto de Abelardo Rodríguez vi-
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vi6 muchos de sus dlas en un ambiente de agudas tensiones sociales 

._á las cuales se sali6 al paso con un programa de acci6n de largó a,!. 

canee, el •Plan Sexenal-". (Blanquel Eduardo, 1974:150). 

Por iniciativa de Calles, se celebr6 la convenci6n del P~R en 

·Querétaro en 1933, misma en la que se elabor6 el Plan que debía cu!!!. 

plir el pr6ximo gobierno. Este era un plan sexenal en el ·que dest.!!_ 

caban la distribuci6n de la tierra y la expansi6n de la educaci6n. 

El candidato seleccionado y que fue nominado posteriormente por el 

PNR fue el general Lázaro Cárdenas. Su periodo fue una caracteriz.!!_ 

ci6n de las luchas populares por lograr una verdadera reivindica--

ci6n social. 

Al inicio de su gobierno el lo. de diciembre de 1934, algunas 

· :de-süs preocupaciones giraban a.lrededor de los problemas agrarios,· 

~ducacionales y de organizaci6n de obreros, campesinos y clases me

··.:dias; como -era de espera~sc, la creencia general giraba sobre el S)! 

· puesto d~ que la fuerza de Cal les.seguiría imponiéndose, s6lo que -

.·los planes del nuevo régimen diferían de los del jefe máximo. Ca-

lles fue trasladado de su rancho Santa Bárbara·al·puerto aéreo y e~ 

pulsado del país. Cárdenas adopt6 esta decisi6n ante las constan-

tes intromisiones que en política interna y externa segula haciendo 

. el general Calles, actos que iban en detrimento de la unidad n~ciÓ-

nal, de la autoridad presidencial y de los planes populares y naci~ 

nalistas de Cárdenas: también durante su régimen se escenific6 la -
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Tebeli6n del Gral. Saturnino Codillo que fue un fracaso. Además de 

las tensiones que vivi6 el país por la expropiaci6n petrolera, i.n-

ternamente la educaci6n socialista que exigía el artículo 103 cons

titucional, caus6 gran intranquilidad social, pues las autoridades 

cat6licas lo rechazaron, a pesar de lo cual se implant6 gracias al 

apoyo obrero y campesino. 

Durante el periodo de Cárdenas se produjo una apertura del 

sistema hacia la incorporaci6n y movilizaci6n de las masas y se in

tent6 la satisfacci6n de parte de sus demandas fundamentales. En -

-esta época, en 1938, el PNR pas6 a ser el Partido Revolucionario M~ 

xic~no (PRM), y su principal innovaci6n fue la divisi6n sectorial -

de clase incorporados al partido. El PNR era un partido de parti-

el PRM fue un partido de o>O,..:tores. (Ccnzilez Casnnova 1983: - . 

El Estado obtiene el apoyo popular, ya que es un esquema de 

representaci6n de intereses desvinculados entre sí, que impide a e~ 

tos sectores la movilizaci6n política real en apoyo de sus demandas. 

Además la burocracia pública se organiza por medio de sindicatos 

vinculados al partido mediante el sector popular. A estos sindica

tos se les concede un gran númerp de beneficios. Asimismo, los em-

--presarios y- comerciantes están organizados en sus respectivas .cáma-

ras (Concanaco y Concamín). Por consiguiente, el PRM fue concebido 

como la uni6n de las fuerzas de México, política y socialmente rele 

vantes dentro de la revoluci6n. (Furtak 1974:39). 
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Las presiones internas contra el régimen cardcnista provinieron 

·tanto de las fuerzas de la "familia revolucionaria" como de los ele 

.mentos más conservadores y tradicionalistas; elementos de estas 

fuerzas y surgidos como representantes de las mismas, fueron el Par 

tido Acci6n Nacional y la Uni6n Nacional Sinarquista entre otras o~ 

ganizaciones. Ello no constituy6 obstáculo para el desarrollo de -

la polltica cardenista, aunque ayudaron a sembrar intranquilidad y 

desconfianza en algunos estratos populares. 

En 1940 fue electo presidente de la República el general Ma-

nuel Avila Camacho, candidato del PRM, periodo en el cual las pre-

siones sobre México por el conflicto del petr6leo disminuyeron; pri!!_ 

.cipalmente por encontrarse en su apogeo la Segunda Guerra Mundial • 

. Los mercados a la plata y al petr6leo mexicanos se abrieron nuevamen 

te en los Estados '.Jnidos; Avila Camacho, tom6 protesta el 2 de di-

ciembre de 1940 como Presidente de la República. 

La polltica del rég~men se distingue por su modcraci6n y tran-. 

quilid.ad ret6rica, Avila Camacho no compartla la misma forma de pe!!. 

sar de Cárdenas: confesaba ser cat6lico y definitivamente no prome

tía continuar·1a linea socia~ y política de su antecesor. 

El candidato que contuvo con mayor fuerza en la )ucha electo-

ral contra Avila Camacho fue el Gral. Juan Andrew Almazán, que a la 

postre result6 16gicamente vencido: la Iglesia, que a re'sultas de la 

lucha contra el gobierno sustentada de 1926 a 1929, que se encontr~ 
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ba a la defensiva, a partir de este régimen adquiere nuevamente si&_ 

nificancia como factor social; el gobierno de Avila Camacho, nueva

mente cont6 con el apoyo de las clases poderosas y del capital ex-

tranjero. 

En el periodo de 1929 a 1940, la estructuraci6n del sistema p~ 

lítico nacional y su fortalecimiento social se pueden considerar, -

como las tareas principales de las fuerzas políticas del país. De 

ahí que: "el desarrollo de la econo,.,í.a mexicana a partir J.e l.940 -

es un proceso que llev6 al país ele una economía predominantemente -

agrícola a una industrial. Así pues, el estudio del proceso politi 

co combina el enfoquea:nalítico con el cronol6gico" (Lerner de S. 

1976:138). 

A partir de 1940 Jos procesos políticos en México han conocido 

la lucha interna por el poder, que exécriori•an, los grupos y la' di~ 

tribuci6n del mando del mismo; pero ello no ~bsta para que, ~efini

da la situaci6n, éstos coordinen esfuerzos necesarios para su pro-

pia subsistencia, por lo que a pnrtir del régimen de Avila Camacho, 

la estructura política no se ha visto realmente en crisis interna; 

·1a estabilidatl política es la t6nica de este gobierno. 

I.a singul.a1·iclad del gobierno avilacamachista se finca aparent~ 

mente en una política d" conci~ iaci6n; "lo importante, es 'subrayar 

que a pRTtir de entonces comienza a estructurbrse una estrecha ide~ 

tificaci6n de objetivos entr~ la élite politica y las élites econ6-

micas". (Lerner de S. 1976:177). 
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Una de, las características del ·r6gimen 1940-1946 fue la reali

zaci6n de una eficaz labor de conciliaci6n en el interior y exte--

rior de la clase gubernamental; sin embargo, su acci6n gubernamen-

_tal utiliz6 ampliamente el aparato cardenista de control de masas -

.para someterlas en sus_ luchas reivindicatorias, reduciendo sus movi 

mientas de tal manera que no se entorpeciera el crecimiento econ6mi 

co, evitándose, por 16gica, las huelgas y frenándose el reparto agr!_ 

rio para acelerar la producci6n en el campo. "Lo que parece haber 

ocurrido en M6xico a partir de 1940, es que un grupo social en par

ticular, una nueva élite agr1cola-industrial, ha sido favorecida 

constantemente por la política gubernamental". (Hansen 1975:134). 

Para el periodo gubernamental de 1946 a 1952, el partido ofi-

--~ial (PRI) llev6 a la presidencia de la Rep6blica a un civil, Mi--

·. auel Alemán Valdez, que habla fungid.o anteriormente como Secretario 

··_·de Gobernaci6n y Gobernador de Veracruz; a partir del régim.en al.cm!!_ 

nista, el centro del poder dej6 de estar en el ejército y la insti

.... tucionalidad política permiti6 convertir a la -milicia en una insti-

tuci6n al servicio del Ejecutivo, con lo que las decisiones pol1ti

cas pasaron a ser casi exclusivas del Presidente de la República. 

La t6nica de la administra=i6n de Alemán fue la de acelerar de 

manera espectac~c3r el ?roc~so de industrializaci6n apoyando incon

dicionalmente i - acéi'Ón de la ¡::ran empresa privada, con lo que su 

mandato se caracteriz6 por borrar definitivamente la herencia carde 
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nista. aunque la ret6rica gubernamental seguía siendo de matiz rev2 

lucionaric. 

Alemán destin6 grandes recursos de su administraci6n a la con~ 

trucci6n de obras como la Ciudad Universitaria de México, Ciudad de 

los Deportes; se construyeron centros urbanos como la Unidad Taxqu.=_ 

i\a y el Multifamiliar Benito Ju6.rez, además de las carreteras Méxi-

co-Juárez, Guadalajara-Nogales y Autopista México-Cuernavaca, situa 

ci6nque pcrmiti6 ofrecer una imagen popular de nacionalismo y de -

trabajo, cuando la realidad muestra el dcsarrollismo, la inflaci6n, 

la devaluaci6n de la moneda y la dependencia nacional. "Bajo la 

presidencia de Miguel Alemán, el Estado adquiri6 un aire distinto. 

En 'forma tenaz y agres,.ivi se dcJ.ic6 a cre:Jr las condiciones favora

bles del 'desarrollo estabilizador' que privaria en México durante 

varias dé~adas" (Gon~ález Casanova 1983:60). 

Durante este periodo, se busc6 el crecimiento de la producci6n, 

pero con protecci6n a las empresas y a los comercios, exigiéndose -

m~yor responsabilidad a los obreros y restringiéndose·sus demandas. 

Siendo presidente, Alemán promulg6 una nueva ley electoral en 

1951 y en las elecciones de 1952 se di6 la Última disidencia elect~ 

ral dentro de la º'familia revolucionaria". (cf. capitulo del Siste

ma Electoral Mexicano). Alemán dej6 el poder en manos de quien du

rante· su régimen fue Secretario de Gobernaci6n, Adolfo Ruiz Cortines, 

quien tom6 posesi6n como Presidente de la República el lo. de dicic~ 
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bre de 1952. 

Adolfo Ruiz Cortines sorte6 obligadamente los problemas econ6-

micos de la devaluaci6n y la inf~aci6n que hered6 del gobierno ale

manista, además durante su gesti6n, se concedi6. la participaci6n 

más amplia a la 111Ujer, a quien se le otorg6 el derecho de votar y -

ser votada; pero la herencia alcmanista era de seria crisis econ6m_! 

ca y si bien es cierto que la política seguida por Ruiz Cortines 

disminuy6 la inflaci6n, ello tuvo como efecto el estancamiepto ec.o-: 

n6mico y en el afio de 1954 se tom6 la decisi6n de devaluar el .peso 

una vez más y se fij6 la nueva paridad de 12.50 pesos por d6lar. 

El régimen ruizcortinista, cumpii6 las expectativas que le pe_!: 

·.mitieron llegar al poder; afront6 los problemas de su régimen pre-

. s"rvando al s.ist:ema y protegiendo los intereses de la élite domina~ 

·tC', no yendo más adelante que su predecesor pero tampoco retroce-

diendo en las fundaciones alemanistas. 

El sucesor de Adolfo Ruiz Cortines fue el entonces Secretario 

de T1 abajo y Previs_i6.n Social. figura no· sobresaliente dentro de 

quienes luchaban por suceder a Ruiz Cortines; L6pez Mateas durante 

su mandato busc6 favorecer los intereses populares aunque de manera 

relativamente débil. -Por su estilo muy peculiar, L6pe= Mateas tra

t6 de obtener algunas concesiones para los marginados, por lo que 

bajo su mandato se cre6 el Instituto Nacional de Protecci6n a la I~ 

fancia, la Comisi6n Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el Inst,! 
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tuto de Seguridad y Ser.vicios Sociales de los Trabajadores del Est!_ 

do; se .nacionali:z.6 la industria. eli=:ctrica, se reform6. el Artfculo -

123 para que los trabajadores participaran de las utilidades de las 

empresas; y en un gesto de solidaridad hacia el régimen c.ubano se -

'mantuvieron las relaciones diplom!i:ticas a pesar del Tompimiento. que 

de las mismas hicieron· los paises de Amériéa a excepci6n de México 

y Canadá. 

A pesar de la flexilibidad que en determinadas circunstancias 

demostr6 el prcsid~ntc • las organizaciones de trabajadores, la 

lealtad institucional del régimen ya estaba comprometida; de tal 

suerte que la conciliaci6n, se caracteri:z.6 por una serie de conce-

ciones para los sectores popúlares pero con la idea de .evitar frie-

ciones y conflictos que pudiesen degenerar en problemas mayores, ·'C!!: 

mo se ·constat6 con la expedici6n para los obreros de· una ley de re

parto de utilidades y, para la butocracia, servicios de seguridad -

social. 

Pese a estos rasgos concilio.dores de su polftica, L6pe:z. Mateos 

no vaci16 en recurrir a la represi6n violenta cuando las transacci~. 

nes o negociaciones no le fueron favorables ante la intransigencia -

.de algunos lfde.res tales. como Rubén Jaramillo por el lado campesino 

y Demetrio:Vallejo, Valentin Ca11tpa, Filomeno Mata y otros, que est.!! 

vieron detenidos· por el: eji=::rcito dutante el movimiento ferrocarril~ 

ro. 
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Demostrándose una. vez más, que el gobierno no se andaria con -

111i~a111ientos hacia aquellos que no aceptasen transar, una cosa era el 

de~eo conciliador y populista y otra muy distinta la respuesta dura 

y sin ambages; 1:odo depend1a de las necesidades que requiriese el ·

sistema, cuya sobreviviencia se sobrepone a cualquier interés, par

ticular o popular. 

En este régiaen como en anteriores, se presentaron ciertas cri 

sis de relaciones en~re el gobierno y la iniciativa privada; al 

acentuarse esta coyuntura, L6pez Matees respondi6 con una politica 

de mexicanizaci6n en algunas ~reas econ6micas, como fue la expedi-

ci6n de la Ley Minera que ·sefialaba concesiones s6lo a empresas de -

··c.apital nacional o aayoritarias· uul mismo; asimismo, se realiz6 1a 

~:· · adquisici6n de. la ·producci6n y distribuci6n de la energía eléctri

ca, resultado de la Co.isi6n Federal de Electricidad. 

L6pez Matees sigui6 desarrollando el modelo estabilizador crea 

do anteriormente y que rigi6 .la politica del gobierno alemanista y 

dél propio L6pez Mateos. Foment6 la estabilidad interna y externa, 

·· r.esolviendo probleaas graves, sin poder evitar del todo, explosiones 

de descontento popular como el ya señalado movimiento ferrocarrile

ro. En el aspecto eoncreto de administraci6n, fue precursor de la 

reforma administrativa.· 

En lo político, el gobierno lopez~ateista introdujo la modali

dad de los diputados de partido, dándose "voz y voto" a los grupos 
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•inoritarios;. _que e1. r6giún· crey6 convenieitte admitir en 

de Diputados. para control.ar ·sutilmente a 1a oposici6n. 

El lo. de dicie•bre de 1964 tolll6 protesta como presidente 

1a Rephblica. Gustavo Día'z Ox-daz. Por lo que respecta a su. 

traci6n. en ~na ya no se foriau16 ning6n diseflo ·~ué .buscase salir -

de la linea 'desarrollista. desistiéndose por 1o mismo. de ~oimular 

al·g~n •odeio de cambio. pero en este régimen se present:aron protil~ 

mas sociales y politicos que se habían venido gestando desde admi-

nistraciones anteriores. 

El 26 de julio de 1968 convergen dos manifestaciones en una 

plaza p~blica de la ciudad de M~xico. La represi6n policiaca en 

contra de una simple reyerta i;intre es'tudiantes 'que. ·responden con. 

una decisi~n desacostumbrada. iba a encender la mecha de' un.descon

tento •6s profundo. Al d~a siguiente la movilizaci6n es'tudiantil ·

de 1968 había comenzado. Iniciado el movimiento como· una protesta 

contra los· excesos de la fuerza p6blica._se 'fue canalizando hacia -

·la petici~n de medidas 'que tend~an a democratiz.ár. la vida ·p~blica 

del pa~s. De ·esta -nera. de,'julio a ·oc'tubre 'de 1968;· se· ·sucedie

ron distintos actos de rebeld~a en las escuelas de e·ducaci6n ·supe

rior de la ciudad de M6xico. 'que culminaron el 2 de octubre con IT.!!: 

ves hechos de· sangre en la P1aza de las Tres ·Culturas. La severi- -

dad 'guberriamenta1 a los ensayos de ca•bio. obedecía a ·la ortodoxia 

prevaleciente en la estructura po1.h:ica y ec~n6aica,- por lo 'que no 
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que el gobierno acudiese a la brut:alidad 

la fuerza para sofocar,. de nueva cuenta, e! deseo de reencont:rar 

camino de la democracia y part:icipaci6n populares. 

En el régimen de Díaz Ordaz, se puso en vigor la Ley General 

Bienes Nacionales, se firm6 el t:rat:ado de Tlat:elolco que proscr! 

bía las armas nucleares en.Lat:inoamérica y prosigui6 las obras de -

.infraestruct:ura; las import:aciones cont:inuaron superando a las ex-

··port.acioncs y el pais entr6 en una et:apa de endeudamiento, la cual 

·e~ régimen pret:ext6 por las inst:alaciones olimpicas y por las pri

dt:l metro. 

En 1968 los cimient:os sociales se movieron, principalmente con 

.entrada en acci6n de algunas facciones de izquierda que permane-· 

·en la clandestinidad y que se unieron al movimiento estudian-

lo que oblig6 a un cambio de estilo de gobierno que se dio en 

siguiente sexenio. 

El lo. de diciembre de 1970 protesta como presidente de la Re

Luis Echeverría Alvarcz. Este t:rat:6 de dialogar con el ma

yor· número 'posible de grupos políticos, sobre todo porque estaba 

puesta en duda la legitimidad del ejercicio del poder por una gran 

de las clases medias, de lo que resulta el interés por la -

"apertura democr~tica" que se dio en este sexenio. 

Echeverría proporcion6 a lo~ trabajadores urbanos varios bene

ficios como la revisi6n anual de salarios, el Instituto de Fondo de 
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la: Vivienda de. los Trab¡Lj adores •. el Consejo. Nacional Mix.to de Pro~ -

tecct.~ al Salario. el ·Pondo l'facion¡¡l pllTlr el Consu-..o de los Traba

jadores• el Instituto Nacional del:· -Corisu111idor y la Pro·curaduria Fe

deral del Corisu111idor; a. l.os ...campesinos se .. les · prÓpor.cion6 alternat_! 

vas· de trabajo al diversificar sus actividades con.varias 111odalida

des. 

A principios dei gobii;orno, el 10 de junio de 1971, el grupo p~ 

ramilitar los Halcon~s se enfrent6 a una manifestaci6n estudiantil 

y del choque. resulta ron. varios 'inuertos y heridos. Echeverria denu!!, 

ci6 a "las fuer2as Óscuras del pasado", recibi6 el apoyo de miles -

de personas en un mitin del. Z~cal.o y el Jefe del Departamento del 

Distrito Federal renunci6 a. s'u puesto. 

La llamada "apertura democr,tica" fue un inst"rwnento de conci

liaci6n que ~l siste~a util.iz~ para·pactar con. las fuerzas disiden~ 

tes en el periodo de Luis Echeverr1a, mismas que hablan participado 

de aanera unificada en los movimientos de 1968 y 1971... Estaba dir!: 

¡ida hacia los sectores estudiantiles e intelectual.es de la clase -

•odia, resentidos por la .represi6n de que fueron victi111as en el 

sexenio de Diaz Ordaz. Tambi6n pretendia un aceréamiento con la 

oposici~n de. la izquierda. J.a reforma electoral de 1971 (cf. capi

tulo Jll), es t-bi~n producto de. los problemas de 1968 •· 

Esta "aper.tura deaocr!,tica" se ~dentifica ·.con la preocupaci6n 

que tiene el Estado de le¡itimar. su poder, dando· cabida a corrien-
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tes ideol6gicas, que representaban·a grupos minoritarios y de opas!_ 

ci6n que habian luchado en la clandestinidad y que exigían respeto 

a su pens8Jlliento político: por lo mismo, se foment6 una mayor part! 

cipaci6n. dándose entrada a grupos oposicionistas dentro del mismo 

gobierno. 

Tras la masacre de 1968, se busc6 renovar cuadros gubernament~ 

les. abriéndose por consiguiente nuevos cauces a la juvent~d~ ofre

ci6ndo1e puestos de responsabilidad y tratando de hacerle creer que 

seria participe en la soluci6n de la problemática del pais. Esta -

po11tica de captaci6n y manipuleo de j6venes. coincidi6 además con 

diversas •edidas destinadas a satisfacer demandas de la clase media. 

iaU.cluls veces postergada: tambi~n, se dio la captaci6n y "metamorfC!

s.is'' por "convicción" de ide6logos e intelectuales para con el rég_! 

aen echeverrista. Desde el punto de vista de organizaciones inde-~ 

pendientes de izquierda, el proyecto de "apertura democrática" no · 

fue •is que un p~liativo. El presidente Echeverria, consider6 ade-

cuado formular y tomar la decisi6n de "aperturismo" como f6rmula al 

teTDativa que le present6 el mosaico de fuerzas que en algún momen

to se unieron y actuaron sobre la heterogeneidad gobernante; 

Después del.gobierno de Echeverría, que es el último que con

sider-os para nuestro trab.ajo,. durante el sexenio de L6pez Porti

llo (1976-1982), se enfrent6 la crisis de legitimida~ con la refor

ma politica de 1977 y asi, por ejemplo, la mayor1a de los partidos 
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_políticos que durante años habían buscado reconocimiento oficial, -

·lo , lograron gracias a las reformas políticas y electorales ·que se· 

dieron. 

En este sexenio se utiliz6 el petr6leo para aliviar las difi

c~ltad~s econ6micas y elevar las tasas de crecimiento. Se espera

ba aminorar el déficit público y reducir la necesidad de pedir pré~ 

tamos en el extranjero con las divisas generada~ por la exportaci6n 

petrolera. 

'con el boom petrolero se lograron cumplir metas de producci6n 

y exportaci6n pero al final del gobierno de L6pez Portillo, México 

volvi6 a caer en otra grave crisis econ6mica a la que debía enfren

tarse el gobierno d.e: Miguel de la Madrid. 

::·· 
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llI. SISTEMA ELECTORAL MEXICANO 

El Sisteaa Electoral 

El ·sis'teaa electoral es un instrumento de gran valor para ase~ 

··guraT en las sociedades democráticas la autoridad del gobierno. 

,Lai; elecciones pueden crear un sentir común de apoyo popular y de -

··párticipaci6n en los asuntos públicos y, a su ve:z:., procuran una or-

.denada. sucesi6n de los gobiernos por la transferencia pacifica de -

'·la autoridad a los nuevos gobernantes, además cumplen el papel de -

en nombre de la igualdad ciudadana ante las 

(Henaet, 1982!4~). Es, entonces, el mecanismo electoral el 

controlar el ejercicio democrático del g_~ 

'".b.:i.erno, representando· el acceso -al poder por la v1a del voto un me

de acci6n que mantiene a la lucha política circunscrita a prác-

Podr1amos definir al sistema e1ectora1 ~mo un conjunto de -pr~-

interdependientes para la organi:z:.aci6n de las eleccio-'

fin. de que los ciudadanos expresen su derecho de elec-~ 

Citamos la definici6n que nos da Schepis de sistema electo-

"Entende111os por sistema electoral, en general la total id.ad ·o!. 

"a~nica de las distintas normas juridicas, de las t~cnicas.y proced! . 

. •ientos que se aplican al proceso, desde la apertura de las elecci!?: 

nes basta la proclamaci6n de los candidatos elegidos. En un senti-· 

especifico ..• entendemos por sistema electoral el proceso t6cni

.que subyace en la distribuci6n de los e scal\os". (Nohlen, 1981·: 55). 
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La legislaci6n.electoral en nuestro sistema político ha sido -

utilizada en dos diferentes· formas: la primera, como ya dijimos P!!. 

ra dirigir y normar el proceso electoral y la segunda, y m:ís .impor

tante como un medio de control político. 

Como un medio· de control político, se presenta en una forma C.!!_ 

da vez más compleja, en la medida en que la sociedad o algunos gru~ 

pos de ésta.buscan abrir nuevos canales de expresi6n y de particip!!_ 

ci6n política, a lo cual la legislaci6n electoral trata de lograr -

que estos nuevos canales sirvan de apoyo al sistema político o que 

si se da una op~sici6n, &sta se de dentro de los lineamientos marc!!_. 

: dos .por la legislaci6n. Para. que esta oposici6n norme su actuaci6n,, 

dentro de .los preceptos marcadQS por la ley, es necesa1·io que exi·!7-' 

tan mecanismos ideol6gicos de coerci6n y cooptaci~n, con los cuales 

se logre mediatizar a esta oposici6n y sea de alguna manera ·un apo-. 

yo para el sistema y para su legitimidad. 

La legislaci6n electoral mexicana. se remonta a ).os primeros 

afios de la etapa independiente de M6xico. Sin embargo, es hasta.la 

Ley Electoral Fecleral cuando se regul6. la acci6n de los partidos P~. 

líticos. La existencia de es.tas organizaciones políticas es la ba

se fundamental del sistema electoral. 

:s.2. Antecedentes de la Legislaci6n.Ei~ctorai (1812-1917) 

El anteceder.te de las leyes electorales mexicanas es la Cons.t_! 
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tuci6n de Cádiz expedida en 1812 y de la cual 1a Constituci6n de -

Apat~:ingán recoge las bases fundamentales y establece el sufragio -

·.universal. "El primer domingo de diciembre de 1812 los mexicanos -

vot'aron por primera vez". (Granados Chapa, 1985:11). En materia -

electoral, esta constituci6n disponía que los diputados no podrían 

s~T reelegidos sino mediando otra diputaci6n, se renovarían en su -

totalidád cada dos afios; el articulo 34 sefialaba que la elecci6n se 

ha.ria en tres grados, celebrándose juntas de parroquia, de partido .. 

.-y de provincia. 

La Ley Orgánica Electoral de-1857 apoy6 el movimiento de RefoE 

aa e hizo desaparecer los rasgos del centralismo santanista, establl 

··.·ce .la divisi6n territorial en di,;trit:os electorales numerados con -

. 4o~ooo electores o fracci6n que pasara de 20,000; los ayuntamientos 

.. :'.-dividS.an los municipios en secciones de 5,000 habitantes y· por cada 

Uno se elegla un. elector. Despu6s de modificaciones en 1872 y 1896, 

·.se ·formul6 una nueva Ley Electoral en 1901 orientada a la reelecci6ri 

del Poder Ejecutivo y en general no difería mucho de la de 1857. 

En la ley electoral del 19 de diciembre de 1911 se introdujeron 

innovaciones fundamentales en la vida política y quedaron establee! 

dos los primeros conceptos legales para la puesta al dia del siste-

ma electoral mexicano. Se otorg6 personalidad jurídica a los part! 

dos políticos y se reglament6 su constituci6n y funcionamiento. 

Los requisitos para la formaci6n de un partido politice, eran la·-
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_celebraci.6n de una asamblea con 100 ciudadanos por lo menos y la 

aprobaci6n de un programa político de gobierno, elegir una junta di 

recti>a y tener una publicación peri6dica. Se organ~z6 el Registro 

de.Electores y se instituy6 la elecci6n directa por medio del sufr~ 

·gio universal de diputados y senadores. 

3.3. Evoluci6n de la Legislación Electoral 1917. 

El 6 de febrero de 1917, un día después de haber entrado en vi 

gor la constitución, la ley electoral inici6 su ejercicio para re-

glamentar las elecciones presidenciales en las q~e sali6 electo Ve

nustiano Carranza el 11 de marzo del mismo año. Esta ley era muy -

el.eniental ya que s610 buscaba plantear .los procedimientos mínimos en 

materia electoral para regular esas elecciones. 

3.3.1. Ley para la elecci6n de poderes federales (1918) 

La insuficiencia en material electoral de la ley de 1917 llev6 

.al Presidente Carranza a promulgal" una nueva ley electoral el 2 de 

julio de 1918 que prescribía el voto secreto: la Ley para la Elec~ 

ci6n de Poderes Federales. Primera ley electoral que merecía ese -

nombre en la era revolucionaria, result6 bastante avanzada para el 

momento. El rasgo distintivo de esta ley fue la reglamentaci6n de 

los partidos politices, les exig~a un programa de gobierno y la pu

bl icaci6n de un 6rgano informativo, así como el registro anticipado 

de sus candidatos.· Los partidos politices tenían que cumplir los -
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siguientes ·requisitos para participar en operaciones electorales. 

l. Que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de -

cien ciudadanos por lo menos; 

2. Que la asamblea hay elegido a una junta que dirija los tra

bajos del partido y que tenga la representaci6n política de éste; 

3. Que la misma asamblea haya comprobado un programa político 

y uno de gobierno; 

4. Que la autenticidad de la asamblea constitutiva conste por 

acta formal; 

S. Que no lleve denominaci6n religiosa ni se forme exclusiva-

mente en favor de individuos de determinada raza o creencia; 

6. Que la junta_ directiva publique por lo menos 8 números de -

:;;;_- un: peri6dico de propaganda durante los dos 'meses anteriores a las -

... elecciones; 

7. Que registre sus candidaturas durante los plazos fijados 

_p~r la ley, sin pc~juicio de modificarlas si lo considera convenien 

te, dentro de los mismos plazos; 

8. Que la junta directiva y las sucursales que de ella depen-

:den, hombren sus representantes en las diversas municipalidades, 

dentro de los plazos fijados por la ley. (Paoli 1985:130). 

La obligaci6n de publicar un 6rgano informativo con anticipa-

ción al proceso electoral tenía como finalidad conocer las tenden-

cias del paTtido; la prohibici6n de un carActcr religioso o racial 
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impedia que los partidos fueran sectarios; el que los partidos pu

dieran formarse legalmente con tan s6lo cien miembros favorecía 

enormemente la participaci6n de los grupos politicos y su prolife

raci6n. 

Esta ley estuvo vigente por más de 28 años y es el ordenamic~ 

to electoral de más larga vigencia en la historia de México. Du-

rante estos años, se produce la campaña vasconcelista y el enfren

tamiento de Juan Andrew Almazán contra Avila Camacho. 

La campaña presidencial de José Vasconcelos a fines de 1928 e~ 

tuvo apoyada por varios grupos y personajes opuestos a Calles. El 

partido oficial (PNR) lanz6 la candidatura de Pascual Ortiz Rubio. 

A medida que ganaba impetu la campaña de Vasconcelos, fue reprimida 

y se di~.un clima de violencia. El dia de las elecciones aún esta

ba vigente la ley de 1918 que establecia que los primeros cinco ci~ 

dadanos que llegaban a las casillas, fueran del partido que fueran 

tenían la responsabilidad legal de dirigir la votaci6n. Esto dio -

lugar a que hubiera fraude y que desde la madrugada diversos grupos 

se disputaran las 'casillas. 

La ley de 1918 seguía vigente en las elecciones de 1940. Las 

grandes corrientes del partido se orientaron hacia tres personas: 

Manuel Avila Camacho, Francisco MÚjica y Juan Andrew Almazán. MÚ

jica y Almazán qued3ron eliminados; el primero acept6 su derrota pero 
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: ... el segundo abandon6 el partido o.ricial (PRM) y el servicio activo 

.del ej6rcito para formar el Partido Revolucionario de Unificaci6n -

Nacional (PRUN) e iniciar una activa campafia presidencial. El can

didato oficial del partido fue Manuel Avila Camacho. 

El dia de las elecciones, 7 de julio de 1940, el pleito por -

apoderarse de las casillas origin6 muchos actos violentos y un buen 

número .de muertes. Hubo constantes choques entre grupos cardenis-

tas y avilacamachistas por un lado y partidarios de Almazán por el 

otro. Corrían rumores sobre una inminente rebeli6n: sin embargo, el 

problema se redujo a unas cua~tas acciones de pequefias luchas arma

das especialmente en el norte. 

Tanto en las clecciories de 1928 como en las de 1940 ganaron· los 

candidatos oficiales, pero las experiencias politico-electorales si~· 

vieron al Estado y a su partido para elaborar en el futuro una nue

va legislaci6n, en cuyas disposiciones se trataría de frena>: los m~ 

~~' · yimientos poli ticos independientes (cf. Paol i 198 5: 14 5). Asi, ·A~i-

~'.- ! ' 

la Camacho no deseaba que su periodo de gobierno terminara con unas 

elecciones en la violencia y con los consiguientes visos de ilegali 

dad y fraude. Para impedir que repitiera la situaci6n de 1940 deci 

di6 reformar la ley eléctoral. 

3. 4. Ley Federal Electoral (1946) 

Generalmente dentro de la historia de las naciones democráticas 

hay grupos de ciudadanos que se unen para participar en una determi 
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nada campafta electoral, formando partidos pollticos transitorios. -

(cf. Padgett, 1976). Estos nacen a ralz de intereses de tipo persS!. 

nal, al calor de las pasiones o ambiciones de poder de sus líderes, 

y por la carencia de un programa y de principios de acci6n desapar~ 

cen al finalizar la contienda. 

La Ley Federal Electoral de 194h vino a responder a este pro-

blema en México. La existeneia de partidos políticos transitorios 

creaba profundos malestares al sistema político, que frecuentemente 

se traducían en enfrentamientos entre facciones. La Ley busc6 fun

damentalmente regular la actividad de los partidos políticos y re-

forz6 el control de la coalición revolucionarla sobre las fuerzas -

que buscaban manifestarse por las vías electorales. La ley electo-

ral de 1946 marca el inicio en el orden jurídico, de una verdadera 

evoluci6n polític·a hac·ia la democratizac.i6n del sistema político m_<O 

xicano; es la ley que inicia la legislaci6n electoral moderna. 

El r de enero de 1946, la ley electoral expedida por Manuel 

Avila Camacho establece los cimientos de la función de los partidos 

tal como la conocemos hoy y su grado de complejidad es notablemente 

mayor que el de la ley anterior de 1918. La nueva ley otorg6 la 

preparaci6n, desarrollo y vigilancia de las elecciones ordinarjas y 

extraordinarias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Uni6n 

al gobierno federal de la Rep6blica. Cabe sefialar que en esa ley 

todavía no se hace referencia a los partidos políticos como 6rganos 
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encargad_os de vigilar el proceso electoral; esto no se in- -

corporará a la legislaci6n electoral mexicana sino hásta 1973. ~l 

proyecto exigía a los partidos los siguientes requisitos para ser -

reconocidos como partidos nacionales y calificar para el registro; 

dichos requisitos debian cumplirse con un año de anticipaci6n a la 

a) Contar con un número de miembros no menor de treinta mil en 

Repúbl ic·a, siempre que, por lo menos, en dos terceras partes de 

entidades federativas se organice legalmente con por lo menos -

ciudadanos en cada una; 

b) Obligarse a normar su actuaci6n pública por la constituci6n 

y a r~s~etar las instituciones que ella establece; 

c) Hacer constar en su acta constitutiva la prohibici6n de ace~_ 

pactos o acuerdos que los subordinen a una organizaci6n intern~ 

o depender o afiliarse a partidos politices extranjeros; 

d) Adoptar una denominaci6n propi·a y distinta, acorde con sus 

programa político, la que no podrá contener alusiones de 

_carácter religioso o racial; 

e) Organizarse conforme a las bases que establece la ley; 

f) Obligarse a encauzar su acci6n por medios pacíficos, y 

g) Formular una declaraci6n de principios y un programa polit! 

co que contenga las finalidades y el señalamiento expreso de los me 

-dios que _pretendan adoptar en su actividad gubernamental para resol 
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ver los problemas nacionales. (Paoli 1985:146). 

Los partidos ademSs de cumplir la Constituci6n, no debían ha-

cer alusiones religiosas o raciales en sus programas. Esta Ley 

electoral sirvi6 de base jurídica para la organizaci6n del partido 

en el poder y para la institucionalizaci6n de la oposici6n electo-

ral.· Asimismo, formaliz.6 e1 sistema politico que habria de regir -

en sus lineamientos mis generales durante varias d6cadas. 

zález Casanova, 1983). 

;s.s. Ley Federal El.ectoral (1951) 

(cf. Gon 

La nueva ley electoral expedida por el prcsid.ente Miguel Ale--

··•in ei 4 .de diciembre de 1-951 present6 novedades tanto en lo que se 

refiere a los partidos como a las autoridades electorales. A los • 

partidos politicos se les asign6 la funci6n de auxiliares de los o~ 

ganismos clectprales, asi como a compartir con ~stos la responsabi

lidad eri el cu~~limiento de los preceptos constitucionales; se les 

oblig6 a edita·r uI>a publicaci6n mensual por lo menos. Hubo las s.i·

guientes modificaciones para que los partidos pol1ticos obtuvieran -

su registro: 

1) Que el notario o funcionario con fe p6blica,que levante las 

actas de las asambleas estatales v.erifique la identidad de por lo ~ 

menos el cinco por ciento de las personas afiliadas y su residencia; 

2) Que dé fe de que asistieron los mil afiliados por estado 

que prescribe la ley; 
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3) Que la tirada de sus publicaciones fuera registrada por la 

· .c~aisi6n Federal Electoral; 

4) Los partidos tienen la obl·igaci6n de establecer y sostener 

de cultura civica para sus aiembros; 

5) Cualquier partido puede pedir que se investigue a otros pa~ 

· tidos para verificar que cumplan con los requisitos de. la ley; 

6) Aumentaron las causas de cancelaci6n de registro. (Paoli -

Esta ley se caracteriza por el incremento de controles ante 

elecciones de 1951, en las que ·la familia revolucionaria estuvo 

¡>unto de dividirse y se present6 el Último candidato caudillista 

.dis~dente de nuestra historia ~·eciente; Miguel Henriquez Guzmán . 

. :cfí&ciu: 148). 

3.5.1. Las elecciones de 1952 

Las elecciones de 1952 representaban la Última ocasi6n en que 

personalidad. sin un partido permanente, .·sin programa y sin ide!:!_ 

bien estructurada fomentaba la participaci6n popular en con-

del gobierno •. Esta oposici6n caudillista .• del estilo de la de 

o·Almaz6n estaba ahora encabezada por Henriquez Guzm&n. 

En ese afto hubo tres candidatos de partidos registrados· a la ~ 

de la República; Adolfo Ruiz Cortines por el PRI, Efrain 

el PAN y Miguel Henriquez Guzm!n por la Federa-~ 

de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM). 
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Desde las elecciones de 1946 se había planteado la posibilidad 

_de que Henriquez postulara su candidatura a la presidencia, y ya 

en 1952 recibe apoyo de dirigentes y personalidades conectadas con 

ei mundo oficial. Pero muchos de estos apoyos oficiales tenían co

mo objeto presionar en contra de la candidatura derechista del Re-

gente de la ciudad de México, Fernando Casas Alamán. Así, cuando -

·se nomin6 a Adolfo Ruiz Cortines como candidato oficial del Parti-

do, el henriquismo perdi6 fuerza. Además de las candidaturas de 

Henríque z Guzmán y de González Luna, el Partido Po.pu lar, lanz6 la -

candidatura de Vicente Lombardo Toledano que contaba con el apoyo -

de grupos obreros organizados. 

Ante el descontento del FPPM, PAN y PP después de su derrota -

'·en las elecciones del 2 de julio .de 1952, tuvieron lugar una serie 

de hechos violentos que culminaron en la cancelaci6n del registro a 

la. FPPM dos al\os m&s tarde a petici6n del CEN del PRL Esta sería 

la Última vez en que se produciría un desprendimiento importante 

dentro de la "fam·ilia revolucionaria", pues a partir de ese momento 

la oposici6n entera dentro del PRI se traduciría en negociacié.•:. 

·La cancelaci6n del registro a la FPPM también sirvi6 de ejemplo~·

••enaza a los partidos registrados con lo cual el control gubername~ 

tal se increment6. 

Ante la experiencia del henriquismo y frente a la existencia -
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del PAN y del PP, que ya pintaban coao partidos permanentes, el pr~ 

sidente Rui:?. Cor'tines propuso ·nuevas reformas a la ley electoral . 

. El 7 de enero de 1954 lanz6 un decreto que reform6 dicha ley. Su -

finalidad m&s clara era la de hacer pr&cticamente imposible el re--

gistro de nuevos partidos. Esta reforma au~ent6 los requisitos pa-

ra el registro de partidos de ~0,000 a 75,000 afiliados en toda la 

Rep6blica, y en más de las dos terceras partes de los estados, en 

lugar de la mitad. Dos importantes innovaciones.fueron el otorga-

•iento a la ·mujer del derecho general de voto, limitado hasta. ento!!. 

ces a escala municipal, y el establec"imiento del Registro Nacio - --:

nal de ElectoTes, en lugar del Padr6n electoral, con autonom1.a ·a~ 

. ministrativa pero dependiente de la Comisi6n Federal Electoral en -

cuanto al presupuesto. 

3.6. La Reforma·de 1963 

HabiEndose mantenido diez anos el sistema polítjco electoral, 

se hicieron reformas a la Ley electoral que f?eron aprobadas en 

1963, y se derivaron de la necesidad de poner a la ley en consonan

cia con la reforma co'nstitucional del afio anterior que cre6 un nue

vo sistema para integrar la Cámara de Diputados, con los llamados -

diputados de partido. El presidente L6pez Mateos había enviado al 

Congreso de la Uni6n, por conducto de la Cámara de Diputados, en 

diciembre de 1962, un proyecto de reformas a los artículos 54 y 
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6~ constitucionales, cuya esencia era dar entrada a las minor1as p~ 

11ticas con una mayor representaci6n. 

Con la creaci6n de los "diputados de partido" se buscaba alen.

tar a la deca1da oposici~n. Este objetivo se logr6 ya que· la opos.!_ 

ci6n (PAN, PPS y PARM) obtenía diputados cada tres aftos (Paoli 1985: 

152). Las reformas establecieron ~ue para obtener diputados de pa~ 

tido era necesario que los par.tidos pol1ticos nacionales registrados 

obtuvieran al menos Z.5\ de la votaci6n nacional; asi tendrian dere

cho a cinco diputados, y con cada medio por ciento más de ese ror-

centaje de la votaci6n se les conccdcria un diputado más hast~ lli 

... gar a veinte. Esto era v:Í.lido s6lu para lo.s partidos que obtuvie-

ran menos de veinte curules por mayoría. 

En la exposici6n de motivos de la iniciativa de reformas y ad_!. 

ciones a los articules. 54 y 63 de la Constituci6n .• en.viada al Con-

greso por L6pez Matees el 21 de diciembre:· de 1962 se seftalan como -

razones principales de la reforma e introducci6n de diputados de 

partido las siguientes: 

l. El reconocimiento del hecho e~idente de que no han podido 

encontrar fácil acceso al ·Congreso de la Uni6n los diversos parti-~ 

dos políticos o corrientes de opini6n minoritarios que act6an en la 

Rep6blica, dada la fuerza del partido mayoritario, lo que ha ocasi2,' 

nado algunas críticas a ·nuestro sistema en el sentido de carecer de 

flexibilidad para dar oportunidades a esas minorías políticas. 
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2. La reflexi6n de que las susodichas minorías deben agruparse 

y canalizarse en partidos políticos nacionales, de manera que puedan 

actuar orgánicamente y por cauces legales, contribuyendo asl a con

solidar aún más la estabilidad política de que México disfruta. 

3. El convencimiento de que para lograr lo anterior es necesa

ria una reforma electoral, o dicho de otro modo, la adopci6n de un 

nuevo sistema que,. logrando el prop6sito apuntado, esté de acuerdo 

con nuestra tradici6n constitucional. 

4. El imperativo de que el nuevo sistema electoral otorgue fa

cilidades de representaci6n a las minorías, sin que esto impida que 

las grandes mayorías de ciudadanos mantengan en el Congreso el pre

dominio que les ~orresponde por su condici6n mnyoritaria, de acuer

do con la filosofía democr!ítica y la realidad politica que admiten 

el derecho a opinar, a discutir y a votar de mayorías y minorías p~ 

ro que s6lo otorgan a las primeras la facultad de decidir. 

S. La aceptaci6n de las vlejas prlcticas mexicanas de elecci6n 

de diputados por distritos o circunscripciones territoriales, que -

consideran a los electos no tan s6~o representantes de la Naci6n p~ 

ra el trabajo legislativo, sino expositores de las necesidades y 

problemas del distrito del que proceden y gestores de la ciudadania 

que los eligi6, raz6n por la cual la Constituci6n exige a los cand_! 

datos a diputados la vinculaci6n y arraigo respecto a la circuns-

cripci6n electoral en que han de ser postulados . 

• 



56 

6. La urgencia de dar legitimo cauce a la cxprcsi6n de los 

·partidos pol1ticos minoritarios sin desfigurar las instituciones 

firmemente arraigadas en la conciencia nacional, mediante la estruE 

turaci6n de un sistema que, asentado en nuestra realidad, sea neta

-nte mexicano. 

7. La convenien~i~ de que el nuevo sistema electoral s6lo se~ 

aplicable para la integraci6ñ de la Cámara de Diputados, consitu!da 

por representantes del pueblo en atenci6n a la divisi6n del país en 

circunscripciones geodemográficas, y no para la de la Cámara de Se

nadores, la cual, independientemente de la poblaci6n que tienen el 

Distrito Federal y los Estados se· integra con dos Senadores por ca-

. da una de estas entidades federativas, a fin de mantener el equili

brio paritario de las pequel\as y las grandes, como corresponde.al -. 

sistema bicameral dentro de las rep6blicas federales. 

8. La necesidad de recalcar el ejercicio obligatorio de los 

cargos de elecci6n popular, mediante el establecimiento de sancio-_. 

. nes a los candidatos y partidos políticos que no acaten esta norma, 

·pues todo sistema electoral debe fincarse.en el respeto absoluto a 

la soberan1a del pueblo expresada mediante el sufragio. 

lencia 1964:114-116). 

(Moya Pa-

El nuevo sistema se puso en práctica por primera vez en las --

elecciones de diputados federales de julio de 1964. El sistema no 

funcion6 ya que ni el PPS ni el PARM alcanzaron el porcentaje nec~ 
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sario y sin embargo se les asignaron diputados de partido (Granadus 

etapa 19i5:30). Esto demostr6 dos cosas a la vez: por una parte -

qued6 de manifiesto la debilidad de esos dos partidos, pero también 

se vio que el gobierno estaba dispuesto a sostener a partidos que no 

tenían ni la mínima representaci6n que exigía la ley, mientras le 

fueran de utilidad. 

3.6.1. Las Reformas Electorales Constitucionales de 197Z 

Ya que después de las tres elecciones de 1964, 1967 y 1970, ni 

el PPS ni el PARM lograron la votaci6n minima para obtener diputados 

de partido, durante el r6gimen de Luis Echeverría Alvarez en 1972, -

se introduce otra reforma a la legislaci6n mediante la cual se redu

ce el porcentaje minimo necesario para tener derecho a diputados de 

partido de 2.S\ a 1.5\ de la votaci6n nacional, también se incr~men

·t:6 el tope de diputados de parti.:!c de zo a 25. Las reformas de 1970 

a la iey electoral también implicaron modificaciones constituciona-

les, como fueron los artículos SS y 58 que marcaban la reducci6n de 

edad de los candidatos a diputados y senadores de 25 y 35 a 21 y 30 

.aftas respectivamente. También se redujo la edad de los ciudadanos 

para votar de 21 a 18 anos quedando consignado en los artículos 34 

y 35. Asimismo, estas reformas abedecieron a una respuesta a los -

efectos negativos del problema de 1968. La dinámica y el desarrollo 

de las fuerzas sociales y políticas de periodos anteriores y eviden

ciados en el movimiento estudiantil de 1968, alcanz6 proporciones co~ 

siderables durante este periodo. Es así como en este periodo se hace 

forzoso una refonna a la legislaci6n electoral. para tratar de resolver. el proble-
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ma de 1a representaci6n y la legitimidad al abrir nuevos canales al 

juego politico. 

3.7. La Ley Fedeial Ble¿toral de 1973 

Durante el gobierno de Echeverría fue expedida la Ley Federal 

Electoral el S de enero de 1973, que regul6 las elecciones para di

putados federales y senadores de julio del mismo año y las eleccio

nes presidenciales de julio de 1976. 

Las dos modificaciones más importantes.en cuanto a partidos p~ 

liticos de la nueva ley se refieren al otorgamiento de nuevas pre-

Trogativas a los partidos para que obtengan recursos econ6micos y a 

la reducci6n de 75,000 a 65,000 del número de afiliados en toda la 

República, mlnimo necesario para obtener el registro y de 2~500 a -

Z,000 los afiliados en las dos terceras partes de las ~ntidades fe

derativas • 

. ·i\parentemen·te estas reformas estaban destinadas a facilitar • 

la organizaci6n de las nuevas organizaciones politicas pero, en re~ 

lidad, el registro se hacía aún más dificil con la ley de 1973 por

que se le ~greg6 un requisito más que prácticamente, cancelaba la -

posibilidad de que partido alguno se registrara mediante ese proce

dimiento; se trata del articulo 23, fracci6n 11, párrafo tercero, -

que establ.ecía: "q.ie entre los presentes (en las asambleas estata

les que se üeben verificar ante notario), se encontraran afiliados 

avecinados en cuando menos, la mitad de los municipios o delegacio-
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nes de la entidad, en un mínimo de 25 personas por municipio o dele 

gaci6n". (Paoli 1985:153). Es"t:e requisito resultaba extremadamen

te difícil de cump1ir si se considera que el ntímero de municipios -. 

en cada Estado var1a mucho y que, si bien hay estados como Baja Ca

lifornia en donde s6lo hay cuatro municipios, hay otros como el ca

so extremo de Oaxaca con más de 500 municipios. 

Podemos resumir diciendo que las principales reformas introdu

cidas entre 1970 y 1973 en l·o que concierne a la conformaci6n del P.!:! 

der Legislativo fueron: 

a) Conferir, por medio del decreto presidencial del 29 de ene

ro de 1970, la calidad de elector a los mexicanos mayores de 18 años 

de edad. Antes de este decreto se necesitaba, para ser elector, te 

ncr 21 afies si era soltero y 18 si se estaba casado. 

b) Reducir la edad de elegibilidad para ser diputado a 21 años 

y a 30 para poder ser elegido senador, en lugar de los 25 y 35 ante 

riores. 

c) Rebajar el índice de 2.5~ a 1.5% de la votaci6n total para 

que un partido nacional pueda estar representado en la Cámara de -

Diputados y ampliar a un máximo de 25 el ntímero de diputados de un 

partido minoritarió. 

d) Ampliar a 250,000 habitantes o fracci6n que pase de 125,000 

los distritos electorales, creando 16 nuevos distritos para llegar 

a un total de 194. (Segovia 1974:307s.): 
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Reduciendo la edad de los j6venes a 18 aftos se buscaba la en

trada de ellos rápidamente al sistema politico a través de los parti 

dos fortaleciendo a éstos. Con la creaci6n de los distritos electo-

ra1es se buscaba responder en cierto sentido a la explosi6n demogr6-

fica del pueblo mexicano, pero el hecho de que tan solo se crearan 

16 nuevos distritos aunque fuera en los centros de mayor crecimiento 

de la poblaci6n, no pas6 de ser un paliativo, ya que ampliar el n6me 

ro de distritos en las proporciones del crecimiento demográfico hu

biera conducido a un control politice de la Cámara de Diputados mis 

complicado y más dificil, tanto en lo que se refiere al partido ma

yoritario como a los partidos minoritarios, as! que se prefiri6 au

mentar e1 n6mero de habitantes por distrito electoral y ésto permi-

ti6 un mejor manejo. (Segovia 1974:309). 

Nuestro periodo de análisis comprende las elecciones para di

putados federales de 1964, 1967, 1970, 1973 y 1976. Todas estas -

elecciones se realizaron bajo el régimen juridico de "diputados de 

partido''• y P"demos decir que "el sistema electoral mexicano ha pa

sado por una serie de etapas cuyas constantes serian tres: la cen

tralizaci6n como el medio para garantizar mejor el desarrollo del 

acto electoral; el prop6sito de encuadrar las corrientes de opini6n 

en organismos nacionales, permanentes y estables, y por Último la -

~Úsqueda de un medio que, sin alterar sustancialmente el régimen de 

gobierno establecido en la Constituci6n, permita la participaci6n -
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de los P,•rt.idos minoritarios". (Medina, 1968;7). 

Despu~s de nuestro periodo de análisis a nuestros dias, ha ha

bido dos importantes reformas a la legislaci6n electoral: ·a través 

de reformas constitucionales y la Ley Federal de Organizaciones Pal! 

ticas y Procesos Electorales (1977) y el C6digo Federal Electoral 

(1986). 

Ambas reformas cambiaron sustancialmente la mecánica electoral 

y la diferencian del periodo anterior. Se incrementaron los espa-

cios pol1ticos aumentando el número de partidos participantes dentro 

de la competencia formal. Sin embargo, para que se pueda hablar de 

una reforma politica que promueva un cambio cualitativo para una de

aocracia genuina, ésta deberá, entre otras cosas, plantearse la nec~ 

sidad de transformar el modelo politice del Estado Mexicano y no li

mitarse s6lo al registro de nuevos partidos o a la Tepresent,ac:i6n -

proporcional; contemplar la democratizaci6n en los 6rdenes sociales, 

como es el respeto a la vida democrática en las luchas electorales -

estatales. y municipales; que todos los partidos gocen de los mismos 

privilegios y los mismos derechos; poner los medios de comunicaci6n 

al alcance de todos por igual: respetar en forma absoluta el voto -

popular y establecer 6rganos independientes en la calificaci6n de -

las elecciones; reducir los requisitos para la obtenci6n del regis

tro para que, dentro de los limites de la viabilidad, se facilite -

.la participaci6n electoral y ésta no que.de sujeta a la voluntad deL, 

·gobierno en un •omento dado. 
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IV. LOS ACTORES: LOS/PARTIDOS REGISTRADOS 1964-1976 

Durante nuest-ro periodo de estudio hubo cinco elecciones para 

diputados federales entre 1964 y 1976, los partidos autorizados p~ 

ra participar en ellas fueron los siguientes: PRI, PAN, PPS y 

PARM. los cuales analizaremos de manera breve. En elecciones ant~ 

riores hubo cambios en el panorama de los partidos y tambi6n post~ 

riormente en las elecciones de 1979 contendieron tres nuevos parti 

dos autori=ados entrando en vigor la Ley Federal de Organizaciones 

Pollticas y Procesos Electorales (LOPPE) que preveía f6rmulas elec 

torales. 

4.1. Marco Hist6rico General 

Los partidos pollticos en M6xico tal como los concebimos ac-

tualmente, son instituciones prácticamente nuevas. A fines del s!. 

glo pas-ado aún· eran agrupaciones inorglinicas con fines meramente -

electorales y administrativos. "En M6xico no puede hablarse pro-

piamente de partidos sino hasta el presente siglo. aunque sea co--

111ún llamar tales al liberal y al conservador que constituyeron los 

ejes de la vida polltica mexicana durante el siglo XIX" (Granados 

Chapa. 1985:39). Estos nunca fueron en realidad verdaderos parti

dos, sino aovimientos políticos ya que partido político "es aquel 

que se funda con un car6cter m6s o menos estable, tiene una estruc 

tura organizativa y que funciona de acuerdo con un conjunto de no.!: 

mas dosctrinarias y program6ticas y de formas internas de vida" 

(Fuentes Diaz. 1977:10). Esto sucedla debido a que la sociedad m~ 
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xicana era reducida demográficamente, tenia un alto grado de marg! 

naci6n en lo cultural y estaba tajantemente dividida en lo·:social 

y tal como lo afirma Fuentes Diaz, los partidos pol1ticos solo pu~ 

den snrgir en cierto grado de la evoluci6n econ6mica e hist6rica -

del pa1s, cuando se ha alcanzado un nivel superior, suficiente pa

ra permitir la divulgaci6n de las ideas, el rápido desplazamiento 

físico de los ciudadanos, la difusi6n de la propaganda en los me--

dios masivos de comunicaci6n-; etc. (Fuentes Diaz, 1977:7s,). 

Esto no s_ignifica que los ciudadanos mexicanos no se agruparan en 

corrientes políticas, confusas e incipientes unas, más o menos de

marcadas las otras, pero al fin y al cabo como resultado de su in~ 

tinto político. 

Los partidos en Mi;xico existieron, en el sentido estricto de 

la palabra hasta después de la Revoluci6n que fue cuando se propi

ciaron las condiciones mencionadas para el surgimiento de un sist~ 

ma de partidos. Antes dice Furtak (1974) s6lo habia una serie de 

agrupaciones po11ticas que pretend1an ser partidos, pero en su gran 

•ayoria· estaban orientadas hacia una persona determinada y s6lo en 

segundo lugar eran portadoras de una ideología fundamentada en pr~ 

gramas elaborados. Con el movimiento revolucionario de 1910, las 

fuerzas políticas se fueron ·estructurando, desarrollando su ideol~ 

gía y conformándose como fuerzas organizadas. 
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4. 2.. E1 "Part·ido Oficial:· PRI 

De 1928 a 1930 ejerce el poder con carácter de interino Emi-

lio Portes Gil, siendo durante su gobierno cuanJo se resuelve el -

conflicto religioso y nace el poderoso Partido Nacional Revolucio

nario (PNR) integrado por las dispersas fuerzas militares y revol~ 

cionarias, el 4 de marzo de 1929, cuyo fundador fue el expresiden

te Plutarco Elias Calles y e3c misffiJ día fue lanzada la candidatu

ra del Jng. Pascual Ortiz Ruhio. 

El PNR surge de la necesidad de institucionalizar la revolu-

ci6n y para desaparecer el caudillismo. "El llamado Partido Ofi-

cial ·no surgi6 para conquistar el poder,_ sino para conservarlo" 

(Lehr, 1981:380). Como hemos visto, después de la Revoluci6n el -

pa1s se convulsionaba con diversos actos violentos. El General C~ 

lles, entonces presidente, decide aglutinar· en un solo frente a to· 

das las facciones y fuerzas revolucionarias. 

El PNR, tuvo en su estructura y su estilo rasgos originales, 

fruto de la tradici6n, de las necesidades y las caracter1sticas 

del pa1s, de la experiencia, la audacia y la intuici6n de los re

volucionarios mexicanos. Algunos de sus fundadores como el pro-

pio Calles, Aar6n S!enz, Luis. L. Le6n, etc. viajaron por Europa y 

Estados Unidos y observaron sus prácticas politicas. 
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El 4 de septiembre de 1928 qued6 constituido el PNR bajo el -

lema de "Instituciones y Reforma Social". El PNR nace a raíz del 

"Pacto de Uni6n y Solidaridad" entre todos los grupos locales y 

Partidos Regionales, con el fin de agrupar a todas las fuerzas re

volucionarias e integrarlas en una sola corriente ideol6gica. 

Con este pacto se inicia la época de institucionalidad y estabili

dad de la naci6n tan particulares que constituyen una excepci6n 

dentro de los países latinoamericanos. 

El PNR no se form6 sobre la base de la afiliaci6n individual. 

Fue al principio una coalici6n de los partidos y agrupaciones exi~ 

·tentes. a los que se permiti6 seguir actuando con cierta autono-

mía en las contiendas estatales, aunque siempre bajo la vigilancia 

del PNR. 

Bajo esta vigilancia los partidos regionales empezaron a ver 

mermada su autonomía. Sus jefes empezaron a perder poder en la P~-

lítica local y vieron disminuir su influencia en la esfera nacio-

nal. "Es hasta 1933 cuando el PNR deja de ser propiamente una fe

deraci6n de partidos pues fue hasta entonces cuando se acord6 su-

primir las formaciones que obedecían a caudillos u a intereses lo-

cales". (Granados Chapa, 1985:40). 
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Esta primera etapa tlel partido de 1929 a 1934 se caracteriza 

por el ejercicio personal del llamado "maximato" ya que el monopo

li~ de poder polltico lo logra el Gral. Calles a través del Estado 

y del nuevo partido político. Intervino con energía en cuestiones 

de gobierno desde fuera del poder, 'CSta hegemo.n1a política personal 

chocaba con el sistema dE'.mocrlitico de gobierno, pero. con todos sus 

inconvenientes tuvo el mérito de salvar al país de un régimen mili 

tarista. "Entre 1920 y 1935 el poder personal de Obreg6n priaero 

y el de Calles despu6s, constituyeron· el eje central del drama pa

lltico". (Meyer, 1~77:115). La elecci6n de Cárdenas como candida

to oficial del PNR, a fines de 1933, fue un triunfo para la nueva -

corriente que ~resionaba por un desarrollo progresista de M6xico, 

unido. a la r~organizaci6n del aovimie,11to obrero y campesino. Ya 

el lo. de septiembre de 1935 el Gral. Lázaro Cárdenas ~n~nci6 la -

necesidad de modificar la estructura del partido, y en abril de --

1936 expuls6 a Calles del país y la correlaci6n de fuerzas favore

cía a C6rdenas definiti•~mente. Así, el 30 de marzo de 1938 se di 

solvi6 el PNR y se form6 el PRM (Partido Revolucionario de México) 

bajo el lema de "Por una democracia de Trabajadores". Esta segun

da etapa del Partido d~ntro del marco de la estructura nacional. 

En 1938 el Parti!.10 qued6 dividido en forma semicorporativa en 

sectores: los obreros agrupados en la CTM, los campesinos (unifi-

cados al afio siguiente en la Confederaci6n Nacional Campesina) y -
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los sectores popular y militar, con los cuales se englobaba a la 

absoluta mayoría popular activa en Mlixico. "La membresia· corpora-

tiva de agrupaciones y asociaciones pol1ticas de intereses comunes, 

tanto locales como regionales ... se convirti6 en la base organiza

tiva del PN~· (Furtak, 1974:29). El sector militar fue suprimido 

en 1940 del PRM y se crc6 la Confcder~ci6n Nacional de Organizaci2 

nes Populares en 19~3, que agrupa a las clases medias desde taxis

tas hasta altos funcionarios y que admite también la afiliaci6n i~ 

dividual, as! se reforz6 la estructura gremial básica del partido. 

"Este hecho marca, para algunos.autores, el inicio de la tercera -

etapa del partido: 

22). 

el institucional ismo". (Rodríguez Arauja, 1982: 

En enero de 1946 el PRM se transforma en el PRI (Partido Rev_2 

.lucionario Institucional), bajo el lema de "Democracia y Justicia 

Social". El Partido se defin!a de la siguiente manera: "El PRI -

es una asociaci6n nacional constituida por la mayor!a progresista 

del pafs, para sostenimiento y desarrollo de las instituciones de

moc1·áticas y revolucionarias, mediante la funci6n electoral de 

lo~ ciudadanos y la orientaci6n politica, social y econ6mica del -

pueblo mexicano". (Fuentes Diaz, 1977:264). Se inicia un periodo 

de institucionalizaci6n creciente dentro del partido acompañado de 

un proceso de racionalizaci6n y desarrollo de la burocracia. El -

grupo dirigente incorpora a grupos cada vez más ~eterog6neos cuya 
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conciliaci6n interna conduce a complejos compromisos y transaccio-

nes. En cuanto a la organizaci6n del partido los 6rganos directi-

vos de ~ste retiraron a las asociaciones gremiales (CTM, CNC y CNOP)· 

la capacidad de escoger por sí mismas a sus candidatos, volvilindo

sc así directas las elecciones. 

De acuerdo con su actual declaraci6n de principios, el PRI 

"es una organizaci6n política de mexicanos comprometidos a dcsarr2 

llar la democracia social por ln via del nacionalismo revoluciona

rio. Es un partido político nacional formado por los sectores 

agrario, obrero y popular, los cuales se integran con agrupaciones 

representativas de las clases populares mayoritarias del pals, y 

por ciudadanos que sostienen una plataforma de principios y un pr2 

grama com6~··· Ei partido pugna porque el poder político sea en t~ 

\tos los casos expresi6n g<0nuin:i d<.> ln voluntad mayoritaria del pu~ 

blo; se opone y se opondrá a que los poderes legítimos sean deten

tados por una minoría o una .facci6n o sub)'ugados por un poder de -

hecho; y a todo intento de establecer cualquier régimen de tipo 

dictatorial •.. El partido tiene como tarea superior organizar, un! 

ficar y movilizar a las fuerzas ~emocráticas del pa1s con l~ final! 

dad hist6rica de edificar una nueva sociedad bajo el signo de la .. -

democracia social ... Es meta irrevocable del partido erigir en M! 
xico una sociedad democrática en la que, en pleno disfrute de la -

1'l5wrrtad y con base a una justa distribuci6n <le la ;~eza, todos 
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los individuos lleven a cabo, con su esfuerzo personal, una activ! 

dacl social•ent:e 6t:il, reciban una retribuci6n suficiente para te

ner a su alcance los bienes materiales y culturales que se requie

ren para vivir con dignidad, y contribuyan a la creaci6n de un pa

trimonio material y cultural que asegure el desenvolvimiento y la 

superaci6n de la colectividad nacional .•. El partido combatirá t~ 

das las formas de explotaci6n y m3nipulaci6n del hombre por el hom 

bre •.. Luchará contra toda corriente filos6fica, ideol6gica o po-

litica que favorezca al autoritarismo opresivo o al egoismo indivi 

dualista .•• · Co•batirá las te11den_cias que favorezcan a acentuar las 

desigualdades econ6micas, que conduzcan a las deformaciones propias 

.}os ·siste-s t1pica!l'e.nte capitalistas o que sean impotentes pa-
- :'.r'I! 

dar soluci6n a lo., p,roblemas que obstruyen el desarrollo nacio-
·'· 

nal independiente con!justicia y libertad". 

ss.). 

(Granados Chapa,· 19 8 5 : 

El PNR-PRM-PRI ha sido sin duda, en la historia de México, .un 

·,partido_ de naturaleza.permanente que se ha mantenido en el poder -

., desde, su nacimientoi E~ un partido que nace desde la cúspide. no 

desde la base, .Y. q~e no ~icne por objeto conquistar el poder pues

t.o que ya está en el poder 1csde que nace, sino consolidarlo en -

manos de una élite· política gubernamental. Así, es un partido qué 

nace oficializado, como un partido de estado, cuyo fin es mantener 

la "Revoluci6n" en el·poder. La simbiosis entre estado y partido 

. ·- ·-· -·- -··. -- .• ·- -::-: ·'-
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ha llegado a ser enorme, pues sin el partido el Estado no podría 

seguir manteniendo el control político que requiere para que la 

clase gobernante permanezca en el poder, y sin el Estado el parti

do no podrá llevar a cabo sus postulados. 

4.3. Los Partidos Politicos de Oposici6n 

Los partidos pol1ticos surgen a raíz de motivaciones que con

ducen a un determinado grupo de hombres y mujeres a reivindicar 

ciertos valores ideol6gicos y ciertas pautas de conducta política 

con formas y modelos para participar en el ámbito político nacio-

nal. El sistema ha ampliado las garant~as para l:i expresión de e!!_ 

·tos valores y por consiguiente han surgido nuevas plataformas pol! 

ticas y doctrinarias que se expresan concretamente a través de.los 

partidos políticos. "El sistema político necesita reproducir la -

débil oposici6n c6mo instancia de legitimaci6n y canalizaci6n de -

luchas. De otro modo acabaría consigo mismo". (Gon~ález Casanova, 

1983:68). Hist6ricamente, los diversos partidos de oposici6n de -

la época reciente de México han carecido de la capacidad de tener 

un impacto significativo en la política mexicana. Su condici6n de 

oposici6n ·misma que las legisl"~iones electorales se han preocup~ 

do por mantener y contener- les ha impedido ser, o al menos prese!!_ 

tarse como opciones viables al régimen post·r~,0lucionario. En 

consecuuncia estos partidos minoritarios han mantenido un n6cleo es .-. 

. table· pero relat·ivarnente poco iinport'1nte de simpatizadores en el -
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esque•a po1Ítico. 

4.3.l. PAN 

El 16 de septiembre de 1939 se cre6 e1 Partido Acci6n Nacio-

nal (PAN) que desde aquel entonces es el más importante de los tres 

partidos •inoritarios de nuestro estudio, por ser ef {lnico indepen

diente y opositor a1 gobierno, ya que al ·PARM y al PPS se les cons_!. 

dera más bien aliados del. PRI. Los miembros con los que se const_! 

tuy6 este partido fueron personas cat61.icas que habían estado lig~ 

das a la Universidad, que habían colaborado con l.os regímenes pos~ 

revolucionarios y con algunos empresarios y miembros de la clase -

ErPAN surge como reacci6n al gobierno de Lázaro Clirdenas 

.Cl934-40) que tenía una tendencia de izquierda ya que trat6 de im

educaci6n "socialista" laica y trat6 de subordinar po

líticamente a los empresarios. De entonces a la fecha el PAN ha 

sufrido cambios evidentes, tanto en sus tesis como en e1 modo de -

plantear1as, en la táctica para hacerlos triunfar y en la composi

ci6.n de sus cuadros directivos. 

De acuerdo a los estatutos del partido citados por Rodríguez 

Arauja (1982:138), el PAN se constituye como partido " •.• con el 

fin de intervenir orgánicamente en todos los aspectos de la vida -

púb1ica de M6xico, tener acceso al ejercicio democrático de1 poder 

y lograr la real.izaci6n del •.• reconocimiento de la eminente dign_!. 

dád de 1a persona humana y, por tanto, el respeto de los derechos 
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fundamentales del hombre, el aseguramiento de las condiciones so-

ciales requeridas por esa dignidad y la instauraci6n de la democr~ 

cia como forma de gobierno y como sistema de vida; el reconocimie~ 

to de la preeminencia del interés nacional sobre los intereses pa~ 

ciales y la ordenación y jerarquizaci6n de éstas en el interés de 

la nación, la subordinación, en lo político, de la actividad indi

vidual, social o del Estado, a la realización del bien com(Ín". 

Desde 1943 el PAN ha participado en las elecciones y ha sido el 

partido minoritario que más votos ha registrado. En las eleccio-

nes para diputados federales de 197~ el PAN obtuvo algo más de dos 

millones de votos, anotándose su mayor éxito electoral., al conse- -

guir casi el 15% de.los votos emitidos. Con 173 candidatos logra 

cuatro diputados reconocidos por mayoría y 21 de partido. 

cuadro No. 1). 

4.3.2. PPS 

(cf. - -

El 20 de junio de 1948 fue fundado el Partido Popular por el 

exsecretario general de la federación sindicalista CTM, Vicente 

'Lombardo Toledano. Recogió la experiencia organizativa y el espí

ritu militante de muchos de sus fundadores que habían participado 

en el. movimiento obrero y campesino y en las organizaciones de la 

izquierda revolucionaria. El antecedente más importante de la fun 

daci6n del partido fue la Mesa Redonda de los Marxistas convocada 

por Lombardo Toleduno a principios de 1947, cuyo tema fue "Objeti-
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Diputados l'ederalcs de los Partidos Pol 1 ticos 

(a partir de la reforma de 1963) 

NACIONAL 

\ de la votaci6n total 
Diputaciones 
Por mayoría De Partido 

1964 
1967 

y:.,_'_ .. : l 970 
f: 1973 

- 1976 

11.52\ 
12 .31\ 
i:s. 58\ 
14.70\ 

8.4S\ 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

86.26\ 
83.93\ 
79.81\ 
69.67\ 
80.08\ 

2* 
1 
o 
4 
o 

175 
177 
178 
189 
19S 

1 
o 
ºº o 

o 
o 
o 
l 
l 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

18 
19 
20 
21 
20 

o 
o 
o 
o 
o 

9 
10 
10 
10 
12 

s 
s 
s 
6 
o 

1/~·\, 

* En estas 1elecciones el. PAN obtuvo por mayor1a las suplencias de 
tres diputaciones que el PRI obtuvo por mayoría en los siguientes 
distr~tos: Tamaulipas II, Hidalgo V y Puebl.a X. 

ii;/-:- Fuente: Lehr, ·volker. Reforma Política p. 383 en Econom1a y Concien
V!lf -- -: cia Social en M6xico_. UNAM-ENEP Acatlán. Ml!xico, 1981 
,;'. .:,·"""'·' 
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vos y T'ctica del proletariado y del sector revolucionario de M6xi 

co en la actual etapa d~ la cvoluci6n hist6rica del pals". En esa 

reuni6n se fijaron los trazos generales del Partido Popular, .afin,!!_ 

:dos por la Asamblea Constituyente del Partido. El Partido Popular 

surgf6 por los antecedentes de sus fundadores, así como por su pr!'_ 

1ra111a y sus principios, como una fuerza que aspiraba a contribuir 

a la t.'ra.nsformaci6n de los 116todos politicos, a enriquecer el r6g.!_ 

.en deaocr5tico y a darle a la vida institucional del pais un nue~ 

va.vigor. 

En octubre de 1960 se reestructur6 y cambi6 su nombre al de -

Partido Popular Socialista. La posici6n del PPS se defini6 como -

nacionalista, ant.imperialista y deaocrática. Lombardo auri6 en 

_·1.961 y su desaparici6n acentu6 a(iñ m~s, si cabe, la cercania del. -

· ·PPS. con el gobierno y el partido gubernamental. De acuerdo a sus 

principios el PPS "aspira a la transforaaci6n de.l rl:giaen social -

que prevalece en México para sustituirlo por el sistema socialis-

ta ••. pero antes pretende contribuir a acelerar el desarrollo de -

.. las fuerzas productivas; a fortalecer la econom:la en aanos del Es.: 

tado¡ a liberar al pa:ls de la dependencia del mercado de los Esta

dos Unidos de Am6rica y de la influencia que sus circulos iaperia~ 

··.listas tienen todavia sobre su vida in~erior ... " (Rodriguez Araujo 

1982:153). 

El PPS entr6 en crisis en noviembre de 1975, a raiz de qu~ 
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Alejandro Gasc6n Mercado no alcanz6 en las elecciones la gubernat!! 

ra de Nayarit y atribuy6 su derrota a una alianza de Jorge Cruis~

hank con el PRI. "De esa divisi6n surgi6 el Partido del Pueblo Me 

xicano al que Gasc6n condujo después de ingresar al PSUM, del que 

más tarde saldría al frente de una importante corrient:e en 1985". 

(Granados Chapa, 1985:58). En 1976, cuando Cruishank acept6 una -

coalici6n con el PRI para ser post:ulado candidat:o a senador por -

Oaxaca, en protcst:a por est:e act:o y en apoyo a Gasc6n, 22 candida

tos a diputados federales por el PPS retiraron su postulaci6n, que 

ya est:aba rcgi~trada ~ntc la Comisi6n Federal Electoral. 

4. 3. 3. p,\RM 

El Partid~ Auténtico de la Revoluci6n Mexicana ohtuvo su re--

gistro el 5 de julio de 1957. Su antecedente fue un grupd de vete 

ranos de la revoluci6n armada que ya en 1951, tras la desaparici6n 

del sector militar del PRI, habían formado la.Asociaci6n Polít:ica y 

Social Revolucionaria. Su lema es "Justicia para gobernar y herir!!_ 

dez para administ:rar". Su ideología se presenta como revoluciona

ria, nacionalista, populista semejante a la del PRI y siempre ha -

apoyado a los candidatos de ésta a la presidencia. "Afectado por 

una debilidad estructural, en los años 70's fue redefinido como -

opci6n para recoger el descontento priísta sin que ello significara 

engrosar las filas de la oposici6n" (Granados Chapa, 1985: SR). El 

PARM "lucha por hacer de México una sociedad justa, dinámica y pr.!:! 
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gresista donde los procesos políticos, econ6micos y culturales, 

coincidan en sus fines y destierren las desigualdades sociales. 

La revoluci6n mexicana es un proceso que ha logrado librar numero

sos obstáculos que ~e oponen al desarrollo econ6mico, a la justi--

cia social, a la libertad y a la democracia pol1~ica". (Granados 

Chapa, 1985:58). La dependencia que ha tenido el PARM del aparato 

estatal, hace dificil su posibilidad de cambiar en algo la reali-

dad nacional. estando muy distant<' ele la fuerza que tiene el part~ 

do oficial y n6n a la que representan el PAN y el PPS. 

El PRI ha fortalecido, a través de concesiones pol1ticas a -

los partidos de oposici6n, ya que estos son un factor de cohesi6n 

para el propio partido y de garantía para un mayor triunfo electo

ral. 

Los partidos de oposici6n han sido depositarios de hostilid~d 

en cuanto a ialor~s políticos e ideol6gicos negativos tales como -

el reaccionarismo, el conservadurismo y el idealismo desmedido. 

(Delhumeau A. 1977:110). 

A cont inuaci6n me per.:li to reproducir parte de un _cuadro e lab~

rado por Pablo Gonz61ez Casanova, donde se anotan de manera sint6-

tica datos importantes de los partidos político; de nuestro estudio~ 



Nombre del partido 

Partido Revolucio 
nario lnsti tucio-=
nal. 

Partido Acci6n 
Nacional. 

Partido Popular 
Socialista 

Partido Auténti
co de la Revolu
ci6n Mexicana. 

Siglas Ideología invoca
da o atribuida 

PRI Dcm6crata social -
populista 

PAN Liberal-cat6li
co. denccrático 
conservador. 

PPS r.tirxista- leni -
nistn antimpc
rialista, re
formista. 

PARM Revolucionario 
nacionalista 
populista. 

Partido o gpo. 
de que surgi6. 

Del partido de 
la Revoluci6n 
Mexicana. PRM 
(1938) 

· Organizaciones 
cat61icas, y 
antiguos."made 
ristas". --

Partido Popu
lar PP (1948) 

Gpo. de mili
tares ''carran 
cistas". -

Mo de Afio de 
funda- rcgis
ci6n. tro. 

Alian~as y 
acciones -
conjuntas. 

1946 1946 PPS 
PARM 

1939 
(16 de 
sept.) 

1960 
(oct. 
como 
PPS. 

1954 

(30 de 
marzo) 

1948 Uni6n Nacio 
( 2 de nal Sinar
jul.). quista. 

1948 PRI 
(2 jul.) 
COIOO pp 

1957 PRI 
(5 de 
jul.) 

i de votos 
para dipu
tados. 
(1976) 

80.08% 

8.45\ 

"2.98% 

2.51% 

Observaciones 

El PRM a su vez surgi6 
del Partido Nacional Re 
volucionario (PNR, 192!)), 
primer partido del Esta
do. 

La tradici6n liberal de 
A.~, es iniciada por po
líticos que invocan al 
presidente Feo. I. Made-
ro. 

El PP se transfonn6 en 
1960 en PPS. 

Los fWlJaJorcs Jel PARM 
invocan sus servicios a 
la revoluci6n y en espe 
cial al presidente Venus 
tiano Carranza. -

Fuente: González Casanova, Pablo. El Estado y los Partidos Politices en México, p. 78s. Ed. Era. ~léxico, 1983 
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V. RESULTADOS DEL ANALISIS CORRELACTONAL 

Este capítulo lo hemos dividido en dos secciones. La pri•era 

está dedicada a la presentaci6n de la metodología y a los eleaen-

tos descriptivos de nuestro estudio; en la segunda parte se prese~ 

tan los resultados de las correlaciones encontradas. 

5.1. El Periodo de Investigaci6n 

El periodo de nuestra investigaci6n (1964-1976) abarca la fase 

de los llamados "diputados de partido" en la que se celebraron cin

co elecciones para diputados federales. En este periodo hubo hoao

geneidad legal y estructural. aumentando con ello las posibilidades 

de comparaci6n puesto que· los comicios se efectuaron ba.:'o el mismo 

· riig.imen jurídico y los partidos contendientes fueron los misaos: 

PAN. PRI. PPS y PARM. 

Tanto en las elecciones anteriores como en las posteriores se 

-· .. presentaron cambios en la composición de partidos. .11.l partido hen-· 

riquista. Federaci6n de Partidos del Pueblo (FPP) se le cancel6 su

registro a principios de 195-l y unos d~as despuiis el PAIC·! obtenia 

su registro co¡.¡o P3:rtido político. En marzo de 1964 la Secretaría 

de .. Gobernaci6n canceló el regfstro del Partido Nacionalista de M6-

xico y así qued6 const:ituida la constelaci6n de los cuatro partidos 

mencionados arriba que actuarían hasta 1977 en la vida política del 

país. En las elecciones de 19'.";!; con el 'nuevo sistema electoral. de 

la reforma política de L6pez Po.rtillo. participaron otros tres par

tidos, uno _de derecha PD~!, y dos de i::quierda POI y PST con regís--
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tro condicionado. 

Adea&s. el ·derecho electoral y los métodos de asignaci6n de c~ 

rules fueron sustancialmente diferentes. Hasta las elecciones de -

1961 inclusive, se estableci6 la representaci6n popular a través de 

un método puro de mayoría relativa. Con la reforma política de 

1977 se instaur6 un nuevo sistema de la distribuci6n de curules. v! 

gente hasta 1986. Dicho sistema preve el reparto de 300 curules 

por mayoría relativa y de 100 curules por reprcsentaci6n proporcio

nal. misma que se extiende exclusivamente a los partidos minorita-

ríos. 

La reforma electoral (1962) promovida por Adolfo L6pez Mateos •. 

cque coliip1emcnt6 el sistema de mayoría relativa con la instituci6n 

de los diputados de partido, se explica detalladamente en el tercer 

capitulo de nuestro trabajo correspondiente al sistema electoral m~ 

.xicano. Por ser esta fase la que abarca nuestro periodo de investi· 

gaci6n, recordaremos que para obtener diputados de partido era nec~ 

sa.rio que ·las organizaciones nacionales registradas como tales obti!_ 

vieran el 2.5\ de la votaci6n nacional. Quienes obtuvieran ese po~ 

centaje tenían derecho a cinco diputados de partido. Por cada me-

dio punto que excediera tal porcentaje un diputado, hasta llegar a 

un máximo de 20. El PPS y el PARM tuvieron dificultad para alcanzar 

el porcentaje mínimo de votaci6n; sin embargo, en las elecciones de 

1964, 1967 y 1970 se les asignaron diputados de partido alegando 
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que se aplicaba· no la letra sino el esp:íritu de la nueva legisla-

ci6n {Paoli: 1985). 

Dada la dificultad de cumplir con el requerimiento de Z.5\ pa

ra dos de los tres partidos minoritarios (PPS y PARM) y la viola-• 

ci6n subsecuente de la Constituci6n (cf. cuadros 1 y Z), esta dis

posici6n fue modificada bajando el porcentaje para obtener.diputa

dos de partido al 1.5\ de la votaci6n nacional e incrementando la 

cuota de diputados de partido a Z5, ya que con el porcentaje de l.S 

se obten:ían los primeros cinco diputados y por cada medio ciento -

más se tendr:ía derecho a un diputado de partido más hasta llegar a 

25. 

En el presente trabajo, a diferencia de otros estudios de so--.· 

ciolog1a electoral. que analizaron el caso mexicano, se opt6 por co~ 

siderar s6lo las elecciones para diputados federales a fin de no -

distorsionar la calidad de comparabilidad que sufrir:Ía ciertas mer

mas al mezclar elecciones de diferente significado, como son las. de·· 

presidente de la República y de senadores que se celebran cada seis 

anos. Además, en las elecciones para diputados, los partidos comp!_ 

ten con sus propios candidatos, lo cual permite distinguir mejor 

las preferencias partidarias que las presidenciales, en las que ta~ 

to el PAIU-1 como el PPS se adhirieron a los postulados del candidato 

nominado por el PRI. Otra ventaja es ·que en las elecciones para d!_ 

putadas, se presenta una competencia más completa que en las corre~ 
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Cuadro f: Resultados de las elecciones para diputados federales 
1964 1976 ( %) 

1964 1967 1970 1973 1976 
'\Participaci6n 
;-, (votos padr6n) 66.61% 62.82\ 64. 37\ 60. :mi 62. 01\ 

Ptú· 86.26\ 83.93\ 79.8.% 69.67% 80.08% 
PAN 11.SZ\ 12.31\ 13.58% 14.70\ 8.45\ 

~'' PPS ,., l. 37 2.16~ 1.35'1, 3. 61% 2.98\ 
~;::. PARM o. 71\ l. 40\ O. SO\ 1.82\ 2.SH 
".1)·.· 

Candidatos no 
·ú>~ registrados 0.41 0.19\ o. 26':. 0.25'!; 0.3H 

., \to.tos · ::inul:idos 4.20\ 9.9S ! '5.6it 
~".' 

~::'.:' 'Fuente: Comisi6n Federal Electoral. Registro Nacional de Electores 

' 
_:::.:·: 

'·"Cuadro 2. Distribuci6n de las curules 1964.1976 

i[;: La .Pri~era cifra corresponde a los dioutados de nlavoria; la sel!unda. a los 
r';c:,,;.4i1)Utados de oartido 

1964 1967 1970 1973 1976 
175 + o 177+0 178+0 189+0 195+0 

2 + 18 1•19 0+20 4+21 0~·20 

1 + 9 0+10 0+10 0+10 0+12 

o + 5 0+5 0+5 1+6 1+9 

f)L: Fuente: C6.mara de Djputados. Diario de Debates 

';/ .. . ·.·.··· 
':.,:-
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·pondientes para senadores• ya que en la·s primeras• los partidos mi

norit:'lrios alcanza Ton una riayor c<•bertul·a de sus candidaturas. (cf. 

cuadro 3). 

Cuadro 3. Candidaturas de lo:; partidos 1964-1976 (\) 

Car~os electorales PRI Oposici6n PAN PPS PAR~t 
y nwne10 tota1 promedio i % .. 'l 

!'re::;idcnt:e lOC.0 22.2 66.7 o.o o.o 
Senadores (184) 99.5 50.7 75.5 sslz 18.S -

Diputados Federales 
de ma:ror1a (924) 99.7 86.4 89.2 97.3 72.7 

Fuente: Lehr 1981 :347, con base en el Diario Oficial 

5.2. Variables 

Por variables entendemos cualquier característica; cualidad o 

atributo de· una persona. grupo o acontecimiento. que .puede cambiar 

de .. valor. 

Para rr.anejar las variables en forma correcta se requine cono~ 

cer el niv01 de medici6n en que pueden ser manipulados. ~os cuatro 

niveles de me<lici6n son: 

nl nominal o clasificatorio, donde las unidades se clasifican 

de acuerdo a la caractcristica o caracteristicas que se pretendan -

analizar, por ejemplo: sexo, estado civil, ocupaci6n, religi6n y .. -

otras variables qu~ s6lo pueden manipularse a nivel nominal, ya que 
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la operaci6n consiste en clasificar a los individuqs en una sola ·e 

clase, categoría o lugar. 

b) ordinal, cuando estamos en posibilidad de establecer la rec 

l:ici6n mayor que(>-) o menor que(..::.) respecto a las caracterís-

ticas de las unidades escaladas. En este caso los individuos no s6 

lo se agrupan en categorías separadas, sino que estas pueden orde-

narse unas con respecto a otras, pero se desconoce la magnitud de -

las diferencias entre los elementos. 

c) de interv~lo, además de las propiedades de la escala ordi-

nal, la distancia entre dos valores es de una magnitud conocida, lo 

cual da a esta escala un mayor grado de perfecci6n. En esta escala 

el punto cero y la uniJad de rnedici6n son arbitrarios. Ejemplo, n! 

vel de ingreso: 150,000, zbo,ooo. 300,000, 400,000 ••.• 1,000,000. 

Se sabe que la persona A que percibe Z00,000 está por enci•a de B 

que gana 150,000, pero tambiEn se conoce la distancia que existe e~ 

tre a•bos (50.000 pesos). 

d) de raz6n, se caracteriza porque tiene un punto cero verdad~ 

ro, es decir absoluto y las distancias entre dos puntos (en relaci6n 

a una característica) es siempre igual. Un ejemplo lo constituye -

la medici6n de longitudes, pesos y medidas; la raz6n entre ZO y 15 

kilogramos es igual a la raz6n entre ZO y 15 libras. Esta escala 

re6ne las' propiedades de las escalas nominal, ordinal y de interva

lo, .además de poseer un cero absoluto. (Holgufn: 1979) .' 



84 

La diferenciaci6n mJís clJísica entre las variables es: .varia

bles independientes y dependientes. Rojas Soriano (1977) las defi

ne de la siguiente manera: por variable independiente debe enten.

derse el elemento (fen6meno, sftuaci6n) que explica, condiciona ci -

determina la presencia de otro; la variable dependiente puede defi-· 

nirse como el elemento explicado que está en funci6n de otro. 

5. 2 .1. NiYel general de modernizaci6n como variable independiente 

La variable independiente en este trabajo fue un indice global 

de modernizaci6n en lugar de variables especificas. En el proceso 

de modernizaci6n intervienen diferentes factores especificas como -

grado de urbani:aci6n, educaci6n, infraestructura y servicios p6bl! 

cos, acceso a los medios de comunicaci6n, etc. Es dificil ordenar. 

todas las variables en forma secuencial tal como lo intent6 Lerner: · · 

(1958), ya que el proceso es complejo. Este proceso se expresa ne

cesariamen.te con una estrecha asociaci6n de las variables entre s{ 

(Cf. Lehr 1981 :2~2s.). Tomando en cuenta la complejidad menciona

da, se ha optado por emplear en esta investigaci6n como variable in 

dependiente, un indice global de modernizació·n en lúgar de variables .. 

especificas como consumo regular de alimento,;, características de -

la vivienda, grado de alfabetizaci6n, etc. 

La Comisi6n ~acional de Salarios Minimos elabvr6 dicho indice 

global, con hase en el Censo General de Po':>laci6n de 1970. (al\o in- -

termedio a nuestro-periodo de an61isis), a fin de medir los niveles 
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de desarrollo en los aproximadamente 2,400 municipios de la Repúbl.!_ 

ca Mexicana. Este Índice está compuesto por las 15 variables que 

contemplan factores econ6micos, educacionales, habitacionales yac· 

ceso a Jos medios de comunicaci6n; 

l. valor de la producci6n industrial per cápita relativa a la po

blaci6n econ6micamente activa (PEA) industrial, 

2. valor de la producción agrícola, 

3. ingresos municipales per c&pita, 

4. t de la PEA con ingresos mayores a 500 pesos, 

5. % de la PEA en el sector industrial, 

6. % de la PEA en el sector de servicios, 

7. poblaci6n alfabeta, 

8. asistencia a la instrucci6n escolar básica, 

9. poblaci6n· con primaria, 

10. viviendas .en propiedad, 

11. viviendas con drenaje, 

12. viviendas con pisos s6lidos, 

13. vivier,das con energ1a eléctrica 1 

14. viviendas con radio, 

15. viviendas con televisión. 

La fluctuaci6n del indice global entre los diversos municipios 

es muy variada (cf. cuadro 4) y va desde -12.863 (Chalchihuitliin, -

Chia~as) a +28.649 (Garza García, Nuevo Le6n), s~guido del Distrito 
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Cuadro 4. ALGUNOS INDICADORES DE MODERNJZACION (1970) 
EN LOS CASOS EXTREMOS DE MUNICIPIOS 

Indice de desarrollo 

Habitantes 

PEA agr1cola 

Analfabetos 

Subconsumo de alimentos 

- leche 

- carne 

Viviendas sin 

- luz. 

- drenaje 

- agua entubada 

Sin radio y TV 

Municipio menos 
desarrollado 
Chalchihuitán, 
Chiapas. 

- 12.9 

3,000 

96\ 

87.8% 

99.3\ 

93.8\ 

69.U 

99.3% 

98. 7t 

92.9% 

85.3% 

------------

Municipio •'s 
desarrollado· .. 
Garza Garc{a, 
Nuevo Le6n, 

+ 26. l 

46,000 

3\ 

8.8' 

16.0\ 

33.2\ 

11.3\ 

11.8\ 

31;6\ 

4.6\ 

6.8' 

Fuente: COPLAMAR, Necesidades Esenc iale·s de México, Vol. 5. Ge.ogrn:
f1~ de la marginaci6u, p. 140s. Siglo XXI, M6xico, 1982. 
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Federa1 con +26.12•1. El municipio chiapaneco que con·tab.a en 1970 -

con aproximadamente 3, 000 habitantes es por completo 'rural. El 96\ 

.de su PEA trabaja en el campo. El 87.8\ no sabe leer ni escribir. 

Casi la totalidad de los habitantes no consume leche(99.3\) ni .car-

ne. (93.8\) dos veces por semana. El subconsumo de huevo no es tan 

marcado pero sigue siendo elevado (61.1\), de drenaje (98. 7%) y de 

agua entubada (92.9\). Un 85.3\ de los hogares no dispone de radio 

ni televisi6n (Coplnmnr 198Z:140s.). Por el otro lado se encuentra 

Garza García, que tenía en 1970 casi 46,000 habitantes. S6lo el 3\ 

de su PEA se dedica a la agricultura. El 94.2t de las casas tiene 

radio o televisi6n. A pesar de que el 31.6\ de las viviendas no di~ 

pone de drenaje, sí tiene los servictns de luz (88.21) y agua (95.4\). 

En.cuanto a sus hábitos alimenticios el 66.8\ de la poblaci6n cons~ 

me regularmente carne (leche S4. O\ y huevo 88. 7%). la alfabetiza-:-: 

ci6n se eleva en esta localidad neoleonense a 91.Zt (Ibid.: 178s.). 

Con objeto cce probar la confiabilidad del índice de la CNSM que 

utilizamos, lo crmparam:~ con o~ros indicadores globales elaborados. 

en estudios similares para el r.-'smo nño (cf. cuadro 5), los de Agu!, 

lar Alvare~ et al. (1972) y los de Cop1~mar (1982). El primero, 

que mide los grados de madernizaci6n a nivel de las 32 entidades f~ 

derativas, se compone de 12 variables que contemplan el proceso de 

1·ndustrial izaci6n, la modcrni ::aci6n agrícola, la capacidad. product.!_ 

~a por hab:tantc, la infraestructura socioecon6mica y las condicio-
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nes sociales. (Aguilar Alvarez 1972:256}. 

El índice empleado por COPLAMAR se enfoca al mismo fen6meno, -e 

aunque en sentido invertido ya que intenta detectar niveles de mar

ginaci6n a través de 19 indicadores específicos econ6micos, alimen

ticios, educacionales, de salud y de la vivienda y sus servicios 

(Coplamar 1982:26). A pesar de algunas pequefias diferencias existe 

una muy elevada covarianza (94i) entre ellos y el Índice de la CNSM. 

Al respecto, encontramos las siguientes correlaciones, realizadas -

con los datos de las entidades federativas, entre los indices de 

CNSM y Aguilar: r +.970 y entre los de CNSM y Copla•ar: r -.976; es 

decir que con mínimos matices, cuantifican el mismo fen6meno (cf. - . 

cuadro• 5}. Esto demuestr::i, por lo menos a la luz de la meditac-ión 

.econ6mica habitual, la validez del indicador que esta•os utilizando 

en nuestro trabajo. 
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Cuadro S. Compara e i 6n de los t:rc s indicadores globales. 

Comisi6n Nacional 
de Salarios Minim:>s 

(CNSM) 

. l. 
2 •. 
3. 
4. 
s. 
6. 

13402.4 
18415.2 
14691. 5 

7274.90 
15960.6 
10972.7 

!. - 1743.90 
14674.1 
26124.0 
6529.00 
6359.00 

8. 
!l. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

. 21. 
·22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

.. 28 . 
29. 

. 30. 
31 .• 
32. 

283.500 
2693.00 
1262!1. 7 
11793.7 
3758.20 
9994.20 
6440.10 
20240.ó 

- 2529.60 
4834.50 
4628,50 
4109.90 
4270.80 
7409.S 

15045.S 
3412.00 

13385.S 
. 5549.00 

6517.50 
4304.80 
3032.30 

CNSM y Aguilar 

+.970 

Aguila; Alvarcz et:. al. 

3739.00 
5463.00 
4349.00 
1742.00 
4907.00 
2141.00 

-1037.00 
3í39. ºº 
8816 00 
1~90.00 
1494.00 

- 400.000 
529.000 

2632.00 
3645.00· 

610.000 
2062.00 

3-76. 000 
6456.00 

-1226.00 
620.000 

1609.00 
- 320.000 

683.000 
2770.00 
5135.00 
1311.00 
3898.00 

234.000 
1911.00. 
1204.00 

287.000 

CORRELACIONES ENTRE: 

CNSM y Coplamar 

-.976 

Coplamar 

- 6.88900 
-19.8050 
-10.6340 

.281000 
-11.7210 

5.00000 
19.9050 

-10.0410 
-28.9500 

.49400 
3.97800 

13.1370 
12.8190 

- 8.39000 
- 2.60200 

4.72600 
- 4.06100 

1.20600 
-19.6850 
24.9460 
10.2350 
10.-1840. 

5.80100 
8;04100 

- 3.44200 
-12.3250 
11.4190. 

-11. 0440 
9.9000 
3.54400 
S.40600 
9.25300 

Aguilar y Coplam~r · 

-.941 
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s. 2. z. Resultados electorales como variables dependientes. 

~1 universo de nuestro anllisis corresponde al total de los 

ciudadanos empadronados en el Registro Nacional de Electores, ya 

que como menciona Lehr (1981 b), la cifra de los empadronados pare

ce relativamente mis confiable que las estimaciones sobre los ciuda 

danos en edad de votar. Los datos utilizados proceden de fuentes -

oficiales de la Comisi6n Federal Electoral - Registro Xacional de -

Electores para los comicios de 1964, 1967, 1970, 1973, 1976 y de 

los resultados electorales publicados por el Diario de Debates de -

la Clmara de Diputados para los comicios de 1967. 

Las estadísticas electorales oficiales producen dudas justifi

cadas en cuanto a que como sefiala Molinar Horcasitas (1985) no son 

vtir .. -ces t:n el sentido de que indiquen la cantidad y preferencia de 

los sufragios que efectivamente depositaron l~s electores legítimos; 

no o_bstante, es de suponerse que por lo menos reflejan tendencial-

mente la realidad. Por ejemplo, se puede aminorar la votaci6n de -

un candidato fuerte de la oposici6n, pero no ignorarla en la estadí~ 

tic a. Ademls hay que consid~rar, que no s6lo los votos emitidos vo 

luntariamente, sino tambi~n los votos forzados o manipulados "la a! 

quimia", dejan entrever de alguna forma la fuerza o debilidad de los 

partidos contendientes. Como ya se mencion6 en el primer C<'pÍtulo, 

los resultados electorales no se sustraen de la interpretaci6n eco-

16gica, mientras no sean completamente ~Jmologados; fen6meno que no 
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se ha dado en ME~ico. 

La movilizaci6n electoral se puede considerar tanto como apoyo 

especifico como difuso al sistema político mexicano, (cf. Lehr 

1982: 37), as1 tenemos que el apoyo espec1fico se expresa en los v~ 

tos de los empadronados a favor del partido oficial (PRI), y los vo 

tos a favor de cualquiera de los partidos contendientes registrados, 

se pueden interpretar como apoyo difuso al sistema. El comporta-

miento de los ciudadanos que no voten por ningún partido, es decir, 

que se abstienen, emiten votos nulo~ o para candidatos no registra

dos, se debe tomar, a la luz de otros estudios, como indiferencia o 

repudio al sistema. Los votos a favor de candidatos no registra-

dos, representaron siempre una categor1a residual que con dificul

tad llcgG a rebasar el 0.3~ en 1976 (cf. cuadro 1). En el mismo -

cuadro observa1aos como la estadistica oficial no enumera ningún vo

to nulo para 1964 y 1967, o sea que estos votos al ser declarados -

inexistentes, pasaron a formar parte de las abstenciones. En 1970 

se empiezan a reeistrnr votos nulos y s6lo a partir de 1973 podemos 

distinguir entre votos anulados y para candidatos no registrados a 

nivel distrital. Conforme a los planteamientos anteriores se defi-

nieron como variables dependientes: l. votos por el PRI/empadrona

dos; 2. votos por el total de la oposici6n y por cada uno de los 

tres partidus minorltarios/empadronados y 3. porcentaje de empadro

nados que no votaren por ning6n partido. 
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Por otra parte se redujo el universo a la votaci6n emitida, 

considerando como variables los cuatro partidos para las cinco ele~ 

ciones y los votos anulados para los dos 61timos ·comicios en los 

que fueron registrados. Además, se tom6 en cuenta la tasa de 

cipaci6n con respecto al empadronamiento. 

5.3. Unidades Analíticas 

Ya se m.encionaron en el primer capítulo diversos estudios de 

análisis electorales del caso mexicano en los que se trabaj6 con 

las entidades federativas -32- como unidades analíticas, que resul

tan ser unidades bastante dispares entre sí respecto a su peso
1

dem~ 

gráfico, ya que la entidad más poblada, el Distrito Federal, supera 

~seg6n el Censo de 1970, con 6,874,165 habitantes- en 78 veces más 

a Quintana Roo, la entidad menos poblada, con 88.150 habitantes. 

El procedimiento empleado en este trabajo intenta perfecciónar. el 

estudio empírico de l~s comicios tomando como uniuades analíticas -

los dictTitos electorales. Un distrito electoral resulta ser más -

homogéneo que una entidad ~ederativa. El n6mero de casos con ei 

que trabajamos será considerablemente mayor (N: 170 y 196), y ade

más se podrán aminorar las intra e intervarianzas que se presentan 

a nivel de entidad federativa. 

El n6mero de los distritos electorales que debían superar a 

los 100,000 y no sobrepasar a los 200,000 habitantes fue de 178 pa

ra las elecciones de 1964, 1967 y 1970 y de 194 para los de 1973, -
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afto en que la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos .. 

(art. 52) marcaba lo siguiente "se eligirá un dfputado propietario' 

por cada doscientos cincuenta mil habitantes o por una fracci6n que 

pase de ciento veinticinco mil, teniendo en cuenta.el censo general 

del Distrito Federal y el de cada Estado: pero en ning6n caso la· -

representaci6n de un Estado será menor de dos diputados". En 1974 0 

despu~s de la conversi6n de los territorios Baja California Sur y -

Quintana Roo en estados, se elev6 para los comicios de 1976 el n6m~ 

ro de distritos electorales a 196. 

Para el año de 1967, el n6mero de casos tomados en considera-

ci6n fue de 170 ya que el Diario de Debates no public6 los resulta

dos electorales de los siguientes ocho distritos: Chiapas V con C!_.· 

becera en Tapachula, Michoac(m VIII (ZÚácuaro), Oaxac'a III (Oaxa

ca), Puebla IX (Chignahuapan), Puebla X (Huachinango), Tamaulipas -

III (Matamoros), Veracruz. VII {Coatepec) y Vcracruz X (C6rdoba). 

En los demás comicios sí se cuenta con muestras completas. 

5.3.1. La transformaci6n de los datos para las unidades anal! 
ticas: distritos electorales. 

No ~e cuenta con indicadores socioecori6micos y culturale~ a 

nivel de dis.tritos. electorales, por lo tanto fue necesario tránsfo.!_ 

mar los datos que sí existen para la divisi6n administrativo-polít! 

ca a nivel nacional, local y municipal para obtener los índices di~ 

tritales. Los distritos electorales se componen hasta de 53 munici 
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píos; sin embargo, e1 n6mero de habitantes para cada municipio es -

muy desigua1. Por 1o tanto, se calcu1aron 1os indices distrita1es 

por i.edio de una ponderaci6n de 1os habitantes para cada uno de .los 

mmicipios.que integran el total de un determinado distrito e1ecto

ra1. La base para esta ponderaci6n demogr,flca forma el Censo Na-

ciona1 de 1970 que sirvi6 tambi~n para 1a e1aboraci6n de1 indice de 

1a CNSM. 

Matea,ticamente se puede expresar el c'lculo para el indice de 

desarro11o a nivel distrital de la siguiente manera: 

7">. JI<. - ....!... 
V c. ;¡;:. - 11-Y 

. L>- • indice de desarrol1o del distrito electoral 

LJ¿ • indice de desarrollo 

¡.¡¿ • poblaci6n {habitantes) 

11?' • total de habitantes en el distrito electoral 

~ • l; ••• ; n (n municipios) 

De esta manera, se llega a un indice que refleja en forma m's 

real la aodernizaci6n general de un determinado distrito. A conti

nuaci6n ejemplificaremos un c!llculo: El cuarto dls·trito de .Guana-

juato se compone de tres municipios Jrapuato {indice de desarrollo 

+14.006), Pueblo Nuevo (+0.206) y Silao (+5.231). El promedio es 

+6.481; sin embargo, este resultado distorsiona el nivel total de -
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modernizaci6n del distrito, puesto que los tres municipios no .tienen 

el mismo n611ero de habitan tes y por lo tanto, tampoco de empadrona·-

dos ni de posibles electores. Irapuato aporta al padr6n con .174 ,·7.28 

habitantes -el 69.0\-, Silao tiene 71,037 habitantes -el 28%- y Pu~· 

blo Nuevo con sus 7,832 habitantes, apenas contribuye con el 3%. 

Tomando en cuenta estas proporciones: 

Poblaci6n municipal/ 
J!Oblaci6n di~trital Indice 

0.69 X 14.006 .9664 

o. 28 X s. 231 .1465 

0.03 X .206 6.2 ª 11.135 

Se obtiene un nivel de modcrnizaci6n de +11.135, el cual refl~ 

-ja m5s ace~tadamente la realidad distrit~l. 

En algunos casos fue necesario convertir los resultados e lec·

'torales de diferentes distritos en uno solo, dado que las grandes -

ciudades que cuentan únicamente con un índice de desarrollo est5n -

subdivididas en varios <llstrltos electorales. No obstante, se res

pet6 el peso de estas aglomeraciones al incluírseles en el an5lisis 

correlacional de acuerdo al número de sus distritos. Por otra par-

t'e, se tuvieron que adecuar los índices de desarrollo dis.tritales -

a algunos cambios en la geografía electoral que se eíectuaron en 

1973. 
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S. 4. Método Estad1stico_ 

Es importante sefialar que en la mayor1a de las investigaciones 

sobre el ambiente f1sico y social, hay interés en determin_ar si exi~ 

te asociaci6n entre variables o en buscar tas posibl~s causas de 

los. fen6menos. Para lograrlo, se han desarrollado diversas técnicas 

estad1sticas que miden la magnitud de la asociaci6n o relaci6n en-~ 

tre variables y se conocen con el nombre de coeficientes de asocia-

ci6n y correlaci6n. Entre los coeficientes que se utilizan mis fr~ 

cuentemente en la investigaci6n social, est6n el ••q• de Kendall, el 

''C" y el "r" de Pearson. 

Puesto que los datos en consideraci6n, tanto los indices de d~ 

sarrollo -variables independientes- como los resultados electorales 

··--.variables dependien-tes-, cor1·espondcn a la escala de intervalo ya 

···explicada antes; el coeficiente de correlación apropiado .es la "r" 

producto-momento de Pearson .. 

5.4.1. Coeficiente-de correlaci6n producto-momento de Pearson "r" 

qste es el coeficiente de correlaci6n que nos indi~a con mis -

precisi6n cuando dos cosas o fen6menos, medidos a nivel intervalár 

por lo menos, estin correlacionados. Es decir, hasta que punto una 

variaci6n en una se corresponde a una variaci6n en otra. Sus ·val o -

res var1an de +1.00 -corrclaci6n positiva perfecta-; a través de 

"0" que significa independencia completa o ausencia de correlaci6n, 

hasta -1.00 -correlación negativa perfecta-. Hl signo indica la di 
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recci6n de la covarianza y la cifra la intensidad de la misma. Una 

correlaci6n perfecta de +l.00 indica que cuando una variable se 

"mueve" en una direcci6n, la otra se mueve en la misma direcci6n y 

con· la misma intensidad. La interpretaci6n de la magnitud de r de

pende principalmente del n6mero de casos de la muestra y del nivel 

de significaci6n escogido, del uso que se quiera dar del coeficien-

te, etc. 

coeficiente de corrclaci6n: Pearson's "r" 

+1.0 

correlaci6n 
positiva ab
soluta. 

+.5 o 

ninguna 
correlaci6n. 

-.s -1. o 
correlaci6n 
negativa ab
soluta. 

r 2 : .. varianza explicada 

por ejemplo: r~7 r 2 = .49 ~varianza explicada: 49\ 

Como orientaci6n general, la siguiente interpretaci6n descrip

tiva de los coeficientes de correlaci6n producto-momento: 

r menor que . 20 - correlaci6n leve, casi insignificante 

r de . 20 a .40 - baja correlaci6n, definida, pero baja 

r de .40 a .70 - correlaci6n moderada, sustancial 

r de .70 a . 90 - correlaci6n marcada, alta 

r de .90 a l.00 - correlaci6n alt.1sima; muy significativa. 

(cf. Padua 1978: ZSs.). 
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Nivc1 de significación. En la práctica· se acostumbra utili7.ar 

niveles de significaci6n de O.OS 6 0.01, aunque pueden emplearse 

otros valores en el mismo rango. Si, por ejemplo, se elige un ni.-

vel de significaci6n de O.OS 6 S\, entonces en solo un máximo de S 

ocasiones en 100 se recha7.aria la hip6tesis que debería ser acepta

da, es decir, se tiene un 95\ de confian7.a de que se toma la deci-

si6n adecuada, la probabilidad de error queda reducida a un S\. 

En el nivel de significaci6n de 0.01 6 l\, la probabilidad de error 

aceptada es de 1 sobre 100 teniendo un 99\ de confian7.a; en tal ca-

. so, se dice que la hip6tesis ha sido recha7.ada al nivel de signifi

caci6n de 0.01, lo que significa que se puede cometer error con una 

- probabilidad del 0.01. 

~e.debe al azar. 

As1 una correlaci6n entre dos variables no 

. ..... 
·, ~·. ' ... ·>'·'·' ";~;.::·:r·/'·.::····· . ., 
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Legitimaci6n-·absoluta: resultados referentes a los ·ciudada
nos empadronados. 

Hablamos de legitimaci6n absoluta cuando tomamos como universo 

al total de los ciudadanos empadronados dentro de un determinado 

proceso electoral, ya que ésto considera al ciento por ciento de 

los sufragios que podrian ser emitidos poniendo en evidencia el gr~ 

do de legitimaci6n absoluta de un determinado grupo de candidatos o 

.le un candidato P.TI relaci6n al número total de electores. 

Al correlacionar los indicadores de desarrollo socio.econ6mico 

que se obtuvieron a nivel de distrito electoral, con la variable de 

participaci6n electoral -vista ésta como una dimensi6ri de la parti

cipaci6n polltica~. se obtuvieron los siguientes resultados: 
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· .. . :.·cuadTo 6: Moderni2aci6n y resultados electorales (universo: padr6n)· 

Oposici6n 
Total 

P.A .N. 

P.P.S. 

3. Ningún 
pai:tido 

(Pearson' s "r" / núm. de casos / nivel de· significancia) 

1.964 

-.768 
(178) 
*** 

+.571 
(178) ... 

+.551 
{174) ... 

+.020 
(166) 
N.S. 

+.081 
(130) 
N.S. 

+.735 
(178) ... 

1967 

-.655 
(1 70) .... 

+.795 
(170) .... 

+.798 
(168) . .. 

+.435 
(170) . ... 

+.292 
(122) ... 

+.345 
(1 70) .. ~· 

1970 

-.793 
(178) . ... 

+.627 
(171) 
•••: 

+.021 
(178) 
N.S. 

- .110 
(115) 

N S • 

+.737 
(178) ... 

1973 

-.649 
{194) .... 

+. 740 
(194) . .. 

+.7SS 
(174) ... 

..... 305 
(194) ... 

+. 024 
(lSO) 
N.S 

+ .18·1 
(194) .... 

1976 

- . 642 
(196) . .. 

+. 729 
(196) .,, .... ,,,, 

+.206 
(186) ... 

... 052 
(194) 
N.S. 

+.404 
(196) ... 

P r o m e d i o 

-.798 
(178) .... 

+.803 
(178) ..... 

+.758 
(175) .. ... 

+.276 
(172) 
*** 

+.158 
(149) . 

+.643 
(178) .... 

Niveles de significanci:i: •••: p<;..001; **: p..::..01; *:<.05 
P~.os • no significativo 
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a) El voto por el PRI 

Las correlaciones que observamos en el cuadro s·, demuest:ran que 

modernizaci6n y apoyo específico para el sistema, expresado a t:rav.Ss 

part:ido oficial, est:án negativamente asocia--

... dos .en foraa auy significativa, con fluctuaciones poco relevantes a . 

de los afios. Como resultado global se puede notar que du-

rante la fase de los diput:ados de part:ido la votaci6n del PRI se de

explicar en m!s de un 60\ por una ambientaci6n de subdesarrollo. 

b) El vot:o para el PAN y ~tros part:idos minoritarios 

Con los votos para los partidos minoritarios en su totalidad -

Jo.contrario: a mayor desarrollo, más ciudadanos empadrona

e•iten su voto en favor de una alternat.iva al partido oficial. -

Est:a tendencia se hace sobre todo evidente en el caso del PAN confi~ 

, >·' aa.ndo que la fuerza del PAN es casi puramente urbana. 

·Los re!"ultados de los otros dos partidos se asocian en general· 

J:~;.::ta•bi6·n con. modernizaci6n en forma positiva, pero menos clara y, a 

., .. . :;,ae.nudo • no en forma significa ti va. Al respecto, tenemos el caso del 

:;y•.••.PARM. cuya votaci6n en una ocasi6n (1970), se correlaciona incluso -

~;:~'.Snegativaaente con la modernizaci6n. Para el PPS y el PARM explica -

f;:· ... el factor aodernizante, en el mejor de los. casos (1967), la va~ian:a de su 

.~:~ '.'VOtaéÍ.6n. en 19t y en s6lo 9t respect:ivamentc. 
'~\,'---
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c) otras consideraciones del voto 

La distribuci6n de los ciudadanos que no emiten su voto en fa

vor de algún partido, ya sea que se expresan por un candidato no r~ 

gistrado, -como sucede aisladamente- o entregan un voto nulo o sim

plemente no acuden a las urnas, no est6 vinculada a un ambiente de 

marginaci6n. Al contrario, más bien se relaciona con modernizaci6n 

pero con ciertas oscilaciones, y siempre en una forma significativa. 

(p.:::'.. 001). 

El apoyo difuso al sistem¡¡ que expresan a<¡uellos que votan en 

(·,~avor de alg6n partido, se relaciona negativamente con la moderniz!_ 

~~6n: sistemáticamente todos aquéllos indicadores que expresan de

- sarrollo tienen una asociaci6n negativa con participaci6n electoral. 

Se trata de una tendencia que se agudiza en el caso del apoyo espe

cifico, o sea de la adhesi6n electoral al PRI. 

La emisi6n de votos efectivos se asocia, a su vez, de manera -

muy positiva, con el resultado electoral del PRI (promedio 1964-76: 

r+.~~s) y de manera negativa con el correspondienLe de la oposici6n 

conjunta (r -.466) y, en particular, con el PAN (r -.555). Mientras 

los ri:>5ultados del PARM no se correlacionan en forma significativa 

con los de los dem&s partidos, los resultados del PAN y el PPS estln 

ligera, pero significativamente asociados (r +,233). 

Por lo tanto parece posible hablar, en s~neral de un medio que 

se caracteriza por más eleva<lns nivel~s de mvdernizaci6n y en el que 
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se diferencian y se acumulan a la vez en los comicios las expresio

~es de falta de adhesi6n al régimen priista (abstensi6n, votos para 

~andidatos no re~istrados, nulos o para alg6n partido de oposici6n). 

Los datos sobre la partic ipaci6n -porcentaje de los votos· emi

tidos sobre eapadronaaiento tienen una reducida utilidad por las r~ 

zones ya mencionadas a6s arriba. De todas maneras a continuación, 

se enumeran los coeficientes de su corrclaci6n con nuestro indice de 

desarrollo: 

1964 

-.734 

1967 

-.347 

1970 

-.694 

1973 

-.08:? 

1976 

- . 225 

Promedio (1964-76) 

- • SBi 

En ning6n caso se asocia participaci6n positivamente con desa

rrollo. Las correlaciones negativas son altamente significativas -

(p <· 001) , sa1vo para los comicios de 1973, que representan la l:ni

ca ocasi6n en que la participaci6n electoral no favorece al PRi ya 

que existe una correlaci6n negativa, e incluso ligeramente sianifi

cativa (r - .188; p <.·OS). Por otra parte se convierte· en esta e;:!. 

.si6n la asociaci6n habitualmente negativa entre votaci6n panista y 

participaci6n en positiva (r +.047). 

En 1973, el PAN alcanz6 su mejor resultado (14.7\) para este -

periodo, al convencer a más ciudadanos enajenados del sistema a no 

abstenerse, sino a a·cudir a las urnas 'para depositar su voto a favor 

de él. Sin embargo, la crisis panista de 1975/76, desvaneci6 este ·" 

efecto. 
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Cuadro 7: Modcrnizaci6n y resultados electorales (universo: votaci6n) 

(Pearson's "r" / núm. de casos / nivel de significancia) 

Pá·rtido 1964 1967 1970 1973 1976 p r o m e d i o 

.. P.R.I. -.743 -.801 -.816 -.731 -.790 -.846 
(178) (170) (178) (194) (196) (178) ... ... *** . .. ... *** 

P.A.N. +. 715 +.794 +.813 +.80ú +.830 +.814 
(174) (168) (171) (174) (132) (175) ... ... *** ... . .. . .. 

P.P.S. +.169 +.408 +.2!13 +. 214 +.167 +.281 
(166) (170) (178) (194) (1~6) (178) . ... ... ... . .. 

+.233 +. 28::> ·.014 +.016 +.086 +.173 
(130) (lZZ) (115) (150) (194) (149) .. *** N.S. N.S. N.S. * 

n.d. +.ZZ7 +.707 
(194) (l!l6j ..... .... 

.. 
Niveles de significancia: .... : P<·OOl; **: P<..01; *=<·ºs 
N:S.: p ,... os .. no significativo 

n.·d.: no disponible por falta de informaci6n distrital 

Nota: Por su carScte~ demasiado residual (cf. cuadro 1) no se tomaron 
en cuenta los votos pa1·a candidatos no registrados. 



105 

5.6. Legitimaci6n relativa: resultados referentes a la votaci6n •. 

La· legitiaaci6n relativa puede fluctuar en el universo. Se r~ 

. ficré al número de votos cuantificados y relacionados entre si que -

una cantidad de sujetos empadronados puede emitir a favor de una op-

ci6n elector.al incluyendo por supuesto los votos anulados. Se le d~ 

nomina relativa precisamente porque extrae sus conclusiones de una -

cantidad deterainada de votantes adscritos a un universo denominado 

padi6n electoral. 

Para los efectos de la asignaci6n de puestos electorales, no i~ 

porta el núaero de votos emitidos sjno simplemente la distribuci6n -

de la votaci6n. Se le llama legitimaci6n relath·a porque en térainos j!!_ 

·, r1dicos es relevante, por ejemplo, si existe una participaci6n de un 

ZO\ y un partido gana el 60\ de estos votos, tiene una legitimaci6n' 

absoluta de un 12\, pero su mayor1~ relativa justifica que obtenga -

el 60\ de las curules. 

Considerando únicamente los sufragios depositados, se perfilan 

mis acentuada'mente las tendencias observadas bajo el universo del P.!. 

dr6n electoral. 

a) el voto para el PRI 

La modernizaci6n, que esclarece para nuestro periodo casi el -

72% (r= -.846; r 2 = +.716), parece completamente adversa a los éxi

tos excesivos del partido oficial, cuya fuerza real está en funci6n 

directa del carácter rural de los distritos; ·como también se mani--
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_.,,-"'fiesta en los resultados de otro análisis que realiz6 a nivel de en

tidades federativas -32- para el mismo periodo Lehr (1981)! la vot~ 

ci6n priista se asoci6 estrecha y positivamente con la poblaci6n ec~ 

n6micamente activa en la agricultura (r= +.871); con poblaciones ru

rales (T• +.789) y pobreza (r= +.777). En cambio, como factores 

.t: 

•'s adversos a la elevaci6n de los resultados del PRI se presentaron 

la educaci6n media y superior (r= -.893) y el alto nivel de organiz~ 

ci6n {r• -.879). 

b) el voto para el PAN y otros partido·s minoritarios 

En el caso del PAN, las correlaciones s invierten en rorma ca

si exacta. 

Los resultados de los dos partidos más pequefios se exnlican s6-

lo de manera reducida por el fen6rneno de la modernizaci6n. Al pare-

cer, sus votaciones se deben principalmente a otros factores que a -

su arraigo en determinados medios socioecon6micos. 

'Casos desviantes). 

c) votos nulos 

(cf. apartado de 

Los votos nulos no surgen en el medio atrasado como se podria, 

suponer por la falta de educaci6n y comunicaci6n allá existente. Al 

contrario, anulaci6n se asocia con mode~·nizaci6n. Ello se demuestra 

en,las elecciones 'de 1976, por la merma electoral padecida por ~l 

PAN a co'nsecuencia de las escisiones producidas durante la conven--
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ci6n nac:iona1 convoc:ada ese mismo al\o, no pudo c:ubrir con 

tos en un terc:iode los distritos electorales. En.general; 

un •ayor porc:entaje de votos nulos en distritos c:on.·mayores 

dos en favor de los partidos •inoritarios. 

·,. 
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Diagramas de dispersi6n 

Si X y Y denotan las dos variables que se consideran, un dia

·grama de dispersi6n muestra la localizaci6n de los puntos (X,Y) en 

un sistema de coordenadas rectangulares. 

Si y tiende a incrementarse cuando se incrementa X, como en 

{a), la correlaci6n se dice positiva o correlaci6n directa. Si Y 

.tiende a disminuir cuando se incrementa X, como en {b) la correla

ci6n se dice negativa o correlaci6n inversa. 

y y 

._ ______ X I'· -----X 
(a) correlaci6n lineal positiva {b) correlaci6n lineal negativa 

Regresi6n simple.- La correlaci6n o el grado de relaci6n entre 

-las variables, de'termina en qu6 medida una ecu.aci6n lineal o de otro 

tipo describe o explica de una forma adecuada la relaci6n entre vari!!_ 

bles. 

Si todos los valores de las v~riables satisfacen exactamente · 

:Una ecuaci6n, se dice que las variables están correlacionadas perfeE 

tamente o que hay una correlaci6n perfrecta entre ellas. 

Cuando se trata de dos variables solamente, se habla de corre

'..1aci6n simple o de regresi6n simple. Cuando se trata de más de dos 
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variables se habla de correlaci6n mú_ltiple o de regresi6n múltiple. 

·En este estudio se considera solamente ·1a c'orrelaci6n simple. 

De acuerdo a nuestro análisis entre las variables dependie~ 

tes e independientes sujetas a este estudio, se muestran a conti-· 

nuaci6n dos diagramas de dispersi6n de dos relaciones relevantes:pa

ra'ilustrar los resultados obtenidos, estos son: 

La correlaci6n entre el procentaje de votaci6n obtenido por 

-el PRI(variable dep<fndiente) y el nivel de desarrollo de acuerdo a 

los indices de desarrollo definidos por distrito electoral (varia- . 

ble-independiente); la correlaci6n entre el porcentaje de votaci6n 

obtenido por el PAN en funci6n de la misma variable de desarrollo. 

En el diagrama de dispersi6n "l" correspondiente al PRI, po
demos notar que el eje vertical de la variable dependiente es el_ ~ 

porcentaje de votos obtenidos por el PRI y el eje horizontal.es el 

indice de desarrollo por distrito el.ectoral. Para este caso. se ob

tuvieron l.os si¡¡uientes datos de la correlaci6n ·entre ambas varia

bles: 

\ de votos al. PRI 

con r• -0.846 

+100.47 

r 2 - o.ns 

-0.01113 (Indice de desarrolio) 

En funci6n de los resultados arriba enunciados, podemos conclu

ir la rel.aci6n de estas dos variables. 

a) coeficiente de correlaci6n al.to y negativo 
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r• -0.846; es decir, el porcentaje de votación ~l PRI ~sti in

versamente correlacionado con el indice de desarrollo. A mayor ind! 

ce de desarrollo menor votaci6n al PRI y viceversa, 

b) r 2• 0.715 lo cual indica que el _71.S' de la varianza de la 

variable dependiente se explica por la varianza de la variable ind~ 

pendiente, 

c) Sd traza en el diagrama la recta resultante de su ecuaci6n. 

En el diagrama de dispersi6n "2" correspondiente a la votaci6n_. 

del PAN en funci6n del indice de desarrollo, notamos que el eje ver_

tical es la variable dependiente (porcentaje de votos al PAN), y el 

eje horizontal es la variable independiente (tldl~ de desarrollo por . 

distrito electoral). 

Para este caso se obtuvieron los siguientes datos: 

Porcentaje de votos al PAN • -1.69 

con r• 0.814 y r 2• 0.662 

+0.00823 (indice 

De acuerdo a estos resultados podemos derivar las siguientes 

conclusiones: 

a) coeficiente de correlaci6n alto y positivo 

r• 0.814¡ es decir, el porcentaje de votos al 

vamente correlacionado con el índice de desarrollo; a mayor indice 

de desarrollo mayor votaci6n al PAN y viceversa. 

b) r 2
a 0.662, lo cual indica que el 66.2\ de la varianza o 

pr&auic~mentc dos terceras partes d~ la variable dependiente se ex-
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plica por la varianza de la variable independiente. 

c) se traza en el diagrama la recta resultante d'e esta ecua-

ci6n. 

En los dos diagramas de dispersi6n podemos observar que hay a~, 

gunos puntos que están muy alejados de la recta, a estos puntos los 

idcn'tificamos com'o valores discordantes o casos desviantes; salen -

significativamente del ámbito de relaci6n del modelo general. Están 

sefialados y numerados algunos de los casos desviantes más relevantes •. 

a continuaci6n los enlistamos y en ese mismo orden serán tratados en 

el siguiente capitulo. 

l. Guanajuato 11 y 11 
2. Michoacán V 
3. Oaxaca VI 
4. Guanajuato VII 
S. Puebla I y II 
6. Puebla VI 
. i. Mi.choacan I 

. 8. Veracruz XI 
9, Campeche I 

10; Sonora IV 
11. Tamaulipas I 
12, Tamaulipas II 
13. f~maulipas III 
14. Guanajuato VIII 
lS. Guanajuato VI 
16. Puebla VIII 
17. Oaxaca VII 1 
18. Coahuila III 
19. Coahuila IV 
20. Nuevo Le6n 
.21 ~ . Sonorá l 
22. Sonora II I 
23. Tamaulipas V 

Cabecera 

I.e6n · 
Zamora 
Huajuapan de Le6n 
..\cámbaro 
Puebla 
Tehuadin 
l\lorelia 
Veracruz 

.Campeche 
Navojoa 
¡.;uevo Laredo 
Reynosa 
Matamoros 
Salamanca 
Ce laya 
Tezuitlán 
Santiago Pinotepa 
Monclova 
Piedras Negras 
Sabinas Hidalgo 
Magdalena · 
Guaymas 
Tampico 
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Diagrama de Dispersi6n "2" 
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5~8. ·Aproximaci6n a un análisis de los casos desviantes. 

El an&lisis ecol6gico se propone a menudo predecir el éompor

"tamiento de los individuos en condiciones determinadas. Cuando se 

·,·estudian las prcrercricias electorales en funci6n de variables de d~ 

.sarrollo socioecon6mico, se hace este tipo de análisis para determ! 

nar los factores que influyen en ellos para que una vez conociendo 

estos factores se esté en posibilidad de predecir y a veces modifi

car las preferencias electorales. 

En la actualidad no hay generalizaciones te6ricas que permitan 

,formularpredicciones absolutamente precisas cuando se intentan 

aplicar esquemas predictivos, siempre ocurre que un determinado nú

mero de casos manifiesta un comportamiento diferente del previsto. 

Generalmente. las personas que viven en distritos electorales con -

'•., .. u.n ~ndice de desarrollo pobre o en zonas rurales tienden a favore--
~;;~; 

L.· ... ·cer con s.u voto al partido oricial (Molinar Horcasitas 1985:18), P!. 

· ... ro .evidentemente no siempre ocurre as1. 

Un aspecto importante de los estudios predictivos es el análi

sis de los casos incorrectamente pronosticados, fen6meno que se co-

noc• como casos desviantes, observaciones atlpicas o valores discor 

·;·dantes. Nosotros utiliza remos el término de casos desviantes. Es-

tos se dan .cuando en una serie de observaciones, uno o mlis casos 

Ocupan .un lugar inesper·adamente lejos de la mayor!a de los. otros C,!. 

sos qúe forman la serie. Más técnicamente, un caso desviante puede 
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definirse como una variable cuyo residuo (la diferencia entre el V!, 

lor pronosticado y el observado) es excesivamente grande (Anscombe 

1979:279). 

Los "casos desviantes" eran considerados hasta hace poco tiem

po como una fuente de errores incontrnlable, como "malas observaci.!:!_ 

nes'' y ésto se enfocaba como un problema de separar variables bue-

nas de las malas, omitiendo muchas veces estas últimas del análisis

de los resultados. 

En los 6ltimos afies, Paul Lazarsfeld ha subrayado que el anál! 

sis de los casos desviantes puede aumentar el valor predictivo de -

sus resultados, es decir, pueden jugar un rol positivo en la inves

tigaci6n emp1rica; no es s6lo un medio de justificar comportamien-

tos invalidando las predicciones (Boudon R. y Lazarsfeld P. 1979). 

El m6todo de los estudios de casos es aqui particularmente Útil. 

En general, este método deja a <liscreci6n del analista la.elecci6n 

de los casos individuales destinados a develar los factores respon~ 

sables de un comportamiento. 

Un análisis minucioso de los casos desviantes puede permitir, 

como ya se mencion6, descubrir factores nuevos, identificarlos e i~ 

traducirlos, aunque la primera funci6n de estos casos sea la corre~ 

ci6n y el perfeccionamiento de esquemas predictivos iniciales. La 

segunda funci6n es la de precisar la medida de las variables esta

dísticas utilizadas para localizar los casos desviantes. 
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El análisis de los casos desviantes puede permitir, no salame~ 

te precisar los índices sino también confirmar las hip6tesis, aun-~ 

que a veces el carácter rudimentario de los Índices utilizados per

judique la calidad de la predicci6n encontrando necesariamente un -

::.: · ·gran n6mero de casos desviantes y entonces habría que revisar la i!!_ 

suficiencia de los procedimientos de clasificaci6n y el carlÍcter s!! 

•ario de los índices. 

En nuestro estudio surgieron una serie de casos d·esviantes que 

clasificaremos de acuerdo al factor o factores que nos arrojen una 

·luz para .su posible explicaci6n. 

En primer lugar tenemos trece casos cuyo valor discordante se 

puede explicar debido a su alto o bajo indice de religiosidad. En 

un estudio anterior hecho por Lehr (198Z:Z73) encontr6 que despu~s 

las variables qUe captan diversos aspectos de la modernizaci6n, 

variable independiente que HlSUltaba ·mfls explicativa para el an~: · 

1 is is de .los resultados electorales es la de "rel igiosídad'.'. 

En base a la orientaci6n fuertemente anticlerical de la Revol~ 

ci6n Mexicana y a la posici6n laica del régimen, se podría suponer 

que los triunfo.s del partido oficial debcúan ser menores en los di,!!. 

tritos.electorales cuyo índice de religiosidad es alto; habria una 

.relaci6n positiva entre religiosidad y el porcentaje de votos para 

el PAN o a veces para el PDM y viceversa. 

No se dispone de datos que nos permitan captar y medir la reli 
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giosidad de manera precisa. En 1970 el 96.8 de la poblaci6n mexica-

na se reconoci6 cat6lica (SIC. DGB .1971). Sin embargo, este dato 

no es fidedigno, ya que como menciona Gonzlilez Casanova, al momento 

de la encuesta la poblaci6n se declara religiosa o los empleados ce~ 

sales registran.como cat6lica a una poblaci6n que no lo era. Ademlis, 

conforme las sociedades se urbanizan hay una tendencia natural al au 

mento de la irreligiosidad. 

Gonzlilez Casanova (1965:60) sugiere utilizar como indicador de 

religiosidad el porcentaje de parejas que se casan por la Iglesia.

comparado con el porcentaje de parejas casadas s6lo por el civil o -

que viven en uni6n libre. 

Partiendo de González Casanova, Lehr afin6 su índice de religi~ 

sidad ya que también consider6 a las parejas separadas y divorciadas, 

puesto que al igual que las parejas casadas 6nicamente por el civ.il · 

.y ias que viven en uni6n libre, los divorciados y separados no viven 

cónforme a las normas del credo cat61ico, al que se reconocieron e~ 

96.8\ _de los mexicanos como se menciona más arriba. 

En nuestro análisis utilizamos el índice de reli~iosidad elabo

rado por Lehr (1982: 262s.), cuya f6rmula ejemplificaremos para ob~ 

tener el índice de religiosidad a nivel nacional en 1970. 

1,318,095 + 9.&813,018 (100) 6~ 7t 
~i~3~.-4~7~9~.~5-4~2~~+,....~2-.~4~2:,-;¡,1~.~23 .... 2~~+~-1~3~_~s~.~,M6riz"-"-¿~+~~4 ..... 0~1~,-1 ... 1~~- = '· 

en donde: 
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1,318,095• casados s6lo por la Iglesia 
9,813 0018• casados por el civil y la Iglesia 

13,479,542• ~toria del total de casados (incluye a los casados s6lo por el civil) 
2,427,232• uni6n libre 

135,762• divorciados 
407,111• separados 
67.7\ •indice de religiosidad nacional en 1970 

Los indices de religiosidad se obtuvieron para entidades feder~ 

tivas y los distritos electorales de los casos desviantes, utilizan

do los datos del IX Censo de Poblaci6n de 1970. Recordemos que 1970 

es la fecha intermedia al periodo de ~nvestigaci6n (1964-lé76). 

Hicimos una comparaci6n de nuestros indices de religiosidad por 

entidades federativas con los que obtuvo González Casanova (1965) y 

observamos relativa estabilidad entre ellos. A continuaci6n anota-

mos los que más nos interesan, por encontrarse en estos estados nues 

tros casos desviantes. 

Porcentajes de Religiosidad 

Nacional 
·.Baja California T. 
·' Ca•pec:he 

Chihuahua 
coahuila 
:Coli•a 

... Guanajuato 
. :Mic:hoac6n 

Nuevo Le6n 
· Oaxaca 
Puebla 
Sonora 
Ta•a\ilipas 
Veracruz 

1 

(~) Gonz6lez Casanova Pablo. 
Ed. Era. M6xico 1965. 

9 6 
66.9 
64.8 
55.6 
69.6 
63.4 
81. 2 
92.7 
88.7 
66.0 
62.8 
69.8 
48.0 
46.0 
42.5 

o • l. 9 7 o 
67.7 
67.6 
57.8 
70.2 
64.5 
78.1 
92.0 
86.8 
68.8 
66.3 
70.0 
56.3 
53.0 
56.0 

La Democracia en M6xico. p. 27.4s. 
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En seguida enumeramos los diez distritos electorales con desvi!!_ 

·ci6n positiva para el PAN, es decir cuando les resultados de la 

v.o.taci6n para el PAN fuero.n considerablemente mayores a nuestro pro

n6stico. Como veremos las desviaciones de nueve de estos distritos 

'.se pueden explicar por su alto 1ndice de religiosidad {I .R.) 
Resultados 

Distrito Electoral Cabecera A B e~ A-B J.R. 
Obser- Pron6s Distrital 
vados ticaáos. 

Guanajuato 11'.Y Ill Le6n 27.4 17.9 +9.5 91.6% 

Michoadn V Zamora 15.1 9.3 +5.8 90.2\ 

Ulllxaca VI lbajuapan de 11.4 0.4 +U.O 85,3\ 
Le6ñ 

Qianajuato VII Acánibaro 10.7 5.8 +4.9 91.2\ 

l'Uebla I y II PUebla 32.5 21.1 +11.4 77.4\ 

'.' Puebla . VI Tchtmclin 15.ó 4.4 +11.2 77.9% 

::, Mi.c:hoáán I tot>relia 25.4 14.2 +11.2 84.8% 

Notamos de inmediato que los indices de religiosidad de estos 

distritos superan notablemente la media nacional de 67.7% de religi2 

sidad, lo cual deja ver una relaci6n positiva entre religiosidad y·.· 

el porcentaje de votos para el PAN. 

Eri 1970 exist1an 58. di6cesis de las cuales 8 son muy superiores 

a las dem&s en cuanto a recursos econ6micos y humanos. Estas di6ce-

sis ocupari la zona centro del pa1s y son: Le6n, Zamo~, Guadalajara, 

México, Querétaro, Aguascalientes, Morelia y Puebl~. (6 de nuestros 

9 casos estln situados eri donde se encuentran estas di6cesis. 
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.Adeiús de que en esas 8 di6cesis para 1970 se coneentraba el 42_\ de los sace! 

dotes, diocesanos, el 68\ de los sacerdotes religiosos, el 61.9 de los re1igiosos 

no sacerdotes y el 60.3\ de las religiosas (González Ramirez:l972), es W1 hecho de 

que en estas ciudades hay concentraci6n de facilidades y condiciones para el des.!_ 

rrollo donde se da un cambio ripido al urbanismo e industrializaci6n, sobre todo 

en Le6n, QJanajuato y PUebla. Hay que recordar tani>i~n que en esta zona central 

del pa1s fue donde principablente se dio el movimiento contra la persccusi6n re1,i 

· giosa (la Liga de la.Defensa de la Libertad Religiosa y los Cristeros), y donde -

con el SinarquiSDK> se fo~ron bloques anticonmistas fuertes (Mll'o 1984:51) par

ticularmente en Puebla, Michoacfui y la ciudad de Le6n llamada SinaTC6polis porque 

la.poblaci6n era llllsivamente sinarquista (Meyer 1979:29). 

El caso del distrito de Oaxaca VI con cabecera en Huajuapan de 

Le6n, es especial ya que Oaxaca tiene un indice de religiosidad de 

·66.3 que cae un poco abajo de la media nacional; sin embargo, este -

:sexto distrito electoral tiene un indice de religiosidad del 85.3\ 

que se cor·relaciona de •anera positiva con el porcentaje de votos -

para el Partido Acci6n Nacional. La desviaci6n positiva para el 

PAN es de +13.9. 

Encontra•os que la Uni6n Nacional Sinarquista (UNS) fundada en 

1937 es sobretodo auy· fuerte en el bloque de los estados del centro. 

pero ·-sin embarg·o, tiene una presencia notable precisa111ente en Huaju!. 

pan de Le6n, Oaxaca (Meyel' 1979:49). Este ya es un antecedente de 

"ia presencia de grupos cat6licos radicales en esta regi6n. 
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En seguida enumeramos 3 de los distritos electorales con desvi~ 

ci6n négativa para el PAN, es decir cuando el promedio de vota~i6n 

para el PAN fue considerablemente menor a nuestro pron6stico. 

Resultados 
Distrito Electoral Cabecera A B e- A-B I. R. 

Obser- Pronos- Distrital 
vado. ticado. 

· VeTIICTIJZ XI Veracruz 0.5 10.1 - 9.6 49.3% 

Calllpeche I Campeche 1.5 12.8 -11.3 43.2% 

Sonora IV :-lavojoa 0.5 10.8 -10.4 46.9% 

De aodo contrario a los casos anteriores, estos tres distritos 

electorales están muy por debajo de la media nacional de religiosi

dad. (67.7). y se correlacionan negativamente con el porcentaje de vo 

tos para el PA~. 

De acuerdo a nuestros cálculos con base en el Censo Nacional de 

i970, e1 lugar que ocuparían de religiosidad las' entidades federati-

vas donde se encuentran nuestros distritos electorales son: Campe-

che el lugdr 2~, Sonora el 27 y Veracruz el 29. 

En un cuadro elaborado por Jean Meyer (1979:47) donde seftala el· 

porcentaje de poblaci6n sinarquista en los estados de la Rep6blica 

Mexicana, vemos que mientras hay estados como Quer6taro con un por

centaje hasta el 10% de sinarquistas, los tres estados que nos inte 

resan no alcan=an porcentaje alguno. Asimismo, cuando la rebeli6n 

popular de los cristcros, levantamiento provocado por la política -

·-~-·->. 
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anticlerical del gobierno, asolaba a los estados del centro. de la -

Rep6blica, en los tres estados mencionados, los efectos de la rebe

li6n no eran muy notables. 

Continuamos con los otros tres distritos donde tambi&n se ob

serv6 una desviaci6n negativa para el PAN, los. tres se hallan en el 

estado de Tamaulipas, donde se esperaba, de acuerdo a nuestro pron6~ 

tico, una votaci6n considerablemente mayor para el PAN. 

Distrito Electoral 

Tamaulipas 

Tamaulipas 11 

Tuuwlipas 111 

Cabecera 

Nuevo Laredo 

Reynosa 

Matamoros 

Resultados 
A B 

obser- Pronos
vado. ticado. 

4.32 

4. 29 

0.45 

20.30 

16.04 

14.34 

\ de votos 
Ca A-B PAru.I 1964/ 

1976 

-15.9 

-11.7 

-13.9 

23.l 

4.9 

1.8 

\ de votos 
PAAM 1979-85 

29.8 

18.8 

37.2 

Los triundos del PARM en Tamaulipas (1973 y 1976), se deben al 
reforzamiento local del partido por disidentes del PRI, que continu~ 

ron con &xito su tarea partidista, ya que podemos constatar como se 

increment6 la votaci6n para el PARJ\l de 1979 a 1985, perjudicando no 

s6lo ~1 PRI sino tambi&n al PAN. 

~or 6ltimo enumeramos los cuatro distritos electorales que pre

sentaron una desviaci6n negativa para el PRI, es decir que el prome• 

dio de votaci6n para este partido fue menor a nuestro pron6stico. 
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Resultados 
-Distrito Electoral Cabecera A B C= A-B I. R. 

Obser- Pronos- Distrital 
vado. ti cado. 

Qwnajuato VIII Salamanca 69.04 82.80 -13.9 89.6\ 

Guanajuato VI Ce laya 74.59 87.42 -12.8 89.2\ 

Aunque en estos dos casos el índice de. religi~sidad tambi6n se 

correlaciona positivamente con votos para e_l PAN, hay que hacer no

tar que en nuestro periodo de análisis el Partido Demócrata Mexica-

;.:~. no (PDM) no estaba registrado en la Comisión Federal Electoral. 

En las tres siguientes elecciones para diputados federales (1979, 

1982 y 1985) ya concurría el PDM y se sac6 el porcentaj~ de votación 

de estos dos distritos y observamos que la votación para el PRI tod~ 

vía baj6 más mientras que el PDM obtuvo en Guanajuato VI el 9.3t de 

votos y para Guanajuato VIII el 14.9%. El PDM es un partido que.sur 

gi6 de organizaciones católicas, de antiguos cristianos y sinarquis

tas que tuvieron una gran presencia en el Estado de Guanajuato. 

Resultados 
Distrito Electoral Cabecera A B C= A-B 

Obscr- Pronos-
vado. ticado. 

PIJebla VIII Tczuitlán 71.85 91.32 -19.S 

Oaxaca VIII Santiago Pinotcpa 85.87 99.41 -13.S 

... .:· . .... 

:.:1c 



124 

El distrito de Puebla VIII con cabecera en Tezuitl6n tuvo una 

desviaci6n negativa para el PRI de -19.5 obteniendo el Partido Po

pular Socialista (PPS) un buen porcentaje de votos (14.7). Este ca 

so se explica por el hecho de que el fundador de este partido, Vi-

cente Lombardo Toledano, naci6 en esta entidad poblana. 

En el distrito de Oaxaca VIII con cabecera en Santiago Pinote

pa Nacional se dio una desviaci6n negativa para el PRI de -13.5 con 

una votaci6n bastante favorable para el Partido Aut&ntlco de la Re-

voluci6n Mexicana (PAR1-f) de 13.1\. La explicaci6n aqu! es l• disi-

dencia local que hubo en este distrito. 

Por Último, enumeramos seis casos desviantes tanto para el PAN 

como para el PRI que se dieron en el norte de la República Mexicana, 

donde se observa un desfasamiento; es decir, que nuestros resulta-~ 

dos pronosticados no se cumplen en la fase de las elecciones de 

1964-1976, pero en la fase de los comicios de 1979-1985 no s6lo cu!!! 

ple el pron6stico, sino que hasta lo rebasa como se puede observar 

a continuaci6n. 

Distrito Electoral Cabecera Resultados votaci6n PAN Resultados votaci6n PRI' ';(.';; 
1964-76 1979-85 Pron6stico 1964-76 1979-85 Proñ6stict>;,~f 

Coahuila III Monclova 2.99 41.04 14.86 94.99 55.68 78.15 ··<: 
.·-. :,·· 

Coahuila IV P. Negras l. 76 24.06 18.47 96.36 69.98 73.71 -''::?.\ 

~evo i.e6n IV Sabinas Hgo. 11.37 36.17 19.66 85.98 55.87 71. 71 ~:._ 

Sonora I Magdalena 6.93 18.20 16.23 89.60 76.00 73.32 

Sonora III Guaymas 5.01 27.84 18.94 85.02 63.05 

TamruJlipas V Tampico 6.05 9.27 18.45 82.86 78.22 

.. -~ ·-=--
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Nuestros resultados indican que conforme pasa el tiempo y a la 

incrementa un mayor desarrollo socioecon6mico o modcrnizaci6n 

distritos electorales, la votaci6n para el PAN aumenta-y 

PRI disminuye considerablemente. En estos casos el -modelo 

hemos utilizado tiene una propiedad proyectiva y ya no únicame~ 

regresiva. 
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio sobre Desarrollo Socioecon6mi.co y Part.!_ 

cipaci6n Electoral en México, se analiz6 a través del método ecol6-

gico la relaci6n entre modernizaci6n o desarrollo socioecon6mico, 

representado por un Índice compuesto por varios indicadores que mi

den de una u otra forma el desarrollo, y resultados electorales que 

expresan a quién favoreci6 o perjudic6 la movilizaci6n política 

electoral en el transcurso de los cinco comicios para diputados fe

derales en el periodo 1964-1976, que como se ha visto se caracteri

za por su homogeneidad en el aspecto jurídico normativo y por su 

constancia en su ccnstelaci6n partidaria. 

A diferencia de estudios anteriores fue posible realizar los -

cálculos correlacionales con los distrit-os electorales como unida-·-·. 

des anal'iticas, incrementando de esta manera la exactitud del análi 

sis. 

Los resultados obtenidos confirman qu: en el caso de México, -

en contraposici6n a los supuestos iniciales del enfoque de "politi-. 

cal development'', la participaci6n electoral no aumenta como conse

cuencia del desarrollo, más bien nos enfrentamos al fen6meno opues

to. De ahí que se deberá considerar la abstenci6n no como un efec

to de la marginaci6n socioecon6mica y cultural, sino como una expr~ 

si6n de indiferencia o inconformidad con el sistema. El mismo fen6 

meno se presenta en el caso de los votos anulados. 
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A mayor modernizaci6n declina el apoyo difuso a.l sistema, que 

se expresa en los votos para alguno de los partidos formalmente re

conocidos, y sobre todo el apoyo específico que se concentra en la 

votaci6n para el partido oficial: el PRl. El Partido Acci6n Nacio 

nal (PAN) resulta el principal beneficiario de altos niveles de de-

sarrollo. Si se considera, como universo los votos emitidos en lu-

gar de los ciudadanos empadronados, se acentúan aún más las tenden

cias obseri:adas. 

Las votaciones de los dos partidos menores, PPS }' PARM, se as~ 

cian por lo general en forma positiva pero no tan sustantiva, con -

el progreso socioccon6mico. Al parecer, los votos obtenidos por el 

PPS y el PARM se deben básicamente a factores m!ís particularizados 

·.o circunstanciales. 

Nuestros resultados reflejan un débil arraigo de estos parti-

dos, en partic~lar tlcl PARM en dctcrmint1dos medios socioccon6mico~ 

tal y como ha sido explicado en el apartado en el que se analizan 

los casos desviantes. En este mismo apartado se vio el papel impo~ 

tante que jug6 el factor religi6n.cn algunos distritos electorales 

cuyo índice de religiosidad es muy alto. También result6 interesa!!. 

te ver como en algunos casos desviantes que se dieron en el norte -

de la Rep6blica Mexicana hubo un desfasamiento; es decir, los resu! 

tados electorales en la fase de 1964-1976 no cumplieron con nues-

tro pron6stico, pero en los comicios de 1979-1985 los .resultados no 
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solo cumplieron, sino hasta rebasaron el pron6stico hecho. 

La participaci6n electoral tiene muchos aspectos y facetas.; 

por supuesto reconocemos que hay otras condicionantes aparte de las 

socioecon6micas que tienen incidencia real y efectiva en las elec-

ciones en México. Además de la religi6n cat6lica que como ya vi-

mos tiene un peso electoral, es importante anotar la existencia de 

otras variables como, por ejemplo, la cultura. Dice Iv&n Zavala -

que los educandos, los educadores y los productos más visibles del 

sistema educAtivo mexicano no votan mayoritariamente p~r el PRI (La 

Jornada, 5/V/85, p. 7). Los factores geográficos, son cada ~ía más 

relevantes; el PAN, se mueve hacia el norte. Rafael Segovia (1980: 

103), dice que este fen6mcno s6lo puede comprenderse como una acti

tud de enfrentamiento con el centro, en quien se ve a un defenso.r 

de los estados subdesarrollados de la Rep6blica. I;s un hecl10 que -

en el mosaico geográfico, econ6mico y cultural que es Mfixico, se -

consolida paulatinamente lo electoral como forma de expresi6n·del. 

censen.so. 

Hemos notado un fen6neno interesante en el periodo analizado, 

y es que a mayor desarrollo hay una mayor amplitud de las expresio- ·· 

nes opositoras entre el electorado. Sería interesante conocer, si. 

esta tendencia persiste durante la crisis de la presente ·déc.ada .º 
cede a una polarizaci6n bipartidista o a una más marcada regionali

zaci6n del comportamiento electoral con ciertos implícitos para la 

cohcsi6n nacional. 
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bbas alternativas que en buena parte son com1>atibles podrían 

ser disfuncionales para la estabilidad del r6gimen, ya que 6ste ha 

: .fundamentado su legitimidad sobre la base de un discurso desarrolli;!_ 

ta que 111<>str6 su relativa eficacia durante el periodo estudiado; sin 

ellbargo. al agotarse las condiciones socioecon6micas y políticas, --

1as •edidas de corte populista o tecnocráticas tienden a enfrentar a 

sectores de la poblaci6n cada vez más radicalizados por 1o meno~ en 

lo que se refiere a su preferencia electoral. 

Los análisis ecol6gicos que se basan en datos regionalmente 

agregados representan un buen instrumento para seguir en forma sist~ 

aitica 1os posibles desenlaces electorales del país. 

Por otra parte, s~ria bastante Apropiado complementar o compa

rar los resultados que arrojan este tipo de investigacionés con aqu!_ 

" .1las que recurren a otras formas de análisis tales como las menciona 

das en la introducci6n del presente trabajo. 

Finalmen~e, cabe sel\alar que la elecci6n de un orden metodo16-. 

gico trae aparejada toda una concepci6n del mundo que tiene que ver 

con el origen y la ap1icaci6n de las diversas teorías, así como las 

características del medio social en donde se desarrollan dichas pro~ 

puestas, cabria hacer una recomendaci6n para quienes se interesan -

por esta visi6n analítica de que se requiere una aproximaci6n qúe 

introduzca elementos que revelen en forma más certera las peculiari

dades de la dinámica social de México y en su caso de los países la-

tinoamericanos. 
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