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

El tema de investigación que se presenta a continuación 

tiene el interés de ahondar sobre el significado de la Refo~ 

ma Política y sus repercusiones a nivel regional a través del 
an~lisis en las entidades de Sonora y Nuevo León. 

El hecho de escoger a estos estados como los casos de 

estudio tiene una pertinencia muy clara. De un lado, Nuevo 
León -al menos en las elecciones presidenciales en los años 

de 1964, 1970 y 1976- se caracterizó por un alto grado de -

oposición al rebasar ampliamente la media nacional. 

Esta condición obliga a investigar si dicha tendencia -

se mantuvo durante el período 1979-1985. En adición, a cin

co años de instaurarse el proyecto de Reforma Política, la -

nacionalización de la banca marcó un hito en la política me

xicana que se vio reflejada en la nueva postura electoral -

adoptada por los empresarios ante los comicios locales de
Nuevo León y Sonora. 

Sonora, por su parte, representa un reto para el apara

to de gobierno debido a la caída del PRI y el ascenso del -

PAN que se explica por las fisuras en la relación de la bur

guesía agraria sonorense con el gobierno mexicano, desde el 

decreto que dictara Echeverría para expropiar latifundios 

del Yaqui y el Mayo: pero también, por los enfrentamientos -

entre los grupos políticos del estadc que avivaron el deseo~ 

tento entre priístas, desde la imposición desde el centro de 

la gubernatura de Armando Biebrich. 

A la luz de esta situación es menester conocer en deta

lle las acciones puestas en marcha por una parte, del estado 
mediante las modificaciones al sistema de partidos y la le

gislación electoral desde 1979 a 1985 y de otra, la actitud-
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de ios partidos y la legislaci6n electoral desde 1979 a 1985 

y de otra, la actitud de los partidos pol!ticos -primordial

mente el PRI y el PAN- y la sociedad civil en su conjunto aQ 
te el contexto adverso, consecuencia del acentuado desgaste 
del PRI como uno de los pilares fundamentales del Sistema Pg 
l!tico Mexicano, que últimamente su empeño electoral ha con
sistido en probar su vigencia como partido "hegem6nico". 

Paralelamente, la actuación electoral del PAN en su nu~ 
va fase llamada NEOPANISMO que se ha caracterizado por capi
talizar el descontento social de la crisis económica de im
portantes sectores sociales (empresarios, clero y clases me
dias) en los últimos 7 años aproximadamente ha magnificado -
la erosionada imagen del PRI dentro de las elecciones, auna
do a la participaci6n cada vez más desafiante de los empres~ 
rios al definir su postura política militando en el PAN. 

El estudio presentará un esbozo del Sistema Político M~ 
xicano el sistema de partidos y la legislación electoral con 
tcmpñada en 1~ Rcfo::ma Política que han regido las eleccio
nes en Méxiéo desde 1979. 

Posteriormente se presentará un análisis global referen 
te a las entidades de Sonora y Nuevo León en materia demogr! 
fica, geográfica, socioeconómica, asó como de la legislación 
electoral vigente en los comicios llevados acabo desde 1979. 

Este contexto sirvió de marco para abordar el aspecto eminen 
temente estadístico para explicar la participación de los -
partidos, la participación ciudadana y la dirección del voto 
en ambos estados. 

Este análisis apoy6 la evaluación cualitativa sobre el 
desarrollo de las campañas realizadas en 1985 en ambas enti

dades. 



I. EL SISTEMA POLITICO MEXICANO. 
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1.1 ORIGEN DEL SISTE.."!A POLITICO MEXICANO 

La situaci6n que plante6 la Revoluci6n Mexicana de 1.91.0 
fue la expl.osi6n generalizada de demandas sociales generadas 

por diversos grupos surgidos por las condiciones econ6micas 
arrastradas por el porfiriato y la situaci6n en general de 
ese año. 

La herencia de l.a Revol.uci6n, si bien es cierto que de

j 6 asentado en la Consti tuci6n de 191. 7 los rasgos de un Es_t.!_ 
do capitalista, en la realidad, las instituciones y los org~ 
nismos dedicados a fortalecer dicho Estado estaban lejos de 
emprender tal empresa. 

La correl.aci6n de fuerzas políticas mostraba que el. po
der político estaba disperso, pulverizado a lo largo y ancho 

del territorio nacional.; quienes lo poseían, generalmente -
eran militares triunfantes de la Revoluci6n que, a partir de 
tácticas diversas -el. caudillismo, por ejemplo- lograban do
minar extensas zonas, ricas en recursos naturaies como huma

nos .. 
En esta época la contradicci6n principal consisti6 en 

que la fuerza motora del desarrollo para México estaba con-
centrada en la exportaci6n de materias primas m.ineras y agr.f 

colas provenientes de los enclaves situados en el norte del 
país. Esto colocaba a México como un estado dependiente de_ 
las oscilaciones de los precios de los productos a nivel in

ternacional.; por consiguiente, los efectos de las crisis ca
pitalistas existentes en 1907 provocaron inestabilidad en la 

economía mexicana. 
~nivel de las el.ases social.es, la oligarquía liberal 

disidente, la incipiente burguesía mexicana y algunos de los 
sectores medios (comerciantes, maestros, profesionistas) 
eran los sectores que carecieron de una expresi6n política 
dentro del porfirismo al neg~rsel.es los mecanismos legal.es 

de acceso a la direcci6n estatal.. 
A su vez, los campesinos, obreros urbanos, artesanos e 

indígenas también protestaron contra el régimen de oíaz, de-
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bido al empobrecimiento cada vez mayor de que eran víctimas. 

El centro del debate político se cifr6 entre las oliga~ 
quiías terratenientes porfirianas y las oligarquías progre-

sistas cuya fuente de capitalizaci6n provenía en forma direc 

ta de su quehacer econ6mico y no de un control directo iel 
Estado ni de las concesiones al capital extranjero. 

El resultado fue una lucha interoligárquica provocada 

por las concepciones distintas de concebir el desarrollo del 
capitalismo en México. 

El periodo comprendido ¿ntre 1920 y 1934 se caracteriz6 

por la implantaci6n de un proyecto hegem6nico cuyo contenido 
expresaba los intereses de una fracci6n de clase, triunfante 

al término del gobierno carrancista. Esta fracci6n es conoci 
da como la "dinastía sonorense", compuesta por un puñado de 

propietarios de haciendas modernas orientadas a la produc 
ci6n comercial de exportaci6n. 

Su extracci6n de clase era pequeño-burguesa y por consi 
guiente su idea del desarrollo consistía en la evolución pa~ 
latina de sus condiciones materiales que lograría alcanzar 

un bienestar de vida mayor. 
El modelo de sistema mexicano que se instaura y consoli 

da de Calles a Cárdenas entr6 en una crisis irreversible y 

en un proceso de transformaciones profundas. 
El grupo sonorense constituía el grupo hegem6nico den-

tro del bloque en el poder de aquel tiempo, en tanto que or

ganiz6, orientó y rearticul6 a la sociedad en su conjunto en 
torno al desarrollo de la agricultur~ capitalista supeditán

dolo al avance industrial. 
Sin embargo, su proyecto era uno y la realidad era otra 

porque MGxico en 1920 era un país eminentemente agrícola con 

un mercaao interno reducido, con un sector industrial que a
penas figuraba en la economía general y las obras infraes -
tructurales se correspondían con el grado de desarrollo de 

los ejes puntales econ6micos del país. 
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En el centro y sur del país, existían las haciendas PºE 

firianas con una dinámica econ6mica lenta y sin mayor aport~ 

ci6n al mercado interno tanto de consumo como de trabajo. 

Sus poseedores, en t€rminos políticos, se convertirían 

en lo que algunos autores denominan "los agrarios", quienes 

se contraponían econ6mica y políticamente al proyecto de O

breg6n y Calles ya que dicho plan significaba la moderniza-

ci6n econ6mica y comercial de la hacienda capitalista en de

terioro de la hacienda tradicional. 

Bajo este contexto, la preocupaci6n de los hacendados 

porfiristas radicaba en que el paso de lo "viejo a lo moder

no" necesariamente modificaría su fuerza política local o r~ 

gional, viniendo a menos su peso político en su territorio. 

En consecuencia, la ocupaci6n política quedaría en manos d~ 

militares, o bien, de aliados sonorenses, fundámcntalmente. 

Otro grupo de agrarios "los rndicales" configuraban las 

organizaciones campesinas que bajo la influencia de corrien

tes políticas, corno la del Partido Comunista (PC), por ejem

plo, se daban a la lucha armada con el prop6sito de apoderaE 

se de las tierras. Esto sucedió sobre todo, en Veracruz con 

Adalberto Tejeda, en Tabasco con Garrido Canaval desconocie~ 

do por completo el respeto a la propiedad privada. 

Oc ahí que una de las metas de los sunorcn~cs y de los 

regímenes del Maximato sería el debi'{tamiento de los agra

rios radicales y de todos aquellos militares dispuestos a a

rrebatar o atentar contra el incipiente poder central. 

En este sentido comparto la opinión de Arnaldo C6rdoba 

en cuanto que el Estado mexicano se convirtió en el princi

pal promotor del desarrollo social debido al enorme disper

si6n de los factores de producción y a la debilidad de las 

relaciones económicas modernas. 

"El Estado bajo el capitalismo ( .•. ) es un estado heg~ 

mónico, el producto de determinadas relaciones de fuerzas 

sociales, 'el complejo de actividades prácticas y teóricas 

con la~ cuales la clase dirigente no s6lo justifica y manti~ 

ne su dominio', sino también logra obtener el consenso acti-



vo de los gobernados" (J.C. Portantiero 1977: 186). 

Los rasgos que ayudan a delinear las bases del siste

ma político en conjunto, como resultado de la lucha armada 

de 1910 son: 

6 

- El ejercicio del poder ejecutivo seguía siendo u . p~ 

der personal .como lo demostraron Carranza, Alvaro Obregón y 

Plutarco E. Calles, debido a que aquél estaba jugando el p~ 

pel de verdadero aglutinador de las diferentes fuer=as so-

cia1es. 

Es~a situación se debió a la disgregación social resu~ 

tado de la atcrnizaci6n del poder político heredada de la lu

cha armada de 1910. Hecho considerado como un obstáculo pa

ra el-desarrollo agrario y en general, para laspretensiones 

del proyecto hegemónico de los norteños del país. 

-Se siguió una l!neade masas con el propósito de confa

bular la revolución social, a través de la mediatización de 

las mismas. 

Obregón y Calles echaron mano de contingentes campesi

nos y de trabajadores fabriles para eliminar las fuerzas 

que se oponían al cambio, tanto a nivel rural como urbano. 

- El nuevo régimen se fundó en una forma de gobierno 

paternalista y con exceso de autoridad (algunos autores lo 

llaman autoritarismo) delegada al presidente. 

El régimen se empeñó en realizar un modelo de desarro

llo capitalista fundado en la propiedad privada y en la po

lítica de masas, procurando la promoción de la clase capit~ 

lista (Arnaldo Córdoba 1981: 32 s.s.'. 

Todas estas transformaciones se orientaron hacia la 

creación del Estado Social de Derecho. 

1.2 ESTADO SOCIAL DE DERECHO (ESO) 

Este se define como la ampliación y profundización de 

la intervención y presencia estatal dentro de la sociedad c~ 

vil de mercado, con el fin de lograr su regulación y equili

brio (Juan E. Vega 1984: 206 s.) 
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Para cumplir con esas tareas el. ESD se ajust6 por un 
lado, una organizaci6n institucional. y gubernamental. y no 

gubernamental. más compleja, elemento asistencial., porque -

busc6 la integraci6n corporativa de las clases subalternas 

en el. sistema, en la medida en que su organizaci6n subordi
nada se convirtiera en uno de los instrumentos de la legit~ 
mación del orden; por el otro, el escado político devino en 

capitalista en tanto que intervino directamente en la valo
rizaci6n del capital. (ib!dem., 196). 

El elemento asist~ncial se bas6 en la serie de accio-

nes ejecutadas para el mejoramiento paulatino de las condi
ciones de vida a través de la creaci6n y como una prolonqa
ción del. estado mexicano de tareas en materia educativa, de 

salud, alimentación. 
En su aspecto capitalista, el Estado mexicano ejerció 

una intervención directa en el cerreno del crédito, en la 
creaci6n y fomento de la infraestructura rural y urbana, a~ 
yo fiscal e inci~iente desarrollo industrial. De aqu! seco~ 

cl.uye que "las transformaciones del Estado ( ... l tienen que 
ver con la doble dimensi6n que unifica en un solo proceso al. 
cambio en el patrón o modelo de desarrollo y al c.:i.,-.bio en <01. 

patrón o model.o de hegemonía" (ibídem., l.97) • 

En la redefinición hegemónica a nivel político, los o
breros y campesinos jugarían un papel fundamental., puesto 
que el. grupo dominante utilizaría su fuerza masiva para una 

dobl.e finalidad: 
- como elemento de apaciguamiento y exter~~nio con 1.os 

caciques que obstaculizaban la conformaci6n de un Estado 

fuerte y central.ista y 
- porque estos contingentes proveían de legitimidad al. 

régimen garantizando el carácter pablico de las acciones em
prendidas por l.a hegemonía sonorense a través de su organiz~ 
ci6n en centrales obreras y campesinas (sindicatos o parti
dos pol.íticos) cuya vinculación con el Estado era de natura

leza orgánica. 
En este sentido se puede hablar de que "la burguesía d!O 
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sarroll6 otros canales de penetraci6n haciendo aparecer lo 

'privado' como de 'interés pGblico', por medio de un proce

so de corporativizaci6n de la escena política, requiriendo 

de nuevas formas de mediaci6n y compromiso entre la socie-

dad burguesa y poder estatal; esto se manifiesta por la de

cadencia de los 6rganos clásicos de expresi6n de la socie -

dad civil en el seno del aparato político, en beneficio de 

un control directo por parte del Estado; monopOlio del est~ 

do sobre los nuevos 6rganos de opini6n pGblica y tentativa 

de esta.ización de los antig .os (Grarnsci menciona a los si~ 
dicatos)" (ibídem., 189). 

Este fenómeno implic6 que el Estado ya no se viera co

mo el representante directo de la burguesía como se pens~a 

en el esquema clásico marxista, sino que el Estado se había 

ampliado, al incluir en su seno a representantes de otros 

grupos sociales. En este sentido, su función conciliadora 

buscaría la aprobaci6n de éstos bajo dos vías: mediante el 
consenso, como lo probaron los gobiernos de Obreg6n, Calles 

y Cárdenas y a través de la posesi6n del monopolio legítimo 

de la vioiencia, susc~nLaOu en l~ fucr=a pGblica (ej~~cito, 

policía) • 
Vale considerar a este consenso como el consentimiento 

necesario y suficiente para que el grupo dominante llevara 

a cabo su proyecto. 
El carácter necesario se deri.-.. '".:l del. sustento legl:timo 

que requería la dinastía sonorense para aparenta~ que sus -

acciones eran de "orden pGblico". El carácter de suficiencia 

proviene de su contraparte, la coerci6n. 

Esto deriv6 también en la necesidad de aumentar el gra

do de institucionalidad del cargo presidencial en base a la 
creaci6n de un partido que impusiera, por una parte, la dis

ciplina política a todas las fuerzas dispuestas a reclamar 

una porci6n de poder por vías institucionales; por la otra, 

sirviera de basti6n para aniquilar grupos políticos indesea

bles para el grupo dominante. 
La muerte de Al.varo Obreg6n, cuya pretensión era reele-
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girse para el periodo 192B-1932, hizo reflexionar no s6lo a 

los gobernantes, sino tambi~n a todos los servidores pGbli

cos, presidentes municpales, estatales, militares, que la e~ 

tructura estatal sustentada hasta esa fecha en una sola peE 
sona era endeble. 

Por eso la necesidad de sustituir a la figura política 

individual por una institucional en donde se manifestaran -

1as div_rsas posiciones de l~s m1ltiples fracciones de cla

se dominante. Bajo una perspectiva más amplia, esto condu

ciría a la confo~aci6n de un Estado capitalista que conta

ra con instrumentos políticos bien delineados llevados al 

grado de instituciones que apoyaran el proyecto h~gem6nico. 

La ?resencia de un Estado bien consolidado y fuerte 

traería como consecuencia la estabilidad política, la con

fianza en el extranjero de invertir en el país, la viabili
dad de ejecutar los di,•ersos programns <"n materia econ6mica 

tanto agrícola como industrial, entre otros beneficios. 

La prioridad de sentar un sistema electoral formal evi 

taría en la medida de lo posible las rebeliones en contra 

de determinado gobierno. Los prir.cip~les ?rota~onistas en 

este sentido, eran los militares cuya influencia econ6mica 

no era nada despreciable en su localidad, o bien, eran agr~ 

ristas moderados (Emilio Portes Gil) o radicaies que movili 

zaban a los campes~nos en busca de posesiones territoriales 

o de cargos que aumentaran su i:iflue_.cia política, respect!_ 

''amente. 

El deseo de Calles al crear el PNR era dehilitar al e

jército, aunque anterior a éste se encontraban los campesi

nos radicales y los cristerios, verdaderos obstáculos para 
el fortalecimiento de un Estado que fuera conciliador de 

clases. 

De este modo la presencia del partido como máxima ins

titución electoral captaba a tal grado las aspiraciones de 

militares y de otros grupos que era difícil declararse en ~ 

posici6n a éste, pues ésto significaba la exclusión del pa~ 

tido y, en general, de todas las instancias posibles para 
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al.canzar un logro político o econ6m:ico. 

El partido por sí mismo no tenía fuerza, ésta se la d!!, 

ba su vi.nculaci6n con el presidente y más a.llá con el jefe 
máximo, Elías Calles. 

Por otra parte, el mismo Sistema Político Mexicano (SPM) 
recl.amaba representantes o líderes campesinos y obre ··os con 

quienes negociar y pactar acuerdos contra grupos opositores 

o pol.íticas poco convenientes para ambas partes; de esta ne
cesidad surgieron los líderes sindicalistas subordinados a 

los intereses y decisiones de la minoría gobernante; por su 
parte, el Estado cuidaría que los aliados (trabajadores de 
todo el país) se organizaran, adquirieran autonomía e inten

taran. imponer sus políticas. 
"Esta subordinaci6n no se intent6 s6lo con los grupos 

populares, sino también con los viejos actores del. sistema., 
es decir, l.a Iglesia y los grupos econ6micamente dominantes: 

hacendados, el aan pequeño sector empresarial y los consor
cios extranjeros. Calles logr6 la subordinaci6n de la Igle
sia pero no pudo hacer l.o mismo con los otros; esa ta.rea se 
cumpliría un poco más tarde, baj? la administraci6n d~l ge
neral Cárdenas" (Lorenzo Meyer 1981.: 1.5, s.). 

Cabe destacar qu~ en el. anál.isis te6rico se hizo una. -

simil.itud entre l.o que se entiende por Estado ampl.iado y por 
Sistema Político porque como lo expresa Portantiero: 

"En términos te6ricos es válido introducir el. concepto 

de 'sistema pol.ítico' entendido como Estado Ampl.iado, es de
cir, como aquel. Estado en donde existe una interpenetraci6n 
de sociedad civil. y Lo estatal. y viceversa, situaci6n que se 
manifiesta a través de l.a red de pactos e interrel.a~iones 

entretejidas en este espacio y que derivan en l.a cara.cteri
zaci6n de un Estado en específico, así como de un régimen en 

t>articul.ar. 
Con esta definici6n y exposici6n de l.a forma que fue a

doptando el. Estado ampliado, se introduce La .crítica grams-
ciana de l.a idea instrumental. del Estado basada en tres ins

tancias: 
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a) La idea de que la sociedad civil no es la esfera de 

lo preorganizacional, como se afirmaba en la tradición lib~ 
ral clásica; 

b) la crítica al concepto restringido de Estado Pol!ti 

co; "lo político" no se aloja en un lugar privilegiado; 

c) la vinculaci6n entre Estado y capitalismo aparece 

como menos evidente; debe ser descubierta por la práctica S!:!_ 

cial de los sectores subordinados (J.C. Portantiero 1984: 
199) 

Bajo esta lógica, se puede a empezar a hablar de 3ist~ 

ma Político Mexicano (SPM) desde 1920 momento en el que se 

conformaron los elementos que dieron vida al sistema y cp.:.e 

con más o menos modificaciones posee hasta la actualidad. 

La trans=ormaci6n política institucional que sufrió M~ 
xico de 1938-40 respondió a la implementación de un nuevo 

proyecto histórico cuya principal eje de desarrollo se bas~ 

ba en la indsutrializaci6n del país. 

Este proyecto tuvo sus or!genes en el régimen cardeni~ 

ta cuya dirigente se ocupó de sentar las bases materiales e 

institucionales que permitieran el establecimiento de un m~ 

delo de desarrollo industrial (obras de infraestructura, m~ 

canismos fiscales, legales y financieros; la utilización de 

los recursos naturales y la organización de los diversos 

factores de la producción). 

Este modelo exigía una nueva concepción de Estado: un 

estado que fuera activo en la transformación ecJnómica, po

lítica y social del país siendo sus elementos de apoyo im-

prescindibles la clase trabajadora, obreros y campesinos. 

Esto último definió la orientación de la política car

denista, la cual adoptó un carácter eminentemente popular ( 
ejemplos de ella fueron: la reforma agraria, la organiza-

ción obrera, la transformación del PNR en Partido de la Re

volución Mexicana1 Pru1). 

La puesta en práctica del proyecto cardenista ocasionó 

una profunda división social y política en relación a inte-
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reses creados dejando ver la necesidad incluso, de despla

zar a.l propio proyecto ca.rdenista. 

La política agra.ria de C!lrdenas produjo una escisi6n 

entre los campesinos: los que fueron dotados de tierras y 

los que no l.o fueron. Los primeros, tuvieron como princ ·.pal 

problema la falta de crédito y falta de recursos materia-

les los cuales se desviaban hacia l.os pequeños propietarios 

los otros, acarrearon problemas como la falta de tierras a

biertas al cultivo y las trabas burocráticas. 

Por otra parte, los pequeños y grandes propietarios 

privados vivían la amenaza de posibles invasiones por parte 

de campesinos sin tierra. Esto provoc6 la unificaci6n de é~ 

tos para exigir la rectificaci6n de la pol.ítica agra.ria. 

La política cardenista en materia obrera pretendía fo.E_ 

mar un centro sindical único de apoyo al régimen y evitar 

el desequilibrio social mediante la organizaci6n de los fa~ 

tares de la producci6n. Esto llev6 a Cárdenas a favorecer y 

fortalecer el movimiento obrero con la creaci6n de la Conf~ 

deraci6n de Trabajadores de México (CTM) y la adopci6n de 

una actitud bastante flexible en favor de los obreros. 

El fortalecimiento del movim.i.ento·obrero como apoyo i~ 

condicional. al régimen cardenista, pon~a en aviso a los mi
li.tares de su posible desplazamiento político y profesional 

dentro del bloque en el poder. 
Aunque el gobierno de Cárdenas no guardaba control. ab

soluto sobre toda la clase trabajadora; prueba de el.lo fue 

la separaci6n de la Confederaci6n Re_ional Obrera Mexicana 

(CROM) y la Confed~raci6n General de Trabajadores (CGT) · 

A¿emás, la idea de dejar en manos de trabajadores la 

administraci6n de las empresas fracas6 particularmente en 
los casos de ferrocarriles y las Compañías petroleras, lo 

cual. a su vez, provoc6 la ruptura entre algunos grupos obr~ 

ros y el régimen cardenista. 
Fuera del círculo oficial se manejaba l.a idea de que la 

actividad de los sindicatos debía remitirse excl.usivamente 



1J 

a 1as demandas econ6micas y socia1es de sus agremiados con 
una nul.a participación polí.tica. 

Los empresarios organizados, principa1mente de l.a con 
federación de C~aras Naciona1es de Comercio e Industria r~ 

chazaban al. r~gimen cardenista en l.o que respecta a su pol.f 
tica fisca1: exenciones fiscales y proyecto de ley de itn.-

puestos sobre ganancias excesivas; por la política financi~ 
ra bas~la en un proceso inflacionario como resultado del. 

creciente número de obligaciones del gobierno sin contar 
con 1a entrada suficiente de ingresos para cubrirlos, lo 
cua1 se evidenci6 a partir de 1936. 

Estas condiciones l.levaron al sector empresarial. a du
dar de 1a estabilidad del país y en consencuencia, contraj~ 
ron sus inversiones a pesar de que el consumo se habí.a in-
cremen tado y l.a demanda se mantenía constante. 

En general, los empresarios exigían del Estado una ac

titud arbitral en los asuntos laboral.es y 1a de ser un pro
veedor en relación a las obras de infraestructura y en toda 
clase de concesiones legales o financieras que éste pudiera 
brindarl.es. 

Otro sector que resultó afectado por la apl.icación de 
la política cardenista fue la clase media, que se había ve
nido formando desde la etapa armada de la Revolución, y que 
durante el gobierno de Cárdenas se increment6 considerable

mente. 
Dentro de la clase media existí.an amplios sectores 1i

berales que habían sido despl.azados polí.tica y social.mente 
y quienes refutaban l.a reforma al artícul.o constitucional. 
tercero, con respecto a la educación social.ista, y el proc~ 
so infl.acionario reflejado en el. alza de J.os precios en 1os 

artí.cul.os de primera necesidad. 
Por su parte, J.a izquierda mexicana se vio fuertemente 

inf 1uenciada por la poLítica exterior soviética, quien sos
tenía Las tesis de defender el social.ismo, proponiendo la 
creación de Frentes Popul.ares, bajo l.a consigna de Unidad a 

toda costa. 
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Otra tesis fue la de exportar la "revol.uci6n soci.al.is

ta" basada en un proceso de revolución por etapas; esta idea 

propici6 el. posterior apoyo que diera la CTM al nuevo pro

yecto histórico representado por Avila Camacho, debido a -

que este grupo consideraba. que México se encontraba en ~a 

fase democrárico-burguesa identific.indola con el. proceso de 

industrializaci6n. 

Todas las situacion~s antes expuestas coadyuvaron al 

desmoronamiento de los pila.res sobre los cuales estuvo cifr~ 
do el L2gimen populista de Lázaro Cárdenas, trabajadores 

urbanos y rurales. Asimismo, esto condujo a que tanto l.a -

dirigencia polítca como el sector empresarial pugnaran por -

el establecimiento de las bases de una nueva orientación gu

bernilffiental cuya característica principal fuera una nueva a-

1 ianza. político-social, integrada por la nueva clase empre

sarial, industriales y financieros urbanos y ia nueva diri

gencia polttica. 
La alianza consistta en conjuntar esfuerzos para crear 

las condiciones necesarias para.poner en marcha un nuevo pr~ 

yecto histórico -la industrialización del país-. 

Uno de los logros positivos en auxilio de la industria

lización fue la transformación del partido oficial (PNR) en 
Partido de la Revolución Mexicana que respondió a. l.a crecie.!! 

te participación política de las masas traba.ja.doras, al cre

cimiento en general de otros sectores populares como los pr~ 

fesionistas, los burócratas, los estudiantes, las mujeres, 

l.os comerciantes, artesanos, empresa-Los urbanos, que impl.i

c6 la necesidad de canal.izar su actividad bajo una línea. i~ 

titucional. 
El PRM a diferencia. del. PNR logró la. corpora.tivización 

de l.as masas populares en 4 sectores: el obrero, el campesi

no, el militar y el popular. Su nueva función consistió en 

proporcionarle al Esta.do una base amplio, real e incondicio

nal de apoyo a. sus acciones; establecer un control y un ~ 

quilibrio estatal. sobre los sectores oficiales que permitie

ran al Estado a.segurar l.a sucesi6n de l.a "l.ínea revol.uciona-
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ria. 

Era imperativo debilitar el sector militar por su po
tencial sublevaci6n en contra del gobierno y también como 

una exigencia de la constituci6n de la nueva burocracia po
lítica. 

La heterogeneidad entre los sectores partidistas no 
obstaculiz6 la convergencia final hacia un mismo candidato 

presidencial; este f2n6~ana dio cuenta de ia consolidaci6n 

de los mecanismos estatales de control político hacia la b.e_ 
se social. 

Esto implicó que el Estado dejara de tener como princ~ 
pal preocupación el quehacer con la clase trabajadora enca
minando su atenci6n ahora~ hacia los empresarios cuyo peso 

econ6mico y político iba en ascenso. Este argumento se basa 
en la intenci6n abierta y manifiesta de éstos por querer tg_ 

mar el poder político para el periodo 1940-1946, deseando 
desplazar a la burocracia política hasta ese entonces gobeE_ 

nante. 
Con todo lo expuesto anteriormente se puede concluir -

que el periodo del régimen cardenista fue una etapa de tra_!l 

sici6n en la cual se sentaron las bases de una nueva forma 
de desarrollo y en especial, el periodo de 1938-40 signifi
có la clave de la transformaci6n política consolidando la 

·institucionalizaci6n del ideario de la Revolución Mexicana. 
Dicha transformaci6n política se ident~f ica con el de~ 

moronamiento del régimen populista de C~rdenas que, a su 
vez, brinda las pautas del nuevo sistema polít4CO mexicano 
que involucra la restructuración de las relaciones entre -
los principales grupos sociales organizados y no organiza
dos por el Estado y la definiciva concentración y centrali
zación del poder político depositado en una sola figura: el 

jefe del ejecutivo. 
Los sectores mayormente favorecidos fueron la burocra

cia política eminentemente urbana y la burguesía nacional, 

industrial-financiera. 
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A partir de 1940 y hasta 1970 el sistema político su

fri6 más que modificaciones, readecuaciones en funci6n de 
las condiciones políticas que se presentara~ en el pais. 

Los civiles se reafirmaron en la dirigencia gubernu
mental cuyas prácticas políticas se concretaron al ejerci

cio del nepotismo, la corrupci6n, el clientelismo político 
la cooptaci6n de lideres disidentes: tales hechos requirie
ron del endurecimiento en los aparatos de gobierno, de la 
actitud inflexible hacia las inconformidades y se mantuvo 
la verticalidad en la toma de decisiones políticas. 

Por su parte, el partido oficial, ahora transformado 
de PRM a Partido Revolucionario Institucional (PR1) perma
neci6 siendo uno de los pilares fundamentales del sistema, 
y su práctica política consisti6 en la movilizaci6n, la in
serci6n en su seno de nuevos sectores sociales y cuya ret6-
rica seguía fielmente los preceptos de la ideología de la 
revolución mexicana, que hasta estos momentos formaba parte 
de la cultura política de la sociedad mexicana. 

De forma paralela, el PRI coadyuvaba significativamen
te en ensanchar los marcos del corporativismo, es decir, de 
la integración orgánica a un cdmulo mayor de campesinos, -
obreros y sobre todo, sectores medios quienes ya empezaban 
a engrosar la composición de la poblaci6n mexicana, tanto -
en el ámbito rural como en el urbano Sin embargo, la mag
nitud, las demandas, las expectativas de estos sectores de~ 
bordaron los esfuerzos priistas. 

Por su parte, los empresarios veían garantizadas sus -
ganancias en razón del grado de consolidación del SPM y, -
porque el Estado permaneció dotándolos de la infraestructu
ra, de facilidades crediticias, fiscales, arancelarias, etc., 
mediante lo cual sus capitales se reproducían en forma expo-



17 

nencial, a pesar de que el modelo de desarrollo adoptado 
por ellos significara una gran desigualdad sectorial, econ~ 
mica y social del país, y que muy pronto se harían eviden-

tes los problemas estructurales propiciados por ambas par-

tes. 
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1.3 CRISIS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. 

El seKenio de Luis Echeverrta dá los primeros avisos 
de la decadencia del ESO, pero cuyas salidas le permitieron 
mantener el estatu quo -al menos 6 años más- dentro de un -
marco político social de readecuaci6n. 

En el terreno te6rico, una de las opiniones más cerca

nas que explican este fen6meno la refiere Claus Offe, en el 
sentido de que existe una sobrecarga de expectativas, obli

gaciones y responsabilidades a las que el poder del Estado 
se encuentra expuesto y que debe enfrentar. 

Esta crítica se relaciona con la ausencia de racional~ 
dad estatal que induce a una incapacidad por parte del Est~ 

do para responder a una desmedida creaci6n de expectativas 

sociales. 

El movimiento de 1968 se puede interpretar como un si~ 
no de u~sydst~ d~ los m~canisruos dt control y articulaci6n 

estatales sobre los distintos sectores sociales que apare-
cieron, sobre todo, con la puesta en marcha de un nuevo mo
delo econ6mico conocido como "desarrollo estabilizador" en 
1952; y en particular, de la insurgencia de las clases me-
días urbanas en tanto que se deterioraron los mecanismos de 

promoci6n econ6mica y social. 

Otra explicaci6n te6rica que se puede aplicar refiere 
que este f en6meno representa una crisis de hegemonía que -
obedece a la pérdida de eficacia de los mecanismos de domi

naci6n y legitimaci6n del bloque en el poder sobre las ma-
sas populares. 

Retomando la historia, 1968 fue también la culminaci6n 

del readecuamiento de la derecha oficial encauzada por una 



19 

porci6n de la dirigencia política, al intentar ei proyecto 

originai de la Revoluci6n Mexicana, después de haber visto 

fracasados los esfuerzos de Lázaro Cárdenas por hacer via-

ble el proyecto revolucionario en coincidencia con el esta

llido de la Revoluci6n Cubana en 1959. 

El cisma político del 68 tuvo un gran impacto nacio--

nal gracias al tipo de demandas que pedían trabajadores, .e~ 

tudiantes, maestros y otros, es decir, conquistar el dere-

cho de organizarse cor autonomía fuera de la tutela estatal, 

la prerrogativa de presentar sus peticiones en el foro de -

negociaci6n que ellos mismos eligieran y no en el asignado 

por el Estado; que se respetaran algunas libertades indivi

duales constitucionales, como la libertad de expresi6n, fr~ 

nar los actos de represi6n de masas, entre otros. 

Ante esta situación la respuesta a nivel teórico que -

se deseó implantar tuvo que ver con la propuesta de Oonolo 

y Fichera, cuya estrategia a seguir consiste en elevar la -

capacidad de gobierno político, social por parte del Estado. 

A su vez, esta teorfa se subdivide t:n Ces variaciones de --

1.as cual.es interesa rescatar l.a llamada "racional.izadora". 

Esta corriente agrupa las te6rias de la planif icaci6n 

tecnocrática centralizada, la de la ~onsolidación y racion~ 

lizaci6n del poder ejecutivo y la del neocorporativismo. -
Esta l'.iltima subraya, como condición de reforz.a úento esta-·~ 

tal, la incapacidad por parte del sistema político-adminis

trativo de integración y de formación del consenso, de for

mación de la voluntad política. 

A nivel económico esta sobrecarga de expectativas por 

parte de la sociedad tuvo su origen en el llamado "milagro 

mexicano" que se sostuvo bajo tres condiciones fundamenta-

les: estabilidad de precios, estabilidad de cambios y esta-
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bilidad política. 

El desarrollo estabilizador es Ja etapa en que el blo

que dominante se estructura a partir de la dominaci6n del -

capital financiero. Los monopolios bancarios industria'.es, 

agrícolas y comerciales llegan a controlar parte sustancial 

del capital (Saul Escobar 1983: 97). 

Al mismo tiempo la fusi6n entre capital bancario con -

capital industrial fué alentada por el Estaco a través de -

los subsidios al capital privado productivo, pero también -

mediante su política monetaria y financiera. 

La divisi6n de tareas era clara: la banca oficial pre~ 

taba para invertir a los empresarios y los empresarios col~ 

caban sus ganancias en los bancos privados. Este era el 

signo del bloque en el poder bajo el dominio del capital fl 

nanciero. 

Bajo el gobierno de Echeverría se alter6 el circ-ito -

financiero: la captación del ahorro interno comenzó a disml 
nuir desde 1973, porq~e las tasas de interés ya no resulta

ban atractivas para los ahorradores y porque el capital fi

nanciero quizo proteger sus recursos ante el riesgo cambia

rio. 

El movimiento de 1968 puso en evidencia dos aspectos -

de la vida política en México que requerían solución: por -

una parte, la necesidad de hacer reformas que subsanaran el 

férreo autoritarismo y el anquilosado sistema electoral pa

ra recobrar la presencia del Estado ante la sociedad mexic~ 

na, mediante la '~pertura dernocrática 1
'. 

Las transformaciones en el bloque en el poder indujo -

cambios importantes en el régimen mexicano. 
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"La formalizaci6n del proyecto de 'apertura democr~ti

ca' dió un marco jurídico que se concretó por una parte: en 

la reducción de la edad para se elegible a diputado a 21 -

años, y senador a los 30; ~~pliaci6n de un máximo de 25 del 

n!Ílnero de diputados por partido; y por otra parte, se refoE 

rn6 la Ley Federal. Electoral en enero de 1973, que redujo el 

nt1mero de afiliados de 7 5 mil a 65 mil" (A.lber to Aziz y Jor 
ge Alonso 1984: 49). 

El otro aspecto ~ue requería subsanarse consisti6 en -

renovar ios t6rminos de la relación entre Estado y sociedad 

ci•1il ajustándose al proyecto nacionalista, para recobrar -

legitimidad y otorgar concesiones a las demandas más irune-

diatas, negociar el conflicto entre salario y trabajo y pr~ 

teccionisrno a las empresas. 

En el ámbito del sindicalismo, la rama independiente -

no logr6 su objt-t:i;ro de quebrar el control obrero oficial, 

mientras que éste siguió aliado con el Estado. 

En cambio el gobierno reconoció la utilidad de mante-

ner alianza con el Congreso del Trabajo; no se di6 apoyo al 

sindicalismo independiente pero si se impulsó y se toler6 -

la fuerza política de oposiciones en su manifestaci6n part~ 
daria.-

La critica de esta teoría de la planificarión tecno--

crática se centra en la posibilidad de controlar, regular e 

integrar las diversas dimensiones, ámbitos y plazos de todo 

problema social. La cuesti6n nueclear versa entre la nece

sidad de gobierno y capacidad efectiva de gobierno; Y ret~ 

mando lo que Luis Aguilar afirma, la posibilidad de elevar 
la capacidad de gobierno está sujeta a dos límites hasta -

ahora no superados: 
1) Un déficit de racionalidad y de orientación a largo pla

zo con respecto.a satisfacer exigencias de: información, 
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consenso, decisi6n racional, implementaci6n congruente. 

2) Un déficit de consenso y de integraci6n, en raz6n de la 

elevada diferenciaci6n, organizaci6n e interdependencia 

del sistema de los intereses organizados y politizados, 

dotados de peso político aut6nomo y profundamente entre

lazados y en interacci6n con el sistema político admini~ 

trativo, creaUo para La satisfacci6n de estos intereses 

(J. Enrique Vega, op. cit.: 217). 

Esta situaci6n se reproducjo en gran medida durante -

el sexenio Echeverrista como lo señ3.lan los siguientes he-
chos. 

En 1976 la fuga de capitales, la especulaci6n y la am~ 

naza de quiebra bancaria tomaron una proporci6n insospecha

da orillando al Estado a que se endeudara cada vez más con 

el exterior lo que reforz6 el desequilibrio externo y la es 

peculaci6n contra el peso mexicano. 

En la esfera de lo político social, desde el segundo -

tercio del sexenio de Echeverría, se muestra toda una acti

tud condescendiente con la corriente de izquierda y popular 

de distintos gobiernos extranjeros -por ejemplo- con la Uni 

dad Popular Chilena, visitas a los países de China, Uni6n -

Soviética, relaciones cordiales con ~idel Castro, solidari

dad con exiliados de toda América Latina, e internamente 

una campaña de intimidaci6n contra los empresarios. 

"Empieza a cundir en México el término de 'desestabili 

zaci6n" traducido en la práctica como la acci6n derechista 

destinada a dañar o destruir un equilibrio político y social 

práctica a la que otorgan un contexto dramático los aconte

cimientos en distintos países latinoamericanos" (Pablo Gon

zalez Casanova y Enrique Florescano 1983: 312). 
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En la esfera del bloque en el poder, las relaciones e~ 
tre Estado y sector privado estaban tan deterioradas -a ca~ 
sa de la política econ6mica instrumentada en el sexenio- -
que provoc6 la reacci6n empresarial cristalizada en la ere~ 
ci6n del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) , 6rgano ent~ 
ramente aut6nomo frente a la estructura corporativa del Es
tado. 

Este hecho encontr6 directrices en dos sentidos: a) 
pugnar por la constituci6n de un sujeto político y b) resti 
tuir los tradicionales canales de consulta de carácter cor
porativa. 

"El CEE fue concebido como un ente político no s6lo -
por su explícito proyecto para reorganizar la sociedad mexi 
cana en torno a un programa neoliberal y por contraponer al 
corporativismo estatal, un corporativismo privatista, sino 
también porque fue lanzado en un momento oportuno para ju-
gar un papel importante en la decisi6n de la sucesi6n pres~ 
dencial" (Matilde Luna 1985: 89). 

En la derecha actuaron los oligárquicos de banca e i~ 

dustria, la prensa amarillista, los sectores tradicionali~ 
tas de pretensiones criollas, distintos sectores del ele-
ro, intelectuales aterrados ante el comunismo, grupos ul-

tramontanos de la élite y grupos reaccionarios de origen 
campesino. 

El asesinato del industrial regiomontano Garza Sada -
puso en entredicho las alianzas orgánicas, as! como el es
píritu de conciliaci6n entre el Estado y los Empresarios. 

El descontento contra el presidente Echeverría provi
no de algunas de sus actitudes como su afici6n a lo aut6c-
tono y a las pasiones folckl6ricas de su esposa. Poste---



riormente, la irritación social se increment6 con la deva-

luaci6n y expropiación de tierras en el Valle del Yaqui, s~ 

nora. 

La ofensiva ideol6~ica de la derecha -comentada po.. -
Carlos Monsiváis- usó como arma 6ptima, el catastrofismo -

con el fin de atterrar para inmovilizar, magnificar confli~ 
tos, para minimizar la capacidad de acci6n y reflexión, usar 
el rumor ante la credulidad como salida de pasividad frente 
al autoritarismo. 

De 1970 a 1976 el autoritarismo se manifestó a través 

de los siguientes hechos: 

El primero se cristalizó en la apertura democrática -
que implícitamente conllevaba a una disyuntiva: la democra

cia o la dictadura. 

Otro el~T.ento manejado fue el de las visiones pesimis
tas, referidas la mayoría de éstas al Distrito Federal, meE. 
cionando la explisi6n demográfica, el subdesarrollo que coE_ 
denaria al suicidio, al caos, etc. 

El catastrofismo de la derecha se observó en los dis-
tintos rumores utilizados a lo largo del sexenio y aprove-

chando ciertas coyunturas: 

al La escasez de víveres (1972). Cunde el rencor con-

tra el gobierno inepto. 

b) La escasez de gasolina (1973). La credulidad en el 
rumor refuerza la desconfianza en las autoridades guberna-

mentales. 

c) Las vacunas esterilizadoras (1974) • Recurso eficaz 



para desestabilizar la organizaci6n m~s estable ante una 

crisis, la familia. 

d) El iibro de texto gratuito (1975). se impugna el -
contenido por ·atentar contra el derecho a la propiedad (se 

refiere a las ideas de los niños) 

e) El despojo de la propiedad (1975). Amenaza de so-
cializaci6n de los bienes raíces. 

f) El "golpe de Estado" 11976). Como resultado direc

to de la falta de confianza en un Estado que devalaa la mo

neda y manifiesta un discurso subversivo, corren rumores de 

un movimiento golpista. No se produce el golpe, pero tam-

poco hay reacciones de desencanto. 

Considero que este contexto es adecuado para abordar -

posteriormente el fen6meno de la Reforma Política teniendo 
como pre~bulo un marco te6rico histórico referente ahora 

al sistema electoral, el sistema de partidos en M~xico. 

25 



II. LOS PROCESOS ELECOTRALES EN MEXICO. 
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2.1 Algunas Consideraciones Teórico-Metodológicas. 

2.1.1. Definición de Elecciones. 

Para comenzar a analizar los procesos electorales, Lay que 

considerar que es lo que se entiende por elecciones desde el pu~ 

to de vista teórico asr como sus funciones y su importancia den

tro de un contexto polttico-social más amplio, entre otras co -

sas. 

Dieter Nohlen es de la opinión que las elecciones constit~ 

yen la base del concepto democrático-liberal. No hay democracia 

sin elecciones, sin la abierta competencia por el poder entre -

fuerza~ sociales y agrupaciones poltticas. 

Sobre el concepto de democracia. 

A principios del siglo XIX se plante6 el problema de la 

democracia como elemento de libertad individual y la democracia 

como problema de poder. 

Los lineamientos de la Filosofía del Derecho hegelianos 

son precisamente los primeros en presentar en la sociedad moderna 

el problema de la representatividad a partir ya no de individuos, 

sino de grupos. 

"Según Hegel, ( ••. ) el individuo s6lo serta tomado en con

sideración por el Estado, en tanto formara parte de un grupo de 

intereses específicos ( .•• ) o sea, que está diferenciado de una 

clase (Stande) que se base en una relación substancial, en una -

clase que se funda sobre sus necesidades propias y sobre el tra

bajo que las une. Esto se debe, aclara Hegel a que el miembro 

del Estado es un componente de una determinada clase; sólo en e~ 

ta determinación objetiva puede ser tomado en consideración por 

el Estado" (Elecciones y Democracia en México, varios autores 

1985: 7). 

Desde este momento toda una corriente de pensamiento cons~ 

der6 que prevaleciera el conceptc de democracia como representa

ción de intereses grupales estructurados a pa.rtir de actividades, 

prioritariamente económicas y opuestos a otros intereses igualme~ 

te válidos y también de grupos. 
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Desde este punto se deriva otro aspecto no menos importan

te: que el Estado democrático, siendo un sistema de representat~ 

vidad de intereses grupales, t~ndría que recoger a estos intere

ses en sus diversos niveles. En cosecuencia, sería a1 interior 

del Estado visto como arena de toma de decisiones y espacio de 

dirección, en londe se tendría que discutir y decidir por opcio

nes tan radicalmente opuestas y diversas como fueran los intere

ses grupales ahí representados. Sólo faltaba entonces, el cansen 

timiento de los grupos dominantes de esta forma de democracia p~ 

ra concluir que la democracia no era únicamente un problema de 

libertad, sino también de poder. 

De esta manera se observa que en casi todo sistema democr! 

tico actual, los individuos s6lo pueden entrar al juego democrá

tico competitivo a través de organizaciones políticas, de parti

dos, cuyos principios y estatutos definen los intereses que inten 

tan representi:\r. 

Por consiguiente, se puede decir que las elecciones consti

tuyen un método y una técnica para designar a los representantes 

de una nación, en su forma más pura-

2.1.2. Tipos de Elecciones. 

"Las condiciones que permiten al elector ejercer realmente 

el sufragio es la oportunidad de elegir y de gozar de la libertad 

de elección" (Dieter Nohlen 1984:10). Esta definición corresponde 

a las llamadas elecciones competitivas. 

Cuando se niega por completo al votante la oportunidad y l~ 

bertad de el.egir, constituyen elecciones no o:mnetit..Lvas y las se

micanpetitiva.:;,, cuando se limitan,, de alguna manera, la oportunidad 

y libertad de elegir. 
Otra forma de estudiar las elecciones propone una diferen

ciación de las técnicas electorales en tres grupos: 

1) La primera es la más antigua, la del control clientelis

ta muy util.izada en Europa meridional y América Latina desde hace 

un siglo. 
2) Más reciente, se encuentra la técnica que corresponde a 
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a las f6rmulas del pluripartidismo excluyentista, donde "los g2 
biernos y los sectores de la sociedad que ellos representan ex
pulsan del juego pol!tico, a las oposiciones un tanto peligro 

sas para la conservación de su hegemonta" (Guy Her:met, et. al 
1982: 13). 

3) La última t~cnica desarrollada en los sistemas que r~ 
zan la cc1petencia abierta por el poder es la del régimen del -
partido único o regtmenes sin partido, cuya práctica electoral 
va desde el plebiscito del líder carismático hasta la elección 
formalmente competitiva de candidatos que se presentan, tanto 
al partido como al poder del Estado. 

La importancia de las elecciones libres en el modelo occi
dental es muy im?ortante pues para las grandes mayortas repre
sentan el único instr~~e~to de participación en el proceso P2 
lttico. 

Hermet menciona que no son suficientes las características 
formales de un proceso electoral para calificarlo de democráti
co o no; sino que ~demás, es indispensable tomar en cuenta tres 
criterios prncipalmente: las nociones de libertad/control del 
electorado; de competencia/unicidad de candidaturas u opciones 
presentadas a los electores y el an§lisis del riesgo o efecto 
de los escrutinios en los gobernantes. (Guy Hermet, op.cit. :20) 

Estos criterios junto con las premisas para ejercer libre

mente el sufragio hacen posible una clasificación de las elec
ciones en cat'petitivas o no competitiva.b (.leáse 1ibres, o no li

bres, cl§sícas o no clásicas). 
Según Hermet las "elecciones libres son aque'las en que el 

cuerpo electoral no está diseñado a la medida por el poder o 
los notables locales, en que los electores no se sienten amena
zados cuando depositan sus papeletas y donde los resultados ofi 
ciales corresponden verdaderamente a los sufragios emitididos" 
(G. Hermet, op. cit.: 23) 

La "competencia electoral" se refiere a 1.as candidaturas u 

opciones que se ofrecen para que los electores escojan. Las co~ 
sultas donde el abanico de opciones es más amplío no s6lo habrá 
competición, sino pluralismo en la acepción partidista e ideolQ 
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gica de este término. 

La competencia perfecta no existe como tal; la competen

cia falseada puede deberse a los fen6menos clientelistas, por 

la intervenci6n del Estado, o por la restricción legal de un 

número congruente de partidos, habiendo sólo aquellos que re

fuercen la legiti.midad seudodemocrática de un sistema politi

ce. 
El cruzamiento de estos tres criterios (grados de liber

tad del elector, de competición entre los candidatos y lo que 

se juega en las eleccivnes, implica un exrunen minucioso de las 

situaciones electorales no clásicas. 

2.1.3. Elecciones no competitivas excluyentistas. 

Las elecciones no o:.-npetitivas se pueden clasificar en dos 

grupos: el de los escrutinios excluyentistas o liberal maqui~ 

vélicos y el modelo de unanimidad y de práctica revoluciona

r~a o zeudorrevolucionaria. 
Debido a la naturaleza de este estudio, trataré solamen

te el primer grupo. su objetivo es el de impedir que la volun

tad de las masas populares se manifieste. Este tipo electoral 

se identifica más comúnmente con las situaciones autoritarias 

conservadoras. 

Es en este tipo donde se captan los procesos de socializ~ 

ción, persuasión y tutela que caracteLizan la historia electo

ral de algún pa1s. Además, devienen la forma práctica de ana

lizar los sistemas de gobierno que las organizan por no haber 

expresiones más claras del poder público. 

Para poder caracterizar al conjunto del proceso electoral 

no competitivo se proponen cuatro puntos metodológicos: 

l) La descripción del proceso elector~l en su conjunto; 

2) Anali~3r el régimen legal de las elecciones en puntos 

como la frecuencia de los escrutinios, la extensi6n del dere

cho al voto, el objeto, y el modo. 

3) Descubrimiento de los mecanismos ocultos o abiertamie~ 

te fraudulentos o coercitivos que determinan el desarrollo y 
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los resultados de las consultas, en cuanto a la determinaci6n 

del voto, las relaciones entre el poder y el candidato, el gr~ 

do de libertad de los votantes y la credibilidad del recuento. 

4) Poner en consideraci6n al conjunto de las prácticas e

lectorales la tradici6n política y el contexto socioecon6mico 

y cultural en determinado país. 

En ese sentido, "las elecciones son siempre un revelador 

ideol6gicd y un indicador del tipo de relaciones que el poder 

establecido pretende llevar con su poblaci6n" (ibídem., 43) 

2.1.4. Relaci6n entre Sistema Político Autoritario y Elecciones 
competitivas. 

Anteriormente se señaló que las elecciones reflejan en 

mucho el sistema político al que pertenecen, bajo esta perspes 

tiva hay autores como Nohlen que enumeran características de 

las elecciones dependiendo del sistema político. 

Considerando que nuestr~ sistema político presenta más 

aspectos en común con el autoritarismo que con el totalitari~ 

mo o con las democracias liberales, las elecciones bajo esta 

16gica, no cuestionan las relaciones de poder, sin embargo, 

la oposici6n puede manifestar sus puntos de vista, puede ha

ber partidos de oposición legalizados; la disidencia política 

puede manifestarse mediante la abstenci6n. 

El modelo autoritario posee las siguientes característi-

cas: 

a) pluralismo limitado 

b) falta de una ideología cuidadosamente elaborada (cos

movisi6n) , 

c) reducida movilización política y 

d) ejercicio oligárquico o monocrático del poder (Volker 

G. Lehr 1986: 16). 

La baja movilizaci6n es un aspecto que no se puede apli

car al caso de México, por el contrario, la legitimidad del 

régimen mexicano está cifrada en esta movilización de masas, 

aunque últimamente ha perdido fuerza este elemento. 

Es preciso aclarar que autores como Hermet y Alain Rou--
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quié no aceptan el concepto de elecciones semicompetitivas, sin 

embargo, puede ser v~lido en tanto se entienda por éste que la 

oportunidad y libertad de elegir en los votantes están limita

das, en donde está restringida la vida legal de tantos partidos 

como la sociedad demande, si no que el nfunero de partidos parti 

cipantes depende de la necesidad de -=quíli.brio• que requiera el 

sistema partidista quedando bajo el amparo del régimen los par

tidos ornamentales destinados ~ reforzar la legitimidad seudod~ 

mocrática de un partido oficial. 

En este sentido, se puede dfirmar que las elecciones semi

competitivas se identifican con los sistemas pol!ticos autorita

rios. Esto nos conduce a hablar de las funciones de este tipo de 

elecciones: 

- Abarcan situaciones hist6rico-electorales muy diferentes 

pues sus características no son plenamente liberal-occidentales 

ni absolutamente represivas. 

Sus funciones se orientan más hacia las elecciones competi 

tivas. En este punto se puede apreciar la vinculaci6n estrecha 

que existe entre el sistema político y el sistema de partidos. 

No cuestionan a.l. peder, l.as élites gobernantes las inte_E 

pretan como fuentes de legitimaci6n, por ende, no hay alternan

cia en el poder. 

- Se pretende crear la apariencia de condiciones democráti 

cas, no tanto hacia el interior, donde la oposición suele reco

nocer los límites de su acci6n política, sino hacia el. exte -

rior, ante la opini6n pública internacional. 

- Pueden relajar las tensiones internas 

- Muestran la existencia de una oposici6n y a veces, 

- Generan reajuste en el aparato de poder, 

-Las elecciones sirven para estabilizar los regímenes aut2 

ritarios, aunque últimamente como apunta Soledad Loaeza, en el 

caso mexicano, los comicios se han vuelto el único canal efect~ 

ve de la sociedad mexicana para mostrar su desacuerdo con el 

régimen y el. sistema político en su conjunto, en consecuenc.ia, 

en lugar de estabilizar el. sistema, las elecciones muestran el. 

descontento social. 
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Otras funciones de las elecciones semicompetitivas se re

fieren a la relaci6n gobernantes/gobernados y se vinculan con 

el papel educativo o "anestesiante" y comunicativo. 

Otra funci6n se relaciona con la esfera del poder y se re 

laciona con los papeles de compromiso, competici6n o intimida

ción que adoptan las elecciones en el nivel de las camarillas 

dirigen tes . 

La función educadora reduce la participación política de 

las masas, al simple hecho de depositar una papeleta en una u~ 

na, que implica la ?cep~ación de las decisiones que tome el P2 

der, bajo la impresión de que ellos participan en esas decisi2 

nes. 

Otros autores describen esta actitud en base a la cultura 

política que prevalece en la sociedad mexicana (Jacqueline Pe~ 

chard, 1985: 18). 

El papel de comunicador entre los gobernados y el poder 

central consiste en que durante el periodo en que son realiza

das las elecciones los mensajes enviados a las masas son orien 
tados al beneficio del partido gobernante. 

La última función aclara, con mayor certeza el papel de 

elecciones. Frecuentemente estas elecciones corres9onden "a la 

necesidad de sancionar públicamente las rivalidades y los arr~ 

glos de las diferentes fracciones de las élites o la necesidad 

de marcar el paso al aparato cultural, religioso o económico, 

o también el deseo de seducir y captar elementos que los diri

gentes desean tener con ellos y no contra ellos" (G. Hermet, op. 

cit., 49). 

Un punto y aparte respecto de las elecciones semicompeti

tivas lo constituye el clientelismo. 

Una "situaci6n autoritaria" se distingue por la preponde

rancia de relaciones verticales de solidaridad. La verticali

dad de las relaciones sociales permite la utilizaci6n autorita

ria de las instituciones de la democracia pluralista en el pl~ 

no del sufragio. 

Las distintas formas de dominación social que permiten 

dirigir en fonna imperativa las opciones electorales se les ha 
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llamado 'control clientelista'". 

El clientelismo se constituye a partir de tres elementos: 

una relaci6n entre dos partes de posici6n desigual, un inter

cambio de bienes o de servicios no homogéneos, una relaci6n i~ 
terpersonal -por tanto con criterios particularistas- que pre

side ese intercambio. (ib!dem., 62) 

Este tipo de reiaci6n siempre es asimétrica, desigual, de 

modo que aquél ofrece protecci6n a éste a cambio del apoyo P2 

lrtico social, pero definiendo a l.:i ·Jez el qué, el c6mo y el 

cuándo debe darse un intercambio. 

Bajo el Smbito clientelista, el voto posee dos versiones: 

el voto vendido, de carácter individual que intercambia el de

recho político del voto por un bien o .servicio; el voto grega

rio, esencial.mente colectivo y supone la organizaci6n del ele~ 
torada para el d!a de los comicios. 

Por otra parte, el control clientelista dominante delata 

el contexto social en el que se desenvuelve. Esta forma prese~ 
ta tres aspectos principales: inseguridad, aislamiento y priva 

tizaci6n-concentraci6n del poder. 
Respecto a la inseguridad, ésta proviene de la escasez de 

un bien vital y d.; la vuln.;rabilidad de la situación econ6mica. 

El medio en el que se dan las relaciones clientelares por mot~ 
vo de la inseguridad es el rural y el urbano y muy posiblemente 
las otras dos propiedades también se den en ambos terrenos. 

El aislamiento se puede deber -en ~entido goegráfico- a la 
falta de medios }º vías de comunicaci6n, pero también puede ser 

social o psicol6gico; el transplante a un medio urbano cultura~ 
mente extraño, el uso de una lengua de una minoría, tienen los 

mismos efectos que el aislamiento geográfico. 
De aqu! se concluye que el clienteli.smo está vinculado a 

las dificultades de integraci6n nacional. 

Otra faceta del clientelismo, supo·ne la intervenci6n de 

organismos institucionales de ayuda o sindicatos "estatizados", 

que cumplen la misma funci6n que el patrono intercambiando i

gualmente servicios y ?ienes por apoyo político. Esto constitE 
ye el clientelismo de Estado cuya fuerza se obtiene de su cap.e_ 
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cidad de distribuci6n. 

Cabe señalar que el intercambio clientlista no excluye -

los fen6menos de movilizaci6n y de penetraci6n ideol6gica, es 

decir, ambos pueden coexistir y servir a los mismos fines. 

Por otra parte, las elecciones constituyen un momento im

portante para las redes clientelistas pues significan la opor

tunidad de reforzarlas, para eliminar la competici6n electoral 

e incluso de aumentar las lealtades. 

2.1.5. Los Sistemas Electorales Actuales. 

El último apartado se refiere a los tipos y el funciona

miento de los sistemas electorales que se conocen actualmente. 

Los sistemas electorales pueden dividirse en dos clases 

en base a los principios que los rigen: 
a) En base al principio de decisi6n, las elecciones se 

realizan por mayoría ya sea absoluta o relativa. 
b} De acuerdo al princLpio de representación, las elec

ciones se llevan a cabo por representaci6n de mayorías y por 

la representaci6n porporcional. 
El sistema partidista mexicano se rige por el principio 

de representaci6n de mayorías y porporcional desde 1977 que e~ 

tr6 en vigor la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos E

lectorales, siendo uno de los cambios más significativos la 
sustituci6n de los diputados de partido por la representaci6n 

proporcional, como se verá en capítulos posteriores. 

2.2. El Sistema Electoral Mexicano. 

En México, como lo expresa Octavio Rodríguez Arauja, tan

to las elecciones como el sistema de partidos han sido determ~ 
nades y controlados desde el poder instituido, por lo menos 

desde los tiempos de la dictadura porfirista. 
En consecuencia, las elecciones las ha utilizado el poder 

para su legitimaci6n o para que se presente como legítimo, y 

al mismo tiempo ha intentado que la oposici6n partidaria sea 
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débil, incluso electoralmente. 

Bajo esta 16gica, los partidos políticos no han tenido -

otra alternativa que optar por una participaci6n siempre lim~ 

tada, restringida legal o vía fraude, elementos que no han P2 

dido combatirse eficientemente ya sea por su propia debil~dad 

o por un acuerdo negociado con el poder en turno. 

Antes de la aparición del ?artido del régimen (PRIJ, la 

fuerza del poder se ejercía directamente sin obstáculos e in

hibici6n alguna desde el poder Ejecutivo. La práctica consis

tía en premiar, castigar o simplemente desaparecer los proto

partidos aunque el membrete se mantuviera. 

Al fundarse el PNR como partido oficial se constituyó 

como elemento político en base al cual se definiría el siste

ma de partidos que impera hasta nuestros días. 

Mientras el régimen estuvo legitimado por su origen su-

puestamente revolucionario, los partidos opositores a penas 

intentaron competir electoralmente y menos aún después de la 

derrota del vasconcelismo. 

Cuando esa legitimidad original se fue perdiendo, tanto 

por el alejamiento del régimen de los postulados principales 

de la Revolución o porque el m::d.elo de desarrollo brindaba una 

serie de expectativas económicas y sociales a algunos secto

res sociales que evitaba poner interés en los procesos elect2 

rales, surgieron nuevos partidos y la respuesta del presidente 

fue modificar la legislación electoral para fijar las reglas 

de juego de los partidos opositores y su existencia misma, a

provechando el control absoluto que ha ejercido sobre el Con

greso de la Unión. 

En términos generales se puede afirmar que con todas las 

reformas político-electorales se han buscado tres objetivos: 

al garantizar el predominio absoluto del Partido Revolu

cionario Institucional; 

b) fortalecer la imagen aparente de pluripartidismo y ju~ 

go democrático: y 

c) desviar los conflictos de clase hacia las urnas elec

torales cuando se presentan situaciones de coyuntura que ponen 
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1986: 39). 

36 

En el sistema político mexicano (SP}\) la legislatura eles; 

toral ha sido utilizada para eliminar las opciones políticas 

de los electores y partido~, en beneficio de un sistema de pa~ 

tidos en donde se hace notoria la hegemonía de~ partido of~

cial IPRI) anulando a los restantes. 

La primera de las leyes electorales se dio a conocer el 6 

de febrero de 1917. 

La sequnda ley se ~•omulg6 el lo. de agosto de 1918 que 

exigía a los partidos políticos un programa de gobierno y la 

publicación de un 6rgano informativo. Esta ley estuvo vigente 

más de 28 años. Además, prescribia el voto secreto. 

La tercera, aprobada el 7 de enero de 1946. El grado de 

complejidad de esta ley es notablemente mayor que la anterior. 

En materia de partidos politices, las disposiciones est~ 

blecen procedimientos muy difíciles de llenar. Esto será una 

constance qu~ sa repetir~ en todas las leyes posteriores. 

Por vez primera, se exigi6 ei registro a los partidos n~ 

cionales para que pudieran participar en los comicios. Recon2 

ci6 como partidos políticos a organizaciones que cnmplieran 

con 7 requisitos. 

Tales disposiciones tenían un doble fin: por un lado, pr2 

piciar el surgimiento de organizaciones más estructuradas o 

menos espontáneas para evitar cuestion~s suscitadas anterior

mente; por el otro, controlar desde su nacimiento, cualquier 

organización poítica de carácter nacional, para no tener que 

aceptar organizaciones cuyos rasgos y potencial se desconocie

ra, como lo ocurrido con las experiencias del vaconcelismo y 

del almazanismo. 

Se facultaron a las autoridades para intervenir en ia vi

da interna de los partidos, mismas que se han usado poco, pero 

que están en la ley ceforzando el control de los procesos eles; 

torales en manos del sistema. 

El registro partidario que otorgó a las organizaciones po

líticas ?ersonalidad jurídica debía ser otorgado por la Secre-
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tarta de Gobernaci6n. Esta fue una innovaci6n que estableci6 uno 
de los principales mecanismos de control. 

Con la condici6n de participar en las elecciones por parte 

de los partidos con un año de anticipación a la celebraci6n de 
aqu~llas, se evitó la posibilidad de rupturas dentro del pa-·tido 

oficial o de los de oposición, en su caso. 

Los partidos que reconoci6 la ley de 1946 fue el Partido c2 
munista Mexicana (PCM) y el Partido Fuerza Popular (PFP), de los 

sinarquistas. 
El 7 de enero de 1954 el Presidente de la República lanz6 

un decreto que reformó dicha ley. Esta modificación aumentó los 

requisitos para el registro de partidos de 30 mil a 65 mil afi
liados en el país, y de mil a 2 mil 500 afiliados en m~s de las 

dos terceras partes de los estados. La figura jur!dica de la can 
celación del registro se probó como operante. El control quberna 
mental aumentó su capacidad. 

El sistema político electoral se mantuvo otros diez años. 
Para 1962 la oposici6n del PAN y del PPS se mostró exhausta. H~ 
bo muchas divisiones en el interior de esos partidos. El PARM 

que había obtenido su registro el 23 de febrero de 1954, apare
cra como una candidatura de partido, cuyos miembros eran viejos 

militares retirados. 
La ley del '54 tuvo un gran motivo pol!tico: liquidar la 

posibilidad de otra disidencia dentro de la "familia revolucio
naria" por la v!a de organizar en poco tiempo un partido elect2 
ralista. 

La reforma que empez6 a gestarse en 1962 implic6 la modif~ 
cación de dos artículos constitucionales, el 54 y el 63, y pos
teriormente de la ley federal electoral. 

Los cambios más importantes de la ley federal nueva se dan 
con el propósito de crear los diputados de partido. Este objet~ 
vo fue ampliamente logrado, ya que la oposición (PAN, PPS y 
PARM) obten!a diputados cada tres años. 

Las organizaciones naciona1es registradas como ta1es de-

bían obtener el 2.5% de la votaci6n nacional para tener dere
cho a 5 diputados de partido. Por cada medio porciento que e.<c~ 
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diera ese porcentaje, un diputado más hasta llegar a veinte. 

El partido más beneficiado con esta medida fue el PAN, que 
obtuvo la cantidad máxima de diputados. El PPS y el PARM no a~ 
canzaron en las elecciones de 1964, 1967 y 1970, el porcentaje 
requerido, sin embargo, en las tres oportunidades, alegando que 
se aplicaba no la letra sino el espíritu de la legislaci6n, se 
les asignaron diputados de partido. 

Lo anterior se explica en base a tres argumentos: uno, la 
pérdida de credibilid~d de una importante mayoría de la pobla
ci6n; dos, por la efervescencia política inducida por la revol~ 
ci6n cubana; tres, el PPS era el único partido definido como 
marxista-leninista hecho que le vali6 más votos en comparaci6n 
con el PRI, PAN y PARM. 

Después de esas tres elecciones, se introdujo un cambio en 
la legislaci6n electoral: se baja el porcentaje para obtener 
diputados de partido a 1.5& de la votaci6n nacional. 

El prop6sito de incrementar la cuota de diputados de partb 
do a cinco más, tenía la finalidad de compensar un poco a una 
oposici6n políticamente poco gratificada y sumamente útil en 
términos de la legitimidad que proporcionaba el sistema. 

Ley de 1973, fue expedida el S de enero de 1973. Las modi
ficaciones de esta ley que destacan pueden sintetizarse en dos 
aspectos: a) se otorgaron nuevas prerrogativas a los partidos 
para qua se alleguen recursos econ6micos y 2) se baj6 el número 
total de afiliados de 75 mil a 65 mil er. la República y de 2500 

a 2 mil afiliados en las dos terceras partes de las entidades 
federativas. 

Por lo que se refiere a los.estímulos econ6micos para los 
partidos, destacan el otorgamiento de franquicias postales y 
telegr~ficas y, sobre todo, el uso gratuito de la radio y te1e
visi6n para propagando durante los periodos electorales. 

La decisi6n del gobierno de Echeverría no era registrar 
nuevos partidos políticos, sino m~s bien alentar a los ya regi~ 
trados. 

Durante este periodo se permitió el avance organizativo de 
algunos partidos y organizaciones políticas sin registro, en la 

• 



medida en que no se dio una represi6n significativa contra los 

que buscaron organizarse. 
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El registro de nuevos partidos se hizo en realidad mSs d~ 

fícil con la ley de 1973 ya que establecía por ejemplo: "que 

entre los presentes (en las asambleas estatales que se deben ve 

rificar ante notario) se encontraran afiliados avecinados, en 

cuando menos, la mitad de los municipios y delegaciones de la 

entidad, en un mínimo de 25 personas por municipios o delega -

ci6n. Esta última disposici6n impedía el registro de nuevos PªE 
tidos porque cumplir el equisito de los afiliados municipales 

era muy difícil. 
Esta ley fue la última antes de aplicarse la Ley de Organi 

zaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 que serS est~ 

diada con detenimiento en el capítulo siguiente. 
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2.3 El Sistema de Partidos en México. 

2.3.l. El Partido Hegernonico. 

El partido oficial es el elemento político en base al cual 

se define el sistema de partidos que impera en nuestro pa!s. 

La situación que guarda cada uno de los partidos dentro de 

la arena electoral, nos dice que existe una competencia desi

gual y, por tanto, ilegítima del P!U con los demás partidos, 

entre ot.·as razones, porque d~spone de recursos públicos que 

deberían estar fuera de su alcance. 

Giovanni Sartori define al sistema partidista mexicano co

mo de partido hegemónico y que consta en la periferia de pequ~ 

ños partidos secundarios y, de hecho de segunda clase (Giova

nni Sartori 1975: 277) 

El concepto de partido hegemónico se acuñó para Polonia y 

Sartori extrajo el término de Wiatr quien fue el autor de "The 

Hegemonic Party System in Poland". 

Las características del sistema de partidos con partido h~ 

gemónico son: "el partido hegemónico no p.;r.n.!.te una competen

cia oficial por el poder, ni una competencia de ~- Se per

mite que existan otros partidos, pero como partidos de segunda 

autorizados;pues no se les permite competir con el partido he

gemónico en términos antagónicos y en pie de igualdad. No sólo 

no se produce de hecho la alternación; no puede ocurrir, dado 

que ni siquiera se contempla la posibilidad de una rotación en 

el poder. 

Esto implica que el partido hegemónico seguirá en el poder 

tanto si gusta como si no. 1 .•• ) no existe ninguna auténtica 

sanción que comprometa al partido hegemónico, a actuar con re~ 

ponsabilidad. Cualquiera que sea su política, no se puede po-

ner en tela de juicio su dominación" (ibídem., p. 279) 

Estos elementos permiten afirmar que este modelo es el que 

más se ajusta a la definición del partido revolucionario y a 

la situación de los partidos de oposición, en tanto que el au

tor introduce aspectos que han sido una constante en la práct! 
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ca electoral mexicana. 

Incluso, ~bservó que no es un sistema multipartidista o 

pluripartidista -en términos reales-, sino, un sistema en dos 

instancias: existe un partido hegem6nico (PRI) tolerante que 

asigna a su discreción una fracción de su poder a grupos ¡,..:>lí 

tices subordinados. 

Como bien señala Sartori, la ventaja política para el gr!! 

po dirigente de aplicar este sistema es brindar la apariencia 

formal de que la poiítica es competitiva. Los partidos de fue 

~ no pueden jamás convertirse en partidos de ~' y su o
posición es una oposici6n tolerada. 

Por otra parte, el autor apunta que existen dos subclases 

de sistema partidista con partido hegemónico que dependen de 

su valor ideológico o pragmático. 

El segund? es de suma importancia para este estudio, en 

razón de que a esta clasificación pertenence el PRI. 

El Revolucionario Institucional.. es un partido pragmático, 

único protagonista relevante en las elecciones pero cuida ro

dearse de un conjunto de partidos secundarios. 

El PAN, considera el autor, no es una amenaza, y de hecho 

ayuda a mantener viva, como oposici6n desde la derecha, 1a i
magen revolucionaria de un PRI orientado a la izquierda. En 

cambio, si los partidos de izquierda se convirtieran en una ~ 
menaza real, el tricolor estaría en amplia disposición de re

primirlos por motivos de seguridad interna y/o asegurarse de 

que 3US resultados• electorales decl.inaran más de l.o debido. 

2.3.2. Bipartidismo. 

Ahora bien, ¿cuáles serian las perspectivas viables de ha

blar de la instalación posible del. bipartidismo en México?. 
Mucho se ha hablado de la impl.antación del bipartidismo en 

México, para lo cual sólo se mencionarán tres de los argumen

tos más utilizados: primero, el ascenso electoral del PAN, su

mado a la pérdida de apoyo al PRI; segundo, el abierto apoyo e 



incluso pública militancia en el PAN por parte de algunos not~ 

bles miembros del empresariado mexicano; tercero, la supuesta 

o real intervención de fuerzas públicas y privadas de los Est~ 

dos Unidos para impulsar la emergencia de un esquema biparti

dista en México. 

42 

Pero como apunta Juan Molinar H. en los asuntos políticos y 
electoralEJ donde mayor autonomía tienen el Estado y la socie

dad mexicano frente a las presiones externas (J. Molinar Horc~ 

sitas 1985: 81) 

En base al primer argumento es un hecho que casi todos los 

autores que analizan las bases de apoyo electoral del PRI coin 

ciden en sefialar que dunque ~~te es abrumador, la tcndencLa 

hist6rica es a la baja. 

Gran parte de este desgaste se explica por el simple aumen 

to de la presencia opositora, pero adicionalmente, deben tomar

se encuenta ciertos factore~ sociales que inciden negativamen

te sobre el apoyo ~l PRI, como son: la modernizaci6n, urbaniz~ 

ci6n,.industrializuci6n e integración, entre otros. 

En términos te6rícos, el bipartidismo ha sido utilizado c2 

mo punto nodal de referencia, por ejemplo, Maurice Duverger e~ 

plica: "en el bipartidismo, un solo partido está seguro de re~ 

nir la mayoría absoluta de los sufragios electorales y de los 

escaños parlamentarios. De esta forma, los gobiernos pueden a

poyarse sobre una mayoría homogénea y estable, y nos encontra

mos con un 'parlamentaismo mayoritario' ... ;de esta forma, e~ 

mo los mismos electores eligen al gobierno nos encontramos con 

una 'democracia directa' en el sentido moderna de_ término" 

(ibídem.: 82). 

Como corolario se precisa que el escrutinio mayoritario es 

lo que más se asocia con el bipartidismo. 

Por otra parte, las características que destaca Sartori a

cerca del significado de bipartidismo son cuatro: 

l. "Dos partidos se hallan en condiciones de competir por 

la mayoría absoluta de los puestos; 

2. Uno de los partidos logra efectivamente conseguir una 

mayoría parlamentaria suficiente; 



3. Este partido está dispuesto a gobernar solo. 

4. La alternación o la rotaci6n de poder sigue siendo una 

expectativa crerbl.e" ( ibrdem .•. 84 s.) 
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Este autor concluye que las ~ases 16gicas para que opere 

un sistema bipartidista son que la posibilidad de que un ~art~ 

do gobierne sólo acompañado siempre, por la inminente posibil~ 

dad de alternancia en el poder. 

Esto significa que el sistema electoral mexicano al no co~ 

templar estas condiciones dentro de sus propósitos, un cambio 

provocaao implicaría necesaridmente la intervenci6n de la vio

lencia, de un choque de fuerzas sociales y polrticas que deset~ 

bilizarían no sólo al sistema de partidos, sino al sistema po

J.rtico en su conjunto, dada la interrelación tan estrecha exi~ 

tente entre ambos. 

" ... aún suponiendo que el sistema partidario mexicano de

sarrolle un subsistema electoral de formato dual, el subsiste

ma de representaci6n permanecerá dominante o hegemónico. Por 

lo tanto, si la bipartidizaci6n del voto ~ue se predice, efe~ 

tlvdmence se presenta, el resultado serS crisis polttica, no 

bipartidismo" (ibrdem., 87) 

Ahondando en esta cuesti6n, es un hecho que la Cámara de 

diputados se ha pluralizado mucho menos que la votación para 

integrarla, ~sta es la clave en la evolución del sistema ele~ 

tor.:il. mexicano. 

Dicho fenómeno se explica fundamentalmente por dos carac

terísticas del sistema electoral mexicano. 

a) Su carácter domiantemente mayoritario en un contexto en 

que la diferencia en votos entre el partido más grande y el 

que le sigue es de más de 50 puntos porcentuales; 

b) las características de la división distrital de la par

te mayoritaria del sistema. 

Retomando el corolario de Duverger de la estrecha relación 

entre escrutinio mayoritario y bipJrtidismo, éste importa so

lamente cuando la ventaja electoral del partido mayor sobre 

su seguidor es pequeña. 

Bajo tal condición el escrutinio mayoritario puede favore-
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cer el bipartidismo, pues entre sus efectos directos está el 

de sobrerepresentar al partido ganador en una proporción con

siderable, definida en términos de la •ley del cubo• (a/b = 
XJ/ YJ). 

Como efectos indirectos se encuentran la generación de ma

yor!as parlamentarias absolutas artificiales -no respaldadas 

por mayor!as absolutas de votos-, el desaliento a la presencia 

de terceros partidos, desaliento de la polrtica de alianzas y 

creaci6n de una situación de alternancia inminente (ibídem,97) 

Si la distancia ele~toral entre el primer y segundo parti

do es grande, el escrutinio mayoritario produce anicamente la 

sobrer~pr~senta=ión del primero, sin los 8iectos indirectos 

que son los que conforman el esquema bipartidista. En este se~ 

tido, la f6rrnula mayoritaria que rige cualquier tipo de elec

ción mayoritario en Mlxico provocarra y de hecho lo hace, la 

sobrerepresentaci6n del PRI en detrimento del PAN, lo cual e

vita la semejanza bajo estos aspectos de hablar de bipartidis

mo. 
Adem.:is, por efecto de la 1•1ey del cubo", una ventaja de 

más del 5% en la votación es enorme en un sistema basado en el 

escrutinio mayoritario. 

El segundo factor que impide a las elecciones mexicanas -

configurar un sistema bipartidista es la manera. en que ha sido 

distritado el país. 

El partido del régimen ha tenido p~oblemas para ganar en 

el terreno urbano. De ahí que la República ha sido distritada 

de modo tal que es el contexto rural el más reprrsentado, pues 

s6lo 99 de los 300 distritos uninominales son dominantemente 

urbanos. 

De ahí que la práctica acostumbrada del fraude, el triun

fo omnipresente del PRI en todos los casos de elección popular 

y por el evidente control sobre las elecciones y el sistema 

de partidos, tanto el régimen como el sistema político en su 

conjuntohandetriorado su imagen generando que las elecciones 

dejen de poseer interés entre amplios sectores de la pobla

ción. 
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2.4. Otros aspectos relevantes del Sistema Partidista Mexicano. 

La endeble participaci6n política de la sociedad mexicana 

es explicable en base a otros fenómenos políticos-sociales. 

En primer lugar, existi6 hasta los afias setenta el co~ise~ 

so ganeralizado de que la política gubernamental, o bien ava~ 

zaba hacia la realización de los objetivos de la Revoluci6n 

de 1910, o hacía posible el crecimiento económico y la moder

nización de la sociedad de manera que el conjunto de la pobl~ 

ción meJuraba sus condiciones Ce vida, en presencia de una PªE 

ticipación electoral indiferente. 

En segundo t€rmino, el clientelis?no, instituci6n política 

por excelencia ha pcr~itido la transacci6n y la conveniencia 

de votar por el PRI a cambio de recibir prebendas o canonj!as 

de !ndolc cconSmico, soci~l o Político. Dicha práctica se pr~ 

senta tanto en las zonas urbanas cc~o rurales, y es comparti

da tanto por sectores institucicn~lizados 911bernamentales co

mo por sectores privados o independientes. 

Esta forma peculiar de relaciones sociales facilita la ªE 
ticulaci6n entre las autoridades ya sean f~derales, estatales 

o locales y la perm~nencia de formas de dominación anteriorrnen 

te comunes en relaci6ncon l~s que prevalecen hoy endía. 

En los últimos años, se ha articu1aCo al campesinado por 

vía de Banrural, Conasupo, Secretaría de Agricultura y Recur

sos Hidráulicos, Secretaría de la Reforma Agraria, etc. y ca

ciquismos tr~dicionales -que se convierten en una especie de 

clientelismo moderno·- que garantizan la hegemonía, casi el m~ 

nopolio del partido del gobierno en las zonas rurales. 

El tercer término lo constituye la conversión política 

que ha experimentado el sindicato que de vehículo de defensa 

de los int~reses gremiales, pasó a ser una institución con 

funciones políticas definidas, procurando la afiliación al pa~ 

tido oficial y practicando el voto gregario en cada periodo de 

elecciones. 

En este sentido, la falta de autonomía sindical Y la auseg 

cia de vida democrática remarcada por la falta de dispositivos 
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para el desenvolvimiento del pluralismo ideológico y político, 

desalienta la participación de los afiliados quienes no forman 

un conjunto de miembros informados y preocupados por sa organ~ 

zaci6n, sino una masa alejada de su forma organizacional inme
diata. 

"La estructura antidemocrática y hostil al pluralismo, la 

transformación de los organismos social~s en ap~ndices del par 

tido del gobierno y la escasa o nula autonam!a debido a su so

metimiento al aparato de gobierno, ciegan en gran medida las 

posibilidades de esos a~:upamientos como lugares de participa

ción política" (Carlos Pereyra 1985: 23) 

Otras condicion8s que refuerzan lo anterior se ~efieren a 

la cucsti6n del atraso cultural patentizado por los millones 

de analfab~tas, el promedio de escolaridad estimado en el 60. 

grade de educación b.!isic.:i, lo que dcrivd t:n un asease nivel de 

formación política. 

Todos eGtos factores se vierten en dos hechos ya comunes 

en la política cl~ctoral m0xicana: la presencia del fraude en 

los comicios y el incrcrncn~o incontrolable del abstencionismo. 

Ju3n Mnl.inar habla de que el voto opera en dos sentidos: 

agrega votos al PRl y quita votos a la oposición. 

"Lo primero se logra de maltiples maneras que van dosde el 

relleno unilateral de urnas y la colocaci6n de casillas 'fan

tasmas' hasta la utili~aci6n de brigadas volantes de votantes 

múltip·lcs ( ... ) y otros procedimientos poco elegantes pero e

fectivos. Lo segundo, restar votos a la oposición se logra 

mediante la anulación de boletas, saqueo de urnas, presiones a 

los el~ctorcs potenciales, adulteración de paquetes electora

les" (Elecciones y Democracia en M5xico, op. cit., 32) 

También es sabido que el fraude es más común y generaliz~ 
do en las zonas rurales e incomunicadas y menos frecuente en 

las áreas urbanas y mejor comunicadas. 

Otra técnica que posee el partido oficial para aumentar su 

votaci6n proviene de la distritación realizada para diputados 

uninominales , en virtud de la cual, se combinan zonas menos 

competic~s con las más competidas a efecto de ganar las menos 
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y dejar en manos de la oposici6n las otras. 

Incluso, se ha observado que los partidos de oposici6n que 

han participado más intensw~ente en términos de triunfos por -

mayoría sufren una especie de 'castigo' por parte del sistema, 

toda vez que los diputados plurinominales ganados por la Jpos~ 

ci5n dejan dP se: recompensa su=iciente. Este parece ser el 

caso del PAN, PSUM y últimamente el PMT. 

En cuanto al abstencion~smo, éste se deriva de los siguie~ 

tes aspectos: 

a) ~L convencimiento de que el voto no se respeta; 

b) indiferencia por los asuntos públicos; 

c) desapego al conjunto de las fuerzas políticas partici

pantes. 

El primer inciso deviene consecuencia directa de la prácti 

ca del fraude. 

Los otros dos puntos se explican en gran medida, por el c~ 

rácter paternalista del Estado mexicano en el manejo no s61o 

de los asunto~ clecto~ales, sino dP todos los problemas de la 

vida nacional. 

Los votos que provienen de una "acci6n voluntaria•, en la 

mayoría de los casos tal vez pertenezcan al llamado voto gre

gario, es decir, aquél precedido de la movi1izaci6n de un se~ 

ter de la sociedad de manera que entregue su voto al partido 

dominante, a cambio de ciertos beneficios materiales o servi

cios en recompensa. 
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2.5. Elecciones Locales. 

Antes de comenzar a examinar en detalle algunos aspectos 

de las el.ecciones estatales por tipo de cargo (gobernador, pre

sidente municipal y diputados locales) es menester señalar al

gunos rasgos generales que se presentan en todas las eleccio
nes locales. 

hCln i' cuando la Constituci6n defina al. Estado mexicano C!:!_ 

mo una Federaci6n constitu!da por las entidades federativas y 
el D. F. donde éstas so. unidades aut6nomas para organizar su 

régimen interno, siendo su núcleo de organización fundamental 

el municipio; la realidad que se nos presenta dista en mucho 

de esta definición. 

La realidad del desarrol.lo capitalista muestra que la gr~ 

ve concentraci6n de actividades financieras, comerciales o pr~ 

ductivas presentes en algunas regiones del país acarre6 acen-

tuadas desigualdades regionales y la creaci6n de particularid~ 
des que hacen imposible realizar un análisis homogéneo a los 

2300 municipios mexicanos. 

El ccn~r~lismo del sistema de gobierno hace que los go 

biernos locales actúen m~s como prolongaciona~ del gobierno 

central. y muy poca como expresi6n de la comunidad local. 
La falta de autonomía de los gobiernos locales l.os con-

vierte en piezas del aparato gobernante central y, en esa me

dida, pierden su carácter de plataform~ para la participaci6n 

y el ejercicio regional del poder. 
Esta es una raz6n poderosa para afirmar que '.a práctica 

de los comicios electorales a nivel regional y local repiten a 
grosso modo, la situaci6n y las condiciones en que se desen-

vuelven los procesos electorales a nivel nacional. 

Por otra parte, los procesos electorales locales no esca

pan de la naturaleza intrínseca de la mecánica federal. Tanto 

el sistema mixto de representaci6n como la estructura de la c2 
misi6n Federal Electoral contribuyen a la forma como se desa

rrollan las consultas locales, ya que a este nivel se reprodu
cen los ~rganismos oficiales en la Comisi6n Estatal Electoral 
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cumo las disposiciones legales electorales contenidas en cada 

Ley Electoral que rige por estado. Aunado a ello, las condici~ 
nes políticas, económicas y sociales de cada entidad conforman 
un contexto electoral único para cada caso. 

Con respecto al abstencionismo, corno tendencia genei~l en 

las entidades se caracteriza por un lado, por la incapacidad 

de los partidos políticos para tener representantes que vigi-
len el funcionamiento de todas las casillas y más sintomático, 
por el otro, la incapacidad de la oposici6n para presentar ca~ 

didatos en el conjunto de los municipios o diputaciones. 
Otra de las tendencias mostradas en los últimos años indi 

can que la constante y paulatina baja en el apoyo del partido 
del gobierno se explica principalmente, por la heterogeneidad 

del espacio electoral mexicano en donde s6lo un puñado de est~ 
dos presentan este rasgo. 

Las entidades en las cuales el PRI obtuvo consistentemen
te menos del 70i de los votos son: D.F., Baja California Norte 

Coahuila, Chihuahua, Jalisco, México y recientemente Sonora. 
El aspecto común en estas entidades consiste en su cerca

nía e influencia de Estados Unidos, la falta de participaci6n 

ciudadana, la err6nea selección de candidatos del PRI y los m~ 
los gobernadores. 

Lo mismo sucede con los distritos federales rurales y ur

banos y con los municipios. 
A este respecto valdría precisar algunas de las hip6tesis 

que se han manejado de manera más atinada en la sociología po
lítica mexicana. 

Es ya ortodoxo el enunciado que asocia el desarrollo y la 
urbanización con la direcci6n del voto. A mayor desarrollo so

cioecon6mico, menor apoyo al P'RI. A mayor urbanizaci6n mayor ~ 
poyo a la oposición. Tesis que se fundamentan en la teoria de 

la modernizaci6n. 
Hay que entender que ei desarrollo socioecon6mico impiica 

la diferenciaci6n social y ocupacional y, por ende, de intere
ses y demandas que buscan su articulación en su sistema. poi1ti 

co cada vez más pluralista. 
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Por otra parte, la concentraci6n urbana se caracteriza -

por el ensanchamiento de la clase media ilustrada, una mayor 

facilidad para la alfabetizaci6n de las masas y una más amplia 

difusi6n de conocimientos e informaciones políticas. 

Retornando la cuesti6n de la pérdida de votos del PRI po

dr !a decirse que esta dismínucí6n es resultado más de sus pro

pias ineptitudes que por la emergencia d~ la oposic~6n. 

Otra idea en relación al partido del régimen es que el 

PAN ha aumentado su capacidad para presentar candidatos a pue~ 

tos de elecci6n popular. pero no como consccue~cia de un incr~ 

mento en sus militantes, sino por el anquilisamicnto y las pu~ 

nas internas del partido hegemónico que le han llevado a omi-

tír a ciertas figuras localmente arraigadas con bases de apoyo 

propias, oblig~ndolas a ofrecerse como candidatos al PAN. 
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2.5.l. Elección par~ Gobernador. 

Históricamente la función gubernativa había cobrado un 

significado politice en tanto que demostraba la experiencia en 

el arte de gobernar. Pero a raiz del sexenio de Adolfo L6~ez 

Matees (1958-1964) se obvió este requisito para ser presidente 

de la República. 

Dicha actitud se acentuó ?Or completo en 19-; al comenzar 

a elegirse candidatos sin experiencia electorai alguna, con 

una mera carrera burocrática o acL~inistrativa, a veces amp1ia 

y otras restringida. 

De ahi que se explique el por qué de la pérdida de .impor

tancia intelectual que tienen los gobernadores, además, que es

to demuestra la preponderancia política que posee el presiden

te ante ellos. 

La importncia jerárquica del gobernador se ubica después 

de la del primer mandatario, secretarios de despacho, del pr~ 

sidente del CEN del PRr y de los lideres de la C:imara de Sen~ 

dores y Diputados. 

Como se observa, una vez más el centralismo predomina en 

detrimento de los poderes regionales. 

Parte de la disciplina revolucionaria relacionada con los 

gobernadores, consiste en su apoyo incondicional hacia el jefe 

del ejecutivo, garantizando una relación armoniosa. No obstan

te, este mandamiento se complejiza al no coincidir el cambio 

de poderes para ambos casos en un mismo sexenio, puesto que -

los gobernadores se convierten en obstáculos o son mal vistos 

por contar con la acpetaci6n del expresidente. 

El perfil de los gobernadores se ha caracterizado por te

ner una carrera política tradicional con antecedentes de elec

ción popular, local o federal, o de liderazgos de organizacio

nes sociales~ regiona1es o nacionales. 

Salvo el grado de su arbitrariedad y la posibilidad de ºE 
ganizar y participar en negocios privados válidos de su cargo, 

son un par de situaciones en que puede desenvolverse con mayor 

aplomo un gobernador¡ porque su desempeño dentro de la admi.ni~ 
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traci6n pCiblica estatal se ve fuertemente restringida en dos 

sentidos: uno, porque la mayoría de los recursos econ6micos 

con los que produce un estado, provienen de la Federaci6n; dos 

la política econ6mica, social, etc. estatales se rigen por las 

pautas marcadas por un plan nacional de desarrollo. 

En cambio, con las disposiciones contenidas en el artícu

lo 120 constitucional se impone a los gobernadores la obliga

ci6n de publicar y hacer cumplir la~ ley~s Eaderalcs. El espí

ritu de tal ley radica en que los gobernadores se convierten 

en auxiliares del gobierno federal. 

Un claro ejemplo de ello lo constituye los gobernadores 

provisionales designados por el Senado o por la Comisi6n Per

manente del Congreso de la Uni6n. 

En adición, la Constitución de 1917 contempla mdltiples 

y diversos instrumentos de intervenci6n federal en la vida po

lítica de los estados. Estos instrlli~entos son: a) funci6n in

vestigadora por la Suprema Corte de Justicia, b) soluci6n de 

conflictos constitucionales por la Suprema Corte, c) auxilio 

de la fuerza armada federal, dl suspensi6n de garantías indi

viduales, e) responsabilidad polícicd du los gobcr~~dcres y f) 

declaraci6n de desaparici6n de poderes por el Senado. (Manuel 

Gonz~lez Oropeza 1985: 267) 

En suma, se aprecia que existen mayores responsabilidades 

creadas de los gobiernos estatales con respecto a la Federa -

ci6n que a la inversa. 

Otros aspectos en donde se manifiesta el centralismo se 

explican1 por los agentes políticos que de alguna manera vigi

lan, contrapuntean o frenan la actividad del gobernador. 

Dentro del Gabinete, destaca '1a Secretaría de Gobernación 

que desempeña una importante función en la distribuci6n de co~ 

petencias entre la Federaci6n y las entidades. Esta dependen-

cia sirve de enlace entre el poder ejecutivo y los poderes es

tatales .• 
A nivel federal, ¿s a trav6s del PRI qu~ se controla la 

disciplina partidista de cada uno de los gobernadores. 

Las delegaciones de los organismos federales son también 
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efectivos contrapesos para el poder del gobernador ya que sus 

titulares juegan una visible posici6n dentro de la pol!tica i~ 
terna del estado. Por dltimo, los diputados federales y los 

senadores son igualmente instrumento de presi6n sobre el gobeE. 

nador. En virtud, de sus funciones y al terreno politice ~n el 
que se desarrollan, su lealtad se supone más cercana a los 
puntos de ·:ista federales que a los de su localidad. 

En cuanto al proceso de selecci6n de un candidato a Gobe~ 

nador éste lo decide el presidente de la Replll:>lica sin ignorar 

la opinión que sustentan sus ~elaboradores, los lideres del 
PRI, del Congreso y de las organizaciones del sector social, 
la decisión tiene que ser negociada. 

"Cuando se anuncia la candidatura de un miembro del PRI 

a la gubernatura de un estado, se inicia un mecanismo complejo 

donde se combinan los fenómenos de clientelismo y gregarismo 
para producir la legitimaci6n de la selección" (ib!dem.: 263) 

El ritual cobra relevancia en tanto el votantb refrende 
la decisión tomada por la élite pol!tica. En ello consiste la 
legi."C.imaci6n y para ella se requiere de la existencia de un 
procedimiento electoral. 

El proceso de selección a gobernador dentro del partido 
dominante suele tener utayor importancia que la elección formal 
y abierta a los otros partidos; entre otras razones, porque al 
menos un tercio de los partidos pol!ticos minoritarios pos'een 
tan escasa influencia y presencia pol!tica que la lucha entre 
los partidos cede en importancia a la bdsqueda interna del po
der dentro del partido oficial. 

Aunque a veces, la importancia de los candidatos de la o

posición contribuyen de modo primordial a dar relieve a una l~ 
cha por la gubernatura. 
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2.5.2. Elecci6n para Diputados Locales. 

Sabemos que durante los años sesenta, las legislaturas lo

.. cal.es se comFonían. tan.to de diputados electos por mayoría como 

de diputados de partido ,;a~iando
0 

l~ prop
0

orció;..' en\:re un:os y o

tros de acuerdo a la entidad a que se refiera. 

Ocho estados establecían que su legislatura se comprondría 

de por lo menos 7 diputados (~guüscalientes, Baja California, 

Colima, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Otros 

8 establecieron que se c~mpondrta de 9 (Coahuila, Chiapas, Ch~ 

huahua, Nuevo Le6n, Quer~taro, San Luis Potosí, Sonora y Zaca

tecas) y seis lo fijaron en por lo menos once (Durango, Hidal

go, Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz. (J. Madraza 1985: 
298). 

Años más tarde, con la Reforma Política de 1977 y las con

secuentes modificaciones constitucionales implicaron -entre 

otras- la adición a la fracci6n III del artículo 115 en el sen

tido de aumentar el namero de integrantes de las legislaturas 

locales. 

·,rale de.3t.,.::a!:" ~:.r..!e· t:?l número acrual de integrantes de los 

Congresos locales señala el nümero máximo de integrantes, refi

riéndose anicamente a los diputados propietarios, en la inteli

gencia de que el principio de la suplencia opera casi uniform~ 

mente. 

Otra cuesti6n se refiere a que la ~racción VIII del artí

culo 115 dejó en plena libertad a los estados para que optaran 

por cualquiera de los sistemas de representación, siempre y 

cuando se permitiera el acceso de los partidos de oposici6n a 

las cámaras estatales. 

Antes de aseverar que el aumento en el número de diputados 

no fue verdaderamente singificativo, a partir de la Reforma Po

lítica, más bien se diría que la proporci6n guardada entre di

putados de mayoría y los proporcionales es la que se encuentra 

muy dispareja, porque mientras los primeros están sobrepresent~ 

dos, los segundos están subrepresentados. 

Est~ situaci6n obliga a pensar que la mayoría de los con-
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qresos estatales no son autéti.ticos 6rganos deliberantes; por su 

tamaño, son generalmente munipulables, por lo que representan 

una tentación constante para los.gobernadores y constituyen una 

amenaza para la ya de por s:!: endebl.e separaci6n de poderes. 

Lo anterior refleja en m.ucho que la conformaci6n del poder 

legislativo en las entidades se asemeja a la que presenta la F~ 

deraci6n. Una clara evidencia consiste en observar las propor

ciones que existen entre los diputados de mayoría -cuantificados 

por la ley en 300= y los proporcionales que pueden llegar hasta 

100¡ es decir, s6lo en una cuarta parte del total de diputados 

se encuentran representados los ocho partidos de oposici6n (PAN 

PSUM, PMT. J?RT. l?PS' PARM, PS't'. l?OM) mientras que casi los tre~ 

cientos mayoritarios pertenencen prácticamente a un solo parti

do (PRI). 

De aquí se deriva que un poder legislati•Jo dominado por un 

solo partido es incapaz de emi.tir un juicio imparcial en las 

discusiones de la C.:imara así como patentiza la casi inexistente 

separación entre el poder legislativo con el Ejecutivo¡ en este 

caso, se considera al prLmero como el respaldo incondicional 

del. segundo. 

Esto mismo nos lleva a pensar que existe und gro.r. discip1i 

na por parte de los diputados ya que son vigilados por das ins

tancias: el. jefe del ejecutivo y el partido oficial al. que per

tenece la mayoría. 

Hechas estas comentarios se puede afirmar que en los con

gresos locales se observa una situación muy semejante. El resp~ 

ta y las relaciones armoniosas deben estar presentes entre el 

gobernador y los diputadas locales. 

un aspecto que no escapa a esta lógica está referido a la 

selección de las candidatos a diputadas locales. 

La decisión del gobernador en turno sobre la selecci6n de 

los candidatos es fundamental, pero también cuenta la opinión 

de los delegados estatales, los líderes de las sectores de tra

bajadores, campesino, profesionis~as y de otros sectores regio

nales políticamente importantes. 

Cuando coincide la selecci6n de candidatos tanto para go-

' 
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bernador como para diputados locales. esta Gltima selecci6n sa 

deja a cargo del gobernador saliente y por supuesto, al precan

didato a gobernador en una suerte de conciliaci6n de intereses 

dentro de la misma ~lite goberna~te, evitando al máximo 1as di~ 

crepancias entre las decisiones del centro con los grupos regi~ 

nales y las de éstos entre sí. 

En cuanto a la forma como se realizdn las c~1.pañas de los 

diputados locales, éstas se remiten a servir de apoyo al candi

dato a gobernador en el caso que coincidan ambas elecciones. 

Si no es as!, los ñiputados r~ali=an un recorrido por sus 

distritos correspondientes sin que cobren una relevancia signi

ficativa. 
Por otra parte, las pocas pérdidas en las Cámaras iegisla

tivas locales son una consecuencia 16gica de que a nivel fede

ral, ésta tampoco experimenta una gran pérdida de curules. 

Si se comparan las elecciones de 19B4 el abstencionismo 

que se presene6 para elegir presidentes municipales respecto 

del de diputados locales puede corroborarse que la mayor con

flictiva electoral -que ~& propi~ de !es ayuntamiqntos- no si~ 

~1ifica mayor asistencia a las urnas, s~no todo lo contrario, 

ya que es ahr donde el abstencionismo fue más elevado (Jacque

line Peschard 1985: 191. 



2.S.3. Elecci6n de Presidentes Municipales. 

El conflicto municipal se da muchas veces por la convive~ 

cía de diversos modos de producci6n. 

Una de las funciones más i~portantes de los municipios es 

la de enjuiciar políticamente la obra del gobierno que termina 
su ejercicio. 

En el ámbito municipal se palpa más claramente lo que se

ñales Gonz(ilez Casanova de que "el caciquismo desaparecido como 

sistema nacion3l de gobierno~ deja una cultura de las relacio

nes personales de parentczco y los compadrazgos, que soOrevi-

ven en una estructura distinta y se :nczcla, como estilo, cort~ 

s!a o forma de conoci~iento pol!tico, con las nuevas costum-

bres y agrupaciones en U:l !1.i:'!xico modc:no" Cr'\lvaro .:\.rreala Aya

ta 1985: 331). 

La idea respecto a la lucha electoral local sostiene que 

las luchas por conquistar ~l poder en Méxcio s~ han caracteri

zado en la CHtima década por las disputas entre las fuerzas P2 

líticas regionales adheridas al PRI y por la importancia que 

éstas tienen en el reparto nacional de influenci3s en el seno 

de la élite dec poder central y de las clases en que se divide 

m~s que por una verdadera lucha de partidos y organizaciones 

pol1ticas. 
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De cualquier forma, se encuentran en el territorio nacio

nal cuatro consolidacion~s d~ poder r~aional que permiten enten 

der la tendencia general del futuro electoral municipal mexic~ 

no. 
l. En donde las luchas por controlar las bases del poder 

municipal se dirimen y se negocian· entre las fuerzas políticas 

y econ6micas locales y el poder central. 

Este es el caso de la oligarquías de Puebla, Veracruz, M! 

xico, Jalisco y Nuevo Le6n quienes no aceptan f~cilmente las 

propuestas del centro, sino que actUan como verdaderos mediad2 

res. 
2. Grupo conformado por lugares que cuentan con aligar -

quías ligadas a la actividad primaria de la economía y al cap~ 
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tal transnacional; prevaleciendo ascendrados resabios caciqui

quiles en su estructura d~ poder. Ayudan a explicar el triunfo 

panista: en Sonora, Sinaloa, Chichuahua, Coahu~la. 

3. Grupo que comprende regiones donde la estructura caci

quil y la tradici6n conservddora hacen de ellas las menos pro

pensas al cambio y a la modernidad, con una economía dispareja 

e inestabilidad política. Los caciques han monopolizado los n~ 

exos con las autoridades del centro del país; ejemplos: Guana

juato, Colima, Guerrero, Aguascalientes, San Luis Potosí, Cam

peche y :-lichoacán. 

4. El cuarto grupo lo encabezan los estados concebidos 

más como plazas para cumplir un castigo político y motivo de 

botín económico que como lugares de gobierno. Son entidades in 

maduras economicamen~~ y con esas posibilidades educativas no 

presentan ninguna expectat~va de hacer sentir su presencia en 

el foro pol!tico federal. Estas son: Quintana Roo, Oaxaca, 

Chiapas, Yucatán, Hidalgo y Tlaxcala. Es aquí donde el confli~ 

to municipal adquiere caractGr!sticas de mayor violencia. 

Las elecciones municipales Srl desarrollan indistintamen~e 

en un ambiente de movilización y confrontación social qu~ def~ 

nen los aspectos esenciales de su vida cotidiana. Y donde ade

más, organizaciones inc· 1pendientes formadas al calor de la lu

cha como partidos de oposici6n pueden conducir la crítica de 

la poblaci6n local hacia el sistema de control priísta para su 

beneficio particular. 

La clasificación municipal antes mencionada es utilizada 

para la selecci6n de candidatos del partido oficial, pero su 

eficacia depende de tres variantes·: 

ll La primera clase de candidatos estS designado por un 

sector de sus aspirantes con base en el principio de equili-

brio proporcional entre los grupos de sindicatos y organiza

ciones oficiales (CTM, CNC, CNOP, CNPP, etc). 

2) La segunda clase la constituyen los pri~stas en quie

nes se piensa para cargos futurbs de mayor importancia dentro 

del juego político local. Se utiliza el municipio como trampo

lín de espera. 
3) Dentro del PRI destaca el grupo formado por hombres 
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que responden única y exclusivamente a las designaciones de la 

clase política local o caciquil que entra en conflictos con la 

dirigencia del centro, toda vez que sus designaciones parezcan 

arbitrarias. 

En este caso se aprecia con mayor claridad la capaci-ad 

de negociaci6n :,· preb.:>ndas dt<l PR.r a los grupos de poder local. 

estas acciones siguen siendo las cartas utilizadas en el país 

para dirimir y limar asp~rezas. 

En lo que respecta a los candidatos municipales de la op2 

sici6n, los de la derecha -sobre todo el PAN- han sido perso

nas con arraigo en la localidad, que han sabido aprovecharse 

de la crisis económica para capitalizar adeptas de diferentes 

estratos de la sociedad, aumentando su votaci6n y luchar con

tra el PR.r. 

En relaci6n con la izquierda (PSUM, PPS, PST, PRT) parece 

que el terreno municipal todavía les es hostil para la postul~ 

ci6n de candidatos; esto los ha conducido a echar mano de sus 

hombr~s del cen-=.::-a, que .sin d..rraigo poco pueden 1oqrar; sus P.E. 

cos triunfos han sido más p~r la relaci6n que establecen con 

líderes de organi~aciones independientes al partido; el ejem

plo más claro es Juchitán con la COCEI. 

Otro rasgo importante se refiere a que los pocos triunfos 

de la oposici6n en la lucha mu..~icipal. van precedidos por la m2 

vilizaci6n notable y firme y porque la vigil.ancia que se hace 

de los comicios por parte de la ciudadanía inconforme es todo 

un ejemplo de lucha. 
En el caso de que exista cierta movilizaci6n pero que é~ 

ta no sea tan determinante, el PRI está dispuesto al. arreglo 
con los grupos de oposici6n siempre que éstos no enjuicien al 

aparato de gobierno, de lo contrario, la represi6n, la coopta

ci6n de líderes independientes no se hacen esperar, o en el 

peor de los casos, aparece la anulaci6n de elecciones. Recuér

dese Garza García en 1969. 
Un fen6meno que ha cobrado rel.evancia en los altimos peri2 

dos electorales ha consistido en la insurgencia municipal. Se 

trata de movilizaciones populares que han cul.minado en acciones 
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directas, como la toma de palacios municipales, las huelgas de 

hambre de los candidatos que no les son reconocidos sus triun

fos como medio de desconocer a los candidatos priístas impues

tos y para denunciar el fraude. 

Estas acciones reflejan el desgaste de los viejos mecani~ 

mos de control y selecci6n de candidatos priístas, así como el 

surgimiento de movimientos sociales que tratan de encontrar y 

desarrollar un espacio en la lucha política. 

Esto significa que el descontento popular o se ha canali

zado en la formaci6n de organizaciones independientes o ha ido 

fortaleciendo las bases de los partidos de oposici6n; un ejem

plo de ello lo fue el Frente Popular Tierra y Libertad en Nue

vo Le6n que porpuso la torna de alcaldías como una nueva estra

tegia de lucha. 

Sin embargo, se puede decir que ni el triunfo automático 

de la oposición en los ayuntamientos, ni las movilizaciones p~ 

pulares espontaneistas e inmediatistas han logrado provocar 

cambios radicales en el sistema político o electoral. 

Si bien, han contribuido a disputar un espacio que aspi

ran a convertirlo en "democrático", todo ello indica que esta 

forma de apertura no ha sido sufici¿n~c, ~ero tam?""co se puede 

desdeñar la presencia y las formas de lucha que desde 1979 co

bran mayor fuerza en todo el país porque reflejan un claro va

lor estratégico por las diferentes fuerzas populares que han 

capitalizado. 
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3.1. Antecedentes de la Reforma Política. 

1976 inaugur3 un nuevo seKenio, ahora con José L6pez Por

tillo quien pone la Reforma Pol!tica en la antesala de la dis
cusión. 

En la istancia ¡;>olítica, el nuevo gobierno renueva el ¡;><t_s 
to social identificado corr~o "Aliar.za para la Producci6n" que 

involucraba a los trabajadores, los empresarios y el gobierno. 

Paralelamente, el Estado ratific6 los acuerdos con el Fo~ 

do ~one~~rio Internacional, lr que signific6 una política de 
tope salarial como contraparte de la estrategia para recuperar 

la confianza empresarial. 

Las tres condiciones que normaron la pol.!tica econc:Smica 

de José I..6pez Portillo hasta 1982 consistieron en: 
a) castigar el salario: 

b) garantizar que el gasto y la inversi6n estatales se 

sostendrían para seguir subsidiando el capital privado; 
c) garantizar al capital financiero libertad de acci6n p~ 

ra seguir disponiendo de ;randes cantidades del excedente vía 
crecimiento de la captación bancaria interna. 

"La historia del grupo Alfa demuestra que por lo menos 
una fracción del capit-l cre!a en la alianza del bloque en el 
poder, creyeron que existían de facto las condiciones objeti-

vas (econ6micas internas y externas) y políticas para conti -

nuar con el tipo de alianzas características del desarrollo e~ 
tabilizador lo que haría posible la reproducci6n del capital 
alagando esta etapa de crecimiento y expansión" (Saul Escobar 

1983: 99). 

El rápido fracaso de sus ofrecimientos para contener la 

inflación y aumentar el empleo se compaginó con un claro éxi
to en la congelaci6n de salarios de los trabajadores y las el~ 
ses medias. 

A los salarios se les fijaron topes, mientras precios y 

utilidades seguían en ascenso, y continuaban bajando las inve.E. 
sienes dedicadas a la producción, al tiempo que se restring~an 

fuertemente las inversiones ptlblicas, de producción y de serv~ 
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cios. 

La clase obrera fue doblemente golpeada: primero, por las 

restricciones i~puestas a la polttica salarial en presencia de 

un incremento inflacionario constante; segundo, en el namero 

de trabajadores asalariados que obtenían empleo. 

La dirigencia p0lítica se ~io debilitada frente a los em

bates de la Inic.tativa Privada. Esta amenaz6 con ocupar todo 

el espac~o del Estado para asumir ?Or su cuenta la responsabi

lidad y los beneficLos de los ~onopolios que buscaban detentar 

la pol!t.ca econ6mlca de la ni :i6n. 

En consecuencia, los gobernantes se reagruparon para in·

tentar nuevas alian=~s y programas. De ah[ surgi6 la reuni6n 

del Congreso del Trabajo (CT) y un nuevo planteamiento de la 

democracia social con el prop6s~to de alejar la amenaza que 

significaban los grupos monopólicos de apoderarse del gobierno 

y las empresas públicas, de las fuerzas armadas, de la hegemo

nía ideol6gica y la represi6n legal (González Casanova 1982: 

92 s.,. 
De este modo los políticos recurrienron a experiencias, 

tradiciones y pr~cticas de lucha porque estaban decidid~s a 

retener en sus manos el Estado y la política econ6mica y so

cial, cuya estrategia ~nsisti6 en ampliar sus alianzas popu

lares. La RP y el esbozo de una reforma econ6mica tuvieron ese 

objetivo. 

J.1.1. Nacionalizaci6n de la Banca. 

La devaluaci6n de febrero de 1982 aceler6 la crisis econ~ 

mica hasta convertirla en crisis pol~t~ca, lo que indujo la n~ 

cionalizaci6n de la banca. 

"Después de febrero de 1982 la inversi6n se paraliz6, la 

inflaci6n se dobl6 y la escasez de divisas fue muy grande" 

Saul Escobar, op. cit,: 100). 

A nivel político la nacionalizaci6n signific6 remarcar la 

ruFcura del bloque en el poder y plante6 la soluci6n de la cr~ 

sis en términos de reestructuraci6n del sistema hegem6nico, t~ 

rea delegada a Miguel de la Madrid. 
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"Con la nacionalización bancaria se intentaba frenar la 

salida de capitales y responder políticamente al aislamiento 

en que el capital financiero le había supeditado. La medida i~ 

plicaba la decisión de una parte de la burocracia política de 

revertir ese aislamiento en un fortalecimiento de sí misma. 

La rectoría del Estado refleja la necesidad, por parte de 

la burocracia política, de asegurar el desarrollo capitalista 

en México para conservar el poder. De esta manera, si hasta el 

lo. de septiembre, el Estado h~b!a asumido un campo cada vez 

más extenso en la inversi6n, pudo entonces decidirse a tomar 

tambi~n en sus manos el control del ahorro interno'' {ibídem,: 

101 s.) • 

El efecto de la RP fue deteminante para las aspiraciones 

pol!tic~s Ce los e~prcsarios: los coloc6 en la disyuntiva de~ 

legir entre continuar cespet~ndo el ~acto de negaciaci6n dis

cret· y s.:!creta con los gobernantes y, por ende, mantener una 

a~titud moderada frente a la pol!tica oficial, o romper dicha 

alianza y lanz3rse a la lucha electoral con sus propios parti

dos. 

De este modo eligieron no formar un partido político, pe

ro en las negociaciones en el bloque en el poder obtuvieron su 

parte en las ganancias petroleras y su voto de calidad en el 

disefio de la pol!tica econ6mica en el s~xenio de José L6pez 

Portillo. 

J.2. Significado y objetivos de la Refonna Política. 

El suceso conocido como Reforma Política responde entonces 

a un intento estatal de rehabilitar el proyecto de democracia y 

legitimidad que se encontraba relativamente resquebrajado por 

la "supuesta crisis de confianza'' evidenciada adn más en las e

lecciones de 1976 con un 46% de abstenci6n electoral. 

En la exposici6n de motivos de la Ley Federal Electoral de 

Organizaciones c-~íticas y Procesos Electorales (LFOPPE) de 

1977, se establecieron los propósitos que sustentarían este pre 

yecto político-electoral. 
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Entre otros se proponía vigorizar las formas democráticas 

que rigen lu convivencia social. En base a las modificaciones 

constitucionales se buscaría ofrecer m~s amplias posibilidades 

para la expresi6n de las difarentes corrientes y fuerzas polí

ticas existentes en el país. 

Promover mejores co~~iciones para el desarrollo d~l plura 

lismo, ~ =in de ha=c= ~ás =ac~o~al la contienda poiícica. 

En respuesta al surgimiento de ag!'.'"upaciones de ciudadanos 

que tienden a constit~irse legalmente como partidos políticos 

registadus s~ pro~ic~arra un tclgistro mayor de partidos ya que 

en los crltimos ve~nte ~Ros no se hab!a registrado un solo par

tido; aunado esto, ~l otorg~~iento de mayores facilidades para 

organizar y obtcne:- el registre a un partido político. 

En suma, "con l.:i reforma políti-=a ahondamos en la democra

cia para igualar oportunidades; buscamos crear nuevas alternat! 

vas, abrir otros caminos para la expresi6n de las diferentes 

opiniones y resolver por l~ vra pacífica nuestras contradiccio

nes" (LFOPPE 1982: 20). 

tica vigorizó el sistema de partidos anquilosado, ademá~ de e~ 

timular el resurgimiento de la clase obrera como fuerza capaz 

de impedir que la cris~s económica derivara en un "r~gimen fa~ 

cistaº, como lo mencionara Pablo González Casanova. 

"El estudio se vio favorecid.o en sus posiciones de refor

ma política y económica por la nueva perspectiva de auge petr2 

lero, la cual no s6lo constituy6 una palanca fundamental para 

reimpulsar y animar la economía. del país, sino también le sir

vi6 como una arma estratégica de legitimaci6n pol!tica por el 

espacio de negociaci6n que le abri6 ante las clases domiantes y 

los aparatos internacionales del capital financiara (FMI, BID)" 

(Alberto Aziz y J. Alonso 1984: 42) 

La RP se puede definir de las formas siguientes: 

a) Es un proyecto de los grupos liberales y progresistas 

del gobierno por alejar el peligro de una ruptura del régimen 

constitucional 
b) Sirvi6 de "válvula de escape" o canalizaci6n de presio 
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nes a través de los partidos políticos 

e) busc6 impedir que las luchas democráticas y revolucion~ 

rias se libraran fuera de los partidos 

d) trat6 que la carrera política gubernamental se pudiera 

hacer también a través de los partidos de oposición y no sólo 

a través del partido oficial 

e) busc6 efect:os secundarios en el PRI y en los demás apa

ratos gube=namentales de masas 

f) un proyecto de "tregua'' has~a que viniera el ''auge pe

troleroº cuando con un ;.-.Znimo de reformas no desctabilizadoras 

sea posible satisfacer un mayor númeco de demandas sociales y 

personales 

g) programa t~ndie~te a separar a las c~pas medias de las 

bases trabajadores, y a los par~idos de los trabajadores de 

las bases obreras y campesinas partidarias y no partidarias. 

(Pablo González Casanova 1983: 363) 

~n 1976 y 1982 las prior~dades se invierten y en el mismo 

discurso el voto ~orna un lugar privilegiado en la basqueda de 

legitimidad y pasa a un segundo plano la herencia de los prin

cipios revolucionarios y la defensa de las mayorías. 

Cabe preguntarse entonces, ¿actualmente, d6nde se encuen

tra depositada la legitimidad del sistema político?. 

se puede decir que la legitimidad gubernamental ya no de~ 

cansa en la fideliddd de la política oficial que en los años 

de la posrevolución emanaba de ~lla, ¿;!como tampoco en la 

creencia que generó el modelo de desarrollo estabilizador o el 

boom petrolero del mejoramiento paulatino en los niveles de vi 

da econ6mica y social, cuyas expectativas se vieron nulificadas 

radicalmente desde la nacionalización de la banca en 1982, se

guida de la fuga de divisas, devaluación acelerada del peso 

fr~nte al dólar y el ínfimo incremento al salario. 

Ante la pérdida de estas dos fuentes de legitimidad, par~ 

ció indispensable una reforma política capaz de conferirle a 

los Procesos Electorales alguna credibilidad. 
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3
• 3 • Actores Sociales que intervinieron en la Reforma Política. 

En general, se puede decir que la composici6n de clases 

que e~istía al momento de iniciarse la RP y lo que constituyó 

verdaderamente el motivo de esta reforma fueron: 

- A nivel municipal, las insurrecciones locales causadas 

por la desaprobaci6n de algunos candidatos oficiales 

en el ámbito estatal, movimientos generalizados que l~ 

graron deponer gobernadores e incluso proponer candidatos no 

oficiales. 

-En la clase obrer3, el sindicalismo independiente que e~ 

capaba a cualqui~r tipo de control estatal vertical, era un a~ 

pecto grave. 

- En el medio campesino, aunque l~ ocupaci6n anárquica de 

tierras representaba su concomit~nte r~?resi6n, el encuadre de 

campesinos era Cilda vez más impravisto: en c3mbio, grupos de 

oposici6n, agitadores anárquicos y partidos no registrados te

nían c3da vez más 'cceso a ellos. 

- Las clases medias vivían un significativo desacuerdo en 

concra del gob,erno por la crisis ccon6mico, aunado ai exacer

bado crecimiento demográfico y la migración campo-ciudad que a

fectaban la estabilidad social. 

A partir <l~ ~5tc ~~~lisi~ de grupos sociales es dable ha

llar dos proyectos de naci6n propuestos ante la iniciativa de 

la RP. 

Por un lado, se encuentran las fracciones de la burocracia 

política que respaldan a las clases domiantes y que perseguían 

con la RP la necesidad de recuperar/alli~encar su capacidad de d~ 

rección al conjunto de la sociedad, a trav~s de la integraci6n 

de las "minorías" a la legalidad del sistema electoral. Esto 

correspondería al término de democracia social, dentro del di~ 

curso que ellos manejan. 

se busc6 mejorar la correlaci6n de fuerzas y llegar a la 

concertación m<ixima entre el capital monop6lico cada vez más 

exigente y agresivo y frente a una poblaci6n marginal, popular 

obrera ~~da vez rn&s inconforme~ 
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Bajo esta 16gica se provoc6 la repolitizaci6n parcial de 

la clase obrera organizada en una doble forma: mediante acuer

dos ¡:;ol!ticos con todos los pa·rtidos de izquierda que represe.!!. 

taban los intereses inmediatos e hist6ricos de esta clase, y 
mediante una activizaci6n política del sindicalismo ofici~l. 

La RP busc6 reorganizar a los partidos de oposici6n al e~ 

tado y al mismo partido oficial, aquéllos insuficientemente re
presentados por el PAN, PPS y PARM. 

Hagamos un recuento hist6rico breve acerca de la situa
ci6n que guardaba cada uno de estos partidos hasta 1977. 

El partido oficial no corría mayores riegos con la refor

ma política, no s6lo por el estricto control que el gobierno e

jerce en todo el proceso electoral, sino también porque la in

tegraci6n de los organismos sociales en el partido y las insuf! 

ciencias propias de una oposici6n desplazada por el desarrollo 

histórico del pa!s a una funci6n meramente denunciatoria, gara.!!. 

tizaba para el PRI el monopolio casi exclusivo de la acci6n po

lítica (Gonzalez Casanova y Aguilar Caml:n 1985: 213). 

El máximo cambio que experiment6 el PAN fue el cambio de 

presidente de partido pasando a manes de José Angel Conchello 
da 1972 a 1975. 

Esta nueva dir~cción vuelve a.l partido mucho más pragmá-

que había seguido desde su creaci6n en 1939. 

A difererencia del líder Efraín González Morfín, el nuevo 

proyecto panista consisti6 en formular una alternativa para en
frentar el .. peligro comunista", para lo que se ech6 mano del. 

desprestigio mediante los calificativos de dictatoria1 1 fascis

ta, destrucción de la clase media, etc. 

Morfín acusó a Conchello de que su partido estaba financia 

do por el grupo Monterrey en un intento de capturarlo para uti

lizarlo como punta de lanza política. No obstante, las discre

pancias, se propusieron dos precandidatos panistas para la pre

sidencia de la Repüblica de 1976, Salvador Ros~s Magallón repr~ 
sentante de la corriente doctrinaria de González Morf!n y a 
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Pablo Emilio Madero ligado al grupo Monterrey y apoyado por la 

gente de Conchello. 

De esta propuesta, según .la votaci6n interna del partido 

nadie resul t6 ;"'"'"'dor por lo que el Pl'.N no particip6 en las e

lecciones presidenciales de 1976. 

Comparativamente, el PAN obtuvo en 1973 el 15% de la vo

taci6n y en 1976 consigui6 el 3 % calculado sobre el total de 

empadronados como una muestra fehaciente de su crisis interna .. 

Para diputados federales de 1976 postul6 129 candidatos 

quedandu únicamente con 20 diputados (Octavio Rodríguez Arauja 

1986: 133) 

Manuel Gonz~lez Hinojosa, presidente del PAN, dirigi6 de 

1975 a 1978 tratando de conciliar posiciones y de sacarlo de 

su crisis. 

Respecto al PPS, los desacuerdos entre la dirigencia na

cional con el grupo del PPS nayarita se agudizaron a consecuen

cia de la alianza del PRI y el PPS para proponer a Jorge Crui

ckshank como candidato a senador por Oaxaca, incitando a Gasc6n 

~creado para ueclarar que el fraude en la entidad nayarita se 

acept6 a cambio de la senaduría. 

En julio de 1976 fue expulsado este grupo disidente. encab~ 

zado por Alejandro Ga~c6n, ~.anuel Stephens, Salvador Castañeda 

O'Connors y otros, formando el Partido Popular Socialista Mayo

ritario .. 
Esta fracci6n se inclin6 a hacer alianza con el PCM:y el 

PSR y al ver que no pudo quitarle la titularidad del partido a 

cruickshanks se conviriti6 -en septiembre de 1977- en el Par

tido del Pueblo Mexicano (PPM) . 

En las elecciones de 1977 el partido obtuvo 2.25% sobre 

el total de empadronados, 800 mil votos y 12 .diputados de par

tido (ibidem.: 149). 

En relaci6n al PARM, a principios de los setenta, un gru

po de j6venes entr6 en el partido buscando revitalizarlo y me

jorar su i....magen .. 

En 1975, a la muerte del titular del partido, Juan Barra

gán, fue sustituido por Pedro González Azcuaga, joven militan-
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te dentro de la organización, considerado como la alternativa 

entre Mario Guerra Leal (ex secretario de Barragán) y Alejan

dro MGjica quienes se disputaban la direcci6n de dicho orga

-nismo. 

El precandidato parmista a la presidencia de 1976 fue el 

mismo al nue el PRI propuso, José r.6pez Portillo. 

Al finalizar la jornada electoral de 1976, el PARM obtu

vo el 1.15% del total de empadronados. Ese mismo año, la org~ 

niza~i6n enfrent6 una divisi6n muy grave: la pugna entre Pe

dro González Azcuaga, presidente del partido y Mario Guerra 

Leal, secretario general. 

Ambos se desconcieron de sus respecti"~as puestos, hecho 

que se agravó al ser desconocido el comité directivo de Baja 

California por negarse a apouar la candidatura a gobernador 

de la entidad del general Her:nenegildo Cuencia Díaz. 

Los miembros de la gran comisión (veteranos revoluciona

rios) procedieron a destituir a González Azcuaga. 

Finalmente, en julio de 1977, se realiz6 una asamblea n~ 

cional que llev6 al frente del partido a militares retirados 

y a personas que otrota colaboraron con el gobierno federal. 

Por OtCd pdrl~, J~11t~0 a~ ld upa~ici6n de izquierda se 

fueron gestando dos variantes: una que se oponía .;ll.odas las 

formas de coerción y que procedi6 a integrar un partido polí

tico en busca del poder a fin de democratizar los controles p~ 

líticos y modificar las medidas económicas en favor de las ma

uortas; y otra, que se inici6 con la 7iolcncia guerrillera. 

La primera variante se integr6 en el Comité Nacional de 

Auscultación y coordinación (CNAC) en 1971 conformado por lí

deres del movimiento de 1968 y líderes sindic~les como Heberto 

Castillo, Oemetrio Vallejo, Valentín Campa, etc .• En 1972 ocu

rrió la primera escisi6n del CNAC promovida por el Movimiento 

de Acci6n y Unidad Socialista (MAUS) por considerar que dejó 

de cumplir su funci6n coordinadora. 

En el mismo año se cambió parcialmente el nombre por Co

mité Nacional de Auscultación y Organizaci6n (CNAC) proponién

dose integrar un partido político, pero al no lograrlo, se di~ 
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La segunda variante no redliz6 alianzas populares por lo 

que abortó como opción política. 
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El PCM y el PST y otros partidos que con la RP tendrían 

acceso a las luchas electorales y parlamentarias, habían de re

presentar la nueva oposición legal y útil de una izquierda en 

ascenso que ~e hallaba riesgosamente en un partido sin plenos 

derechos o fuera de todo partido. 

El PDM cumpliría un papel semejante para facciones de la 

derecha a las que nunca logr~ encuadrar el PAN. 

"En esta perspectiva la Reforma Política ha sido un primer 

paso que tiende a acercar a los partidos que representan, des

de la opos~ción de izquierda, los intereses inmediatos e hist~ 

ricos de la clase obrera. Al jugar esos partidos un nuevo pa

pel en el sistema electoral y político éste aumenta sus cana

les de comunicaci6n y se vuelve más flexible y vivo, mientras 

aquéllos operan como un motor de cambios en el sindicalismo o

ficial y en el partido ofici 1, a modo que aumente la presen-

cia en ellos de la clase obrera (González Casanova, op. cit.: 

85) • 

El proyecto de la izquierda cuya idea de la RP consistió 

en la posibilidad de d·>:nocratizar el régimen político y de ga

nar espacios tanto en lo electoral y parlamentario con vistas 

a una mayor participación en lo económico, político y social, 

que a su vez. se traducía en la estrategia y táctica para lle

gar al socialismo. 
Al aceptar la lucha electoral los partidos de izquierda 

postularon 3 proyectos principales: 1) relacionado con una po

lítica de acumulación de fuerzas¡ 2) con una restructuración 

del Estado y el sistema de partidos útil a esa política y 3) 

con una política económica que garantizara los dos proyectos 

anteriores y alejara el peligro del fascismo. 

En el punto uno, los partidos de izquierda postulaban 

la necesidad de un pluralismo político lo que implícitamente ~ 

puntaba hacia la construcción de un sistema de democracia bur

guesa avanzada, pluripartidista y parlamentaria. 



En el inciso dos, la restructuración del Estado tendería a 

la eliminación del régimen presidencialista, mayores atribucio

nes al Congreso, libre sindi=alización de los trabajadores, de

rogación de la cl~usula de exclusión, afiliación individual de 

los trabajadores en los partidos, no obligatoriedad del regis

tro s~ndical en la Secre~aría del Trabajo. 
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En el apartado tres el alejamiento del fascismo se instru

mentaría al favorecerse la intervenci6n del Estado en la econo

mía con el apoyo de la cld~~ ~brcr~, lo cual se manifestaba en 

las declaraciones de la CT~, el CT y el PRI al tomar sus líde

res e ideol6gos muchas de las banderas de la izquierda: nacion~ 

lizaci6n de las industrias y de circuitos comerciales en manos 

de los monopolios, nacionalizaci6n de la banca, reforma fiscal 

que grave los i~gresos del capical, control de precios y de ca~ 

b~os, invcrsion~s productivas por parte del Estado con alta de~ 

sidad de trabaJO, creaci6n de empleos y defensa del salario 

real, etc. (Gonz.§.lez Casanova, op .. cit..: 68) . 

Para la CTX, la RP signi:ic6 la respuesta del Estado a la 

cris~s econ6mica y a focos d~ insurrección que amenazaban la e~ 

tabLLidad política. Sin embargo, el órgano del control obrero 

propone el com~lemento a~ la ~?, e ~e~, la r~forma económica. 

No Obtit.antc, este fortalecimier .. to que experimentaba la CTM 

se debi6 al interés de impedir que la crisis económica derivara 

en un r~gimcn fascista, de ~acto. 

La RP se crist.aliz6 en las siguientes demandas aceptadas 

por los grupos ~n favor de 6sta: una amnistra, una derogaci6n 

de los delitos de disoluci6n social, una reglamentación del de

recho a la información y un desbloqueo ~ la participación popu

lar de los trabajadores organizados, tanto en lo político con

tra la filiación masiva al PRI, como en lo econ6mico con una r~ 

forma que mejorarra las condiciones de vida de los trabajadores 

(Jorge Alonso, op. ci.t.: 43) 

Quienes se opusieron a la RP fueron la ultraderecha econ6-

mica y la ultraizquierda. 

La primera, s~ pronunci6 ante el liberalismo econ6mico que 

requería de un Estado represivo y autoritario. Particip6 poco 



72 

en la Reforma y al final del proceso la calific6 de "fracaso". 

Esto significa que la RP entendida como una metodología p~ 

ra el cambio gradual lo suficientemente flexible y pragmática 

como para dilatar sus principios políticos hasta extremos que 

deformarían y ocultarían el avance democrático, constó de 2 mo

mentos en relaci6n a la situaci6n empresarial. 

El primero ya mencionado consistente en atenuar la volun

tad política de los empresarios para organizarse en contra del 

régimen, lo cual no hubiera podido realizarse de no haberse 

present~do e1 boom petrolero 1 como e1emento importante. 

El segundo, desencadenado por la nacionalización de la -

banca en septiembre de 1982 que al quebrantar la vieja alianza 

empresarios-gobierno provoc6, por una parte, la reacción empr~ 

sarial sustentada en probados mecanismos de presi6n (fuga de 

capitales, desinversi6n y la agitación social), y por otra, 

la decisi6n de hacer política apoyada en lo siguiente: "un in

tento por legitimar un cierto quehacer político en el seno de 

las organizaciones empresariales, un discurso antipresidencia

lista que articula elementos democr~ticos y de crítica personal 

a los expresidentes, Echeverr!a u L6pez Portillo, lo q~~ desem

boc6 en la crítica a la propia institución presidencial, y la 

promoción de una acciün cívica, orientada a la creación de mal.

tiples organizaciones de todo tipo (de padres de familia, de 

profesionistas, religiosas, etc.) patrocinada por el sector em

presarial" (Matilde Luna 1985: 71>. 

Además se presentaron dos situaciones que conjugadas for

talecieron la presencia empresarial en las filas del PAN. 

La relativa a la nacionalización de la banca y la lucha i

deológica. En efecto, el PAN ofrecía una ideología atractiva al 

empresariado inconforme debido a su mezcla tradicional de libe

ralismo, doctrina social católica e ideales de bien coman. 

La otra, referida a las dificultades dentro del PRI para 

manejar a los empresarios y plut6cratas militantes de este par

tido, para lo cual Acción Nacional estaba dispuesto a ofrecer 

su cobertura electoral a los desengañados priístas. 

La ultraizquierda tampoco coincidi6 con el nuevo proyecto 
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reformista y su desacuerdo consistra en que el Estado coopta

ría a los partidos de izquierda separándolos de los trabajado

res y de los centros de trabajo. 

El hecho de que la RP no fuera acompañada de una mrnima 

reforma econ6mica y social, se redujo a un espacio de toleran

cia insuficiente para atraer a quienes vi•.ren fuera de la 16gi

ca de confrontación partidiaria. 

Lo antes mencionado explica en gran parte, que las elec

ciones no puedan reducirse al mero ritual legitimador, porque 

además, muchos de los p ·.votes del sistema político se han de~ 

gastado, perdiendo credibilidad y, con ello, fuerza legitima

dora. 

Por un lado, el tejido corporativo ha sufrido varias rup

turas: primero, con los empresarios como ya se ha comentado: 

segundo, existe una scp~raci6n, cada vez más marcada, en el 

acuerdo institucional del movimiento obrero, debido a que el 

salario real de los trabajadores se ha erosionado a niveles 

exagerados, así como el programa de bienestar social se ha r~ 

ducido. 

Otra cara del pacto corporativo se vincuia con la transi

ción productiva y la modernización tecnológica, lo que llevará 

a replantearse la organización laboral existente, los hábitos 

y derechos adquiridos áe la clase obrera, por ejemplo. 

Con respecto a los campesinas, la CNC se encuentra en un 

periodo de transición puesto que alreC: ~dor y en •-1 interior de 

~sta se ·construyen nuevos espacios reales de poder, es decir, 

una modalidad de cacicazgo que administra en las regiones, la 

penetración de las agencias gubernamentales de crédito, produ~ 

ción y consumo (por oejerr.p:..o , Banrural, Conasupo, Inmecafé, .'.!'.ª 
bamex, etc l . 

De este modo, la función de la CNC se reduce a desorgani

zar la protesta y a consolidar la inmovilidad de la vida cam

pesina. 

La ruptura en las alianzas del corporativismo ponen en e~ 

tredicho los ejes articuladores del sistema de dominación: el 

preside1te y el partido. 
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La derecha social, constituída por las cámaras patronales, 

industriales, los consejos empresariales, de hombres de nego-
cios, asociaciones de padres de familia, etc., desde 1940 no h~ 

b.tan logrado imponer con tanta fuerza una versi6n simplista de 

los hechos achacando toda la responsabilidad de la crisis y la 
corrupción a un solo responsable: el mandatario saliente. 

"La quiebra del Bstado de la Revoluci6n Mexicana se rea

liza en nombre de la lucha contra el populismo. Los devaneos P2 
pulistas de dos mandatarios sucesivos le significaron al presi
denciali~mo su mayor desprestLgio en 40 años ante la iniciativa 

privada y los sectores medios" (ib.tem.,: 73). 
Asimismo, existe una lucha cada vez más abierta y aguda 

del poder, alrededor del presidente, en base a camarillas que 

cada secretario de despacho hace y deshace, formulando sus pro

pias expectativas a futuro. 
Se observa tarru:>ién., una independencia gradual respecto al. 

centro, de gobernadores y presidentes municipales cuyos recur

sos federales no dependen ya de tantas negociaciones clientela

res. 
Respecto al PRI, está perdiendo su fuerza electora_ entre 

los sectores de ingreso medio, urbanos y "modernizados" del. noE 

te del pats, y en meno. grado, del centro de la Rep1lblica. 
La tendencia del serio debilitamiento del eterno predomi

nio pri!sta, cuestiona la viabilidad del monopolio unipartidis
ta del poder pol.ttico. La cuesti6n de la hegemonía del: PRI, es 
lo que se pone en tela de juicio en cada periodo electoral. 

Esta situaci6n que convlleva en el fondo un acentuado ant~ 
gobiernismo ha sido capitalizado por la derecha del PAN, que en 

1985 se manifest6 como NEOPANISMO y sus visibles aliados: el a
cecho empresarial, la ingerencia del clero pol!tico y la campa
ña de desprestigio del gobierno de los Estados Unidos, combina
ci6n que Gast6n García Cantú ha denominado como transnacionali

zaci6n de la oposición. 
Hasta ahora el PAN ha sido el único partido de oposici6n 

que ha canalizado las pugnas de la burgues.ta con l.a burocracia 

política. 
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pol.l'.tica. .., 
Actualmente, La encrucijada del sistema político es la de 

mocratización del partido del régimen, PRI, abriendo sus cau

ces Y dando cabida a una movilidad y movilización de todos sus 

sectores entre s! y al interior de cada uno. 

Practicar la contienda electoral de manera objetiva, sin 

fraudes apelando a la negociaci6n hasta los límites que ésta 

lo permiten. Hacer de cada contienda electoral un rejuego de 

fuerzas políticas que expresen el pluripartidismo y la pluri

ideolog!a. Reorganizar :as bases que sustentan el "consenso" 

del régimen, repl.anteando la postura del presidente, del par

tido y reforzado todo con un mínimo de programa de bienestar. 

3.4. Principales Reformas y/o adiciones a la constituci6n Mexicana 

en materia electoral. 

La reforma política se puede estudiar desde dos puntos de 

vista: primero, co~siderando las reformas, modificaciones y/o 

adiciones a los ar~rc~los 5c, 41, 51. 52, 53, 54, 55, 60, 61, 

65, 70, ';'), 7.t~ 76, 93, 97 y 115. 

Segundo, a~.lizando los puntos esenciales de la LFOPPE. 

a) Derecho a la información. Seg~n l.a adici6n al art. 60. 

se estableció que el derecha a la información será garantizado 

por el Estado lo que se traduce co~o un derecho de la colecti

vidad y de cada sujeto frente al Estadc para exigir una infor

mación plasmada de objetividad, pluralismo, veracidad, etc. 

b) Constitucionalizaci6n de los partidos pol~ticos. El. ª!. 
tl'.culo 41 constitucional se adicionó para establecer que los 

partidos poll'.ticos tienen como fin "promover la participaci6n 

del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integra-

ci6n de la representaci6n nacional. (Francisco Paoli 1985: l.56) 

La constitución habla de partido poll'.tico nacional (es), 

pero no brinda los criterios básicos para considerarlos nacio

nales. 
Esta especificaci6n se precisa en la ley secundaria, es 

decir, L. LFOPPE. La Constitución !l.nicamente señala que los Pª!. 
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tidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa 

con un número de elementos por sus actividades tendientes a la 

obtenci6n del sufragio popular, as! como el uso permanente de 

medios de comunicaci6n social. Se les declara entidades de in
ter~s público. 

e} Sistema mixto de mayoría relativa y representaci6n pr2_ 
porcional. 

La Cámara de Diputados se i~tegrará con 300 diputados ele~ 

tos según el principio de votaci6n mayoricaria relativa, medi~ 

te el sistarlil de listas -egionales votadadas en circunscripcio

nes plurinorninales que podrían sumar hasta cinco (art. 51, 52, 

SJ, 54, 55 de la Constituci6n). Desaparecen as! los diputados 

de partido. 

d) Sis~ema de cali=icaci6n rc=o==ada (art. 60 constitucio

nal). Perscsti6 el principio de la autocalificaci6n de las eles 

cienes por la C~mara de Diputados con la innovaci6n de que el 

Colegio electoral se conformará de 60 diputados de mayoría y 40 

de representaci6n minoritaria. 

e) Acendrado respeto a los legisladores y a las Cámaras, 

c1.d~md.~, art... G l .. 

Este artículo se adicion6 en el sentido de que "el presi

dente de cada C.!irnara velar! por el respeto al fuero constitu

cional de los mic~bro3 de la mis~a y por la inviolabilidad del 

recinto donde se reGnan a sesionar''. 

f) El art. 65 habla ~e l~s sesiones o=dinarias celabradas 

por el Congreso el día lo. de septiembre de cada año ocupándo

se del estudio, discusi6n y votaci6n de las iniciativas de ley 

que se le presenten y de la resoluci6n de los demds asuntos que 

le correspondan conforme a esta Cortstituci6n. 
g) Expedici6n de una nueva Ley Orgánica del Congreso (art. 

70) . El Congreso de la Uni6n expedirá la ley que regulará su 

estructura y funcionamiento internos ante la notoria obsoles

cencia de dicho cuerpo legal, as! como ~ar los cambios aparej~ 

dos con la RP. 
h) Establecimiento del refer~ndum y la iniciativa popular 

para el Distrito Federal .. 



conforme al proced~~~=~~c que la misma señale". Esta adici6n 

nunca fue promulgadu. 
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i) Exclusividad d~l examen y aprobaci6n de la cuenta pabli 

ca para la C&nara de Diputados de la que habla el art. 74 cnns

titucional. 

j)Ampliaci6n del control del poder Legislativo sobre algu

nos á.mbitos del ~rea ejecutiva. De acuerdo con ia adici6n del 

artículo 93, las C~aras, ~pedido de una cuarta parte de sus 

miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se tr~ 

ta de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones 

para investigar el funcionamiento de los organismos descentra!~ 

zados y empresas de participación estatal mayoritaria. 

k) Articulo 115. El municipio libre es la base de la orga

nizaci6n polltica y administrativa de toda la Federaci6n, misma 

que adoptará para su régim¿n interior, la forma de gobierno re

publicano, representativo, popular. 

Algunas criticas a las reformas antes descritas son: 

El sistema mixto ~antiene 2 tipos de diputados cuya repre

sentatividad no deriva de igual forma ¡>arque los diputados pro

pc~cional~s tienen una representación que se atribuye más bien 

a los partidos, debido a que los candidatos representan mAs a 

los partidos que a los ciudadanos. 
La Constitución avala la autocalificaci6n de las eleccio

nes por los presuntos diputados sin que exista un tribunal e

lectoral independiente. 
Se =aculta a la Suprema Corte de Justicia para intervenir 

sin ca~ac~dad decisoria. 
z: ~ayor número de controles no está en la Constituci6n, 

sino en su L~y reglamentaria, o sea, la LFOPPE. 

3.5. Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 

(LFOPPE) 

La LFOPPE entr6 en vigor el día 27 de diciembre de 1977, 

al dla siguiente de ser publicada en el Diario Oficial. 
Escá desarrollada en 5 títulos. El primero se refiere a la 
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elecci6n de los poderes Legislativo y Ejecutivo y a las erg~ 

nizacioncs pol~ticas; el segundo a la orqa.n~zaci6n electoral 

y la preparaci6n de la elecci6n; en el tercero, a la jornada 

electoral; en el cuarto, a los resultados electorales y en -

el quinto, a lo contencioso elec~oral. 

3.5.1. Transformaci6n del Siste~a de ?artidos. 
El primer elemento lo constituye el nuevo status de los 

partidos políticos como entidades de "interés pablico", con 

ello, el Estado reconoce su obligación de financiar sus ~et~ 
vidades. 

El art. 20 cita los objetivos de los partidos pol~ticos 

nacionales: 

al Propiciar la formaci6n ideol6gica de sus militantes; 

b) Promover la articulaci6n social y la participaci6n 

democr~tica de los ciudadanos. 

e) Coordinar acciones pol~ticas conforme a principLos o 

programas y 

d) Estimular discusiones sobre intereses comunes y del~ 
beraciones sobre objetivos nacionales, a fin de establecer 

vínculos permanentes entre la opini6n ciudadana y los po~>-

res públicos. 

Además se les ampl aron las prerrogativas, segün lo di.e_ 

puesto por los art. 48 y 49 de la Ley, son prerrogativas: 

- Tener acceso en forma permanente a la radio y la tel~ 

visi6n: 
- Gozar de exenci6n de impuestos y direchos (del timbre 

los relacionados con rifas y sorteos, sobre 1a renta, por e

najenaci6n,de inmuebles, por la venta de impresos que editen 

los derechos por certificaciones y por expedici6n de copias) 

- Disfrutar de las franquicias postales y telegrá.ficas 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones: 
- Disponer de los medios adecuados para sus tareas edi

toriales; 
- Contar en forma equitativa durante los procesos elec

torales, con un mínimo de elementos para sus actividades en

ea.mi.nadas a la obtenci6n del sufragio popular. 
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Al hablar de los derechos de los partidos pol!ticos se a

precia el nuevo papel otorgado por el Estado a éstos, en el 

sentido de acabar con partidos electoreros y fincar la presen

cia de partidos políticos autánticos. Los derechos son los si
guientes: 

- postular candidatos en las elecciones federales y regí~ 
trarlos 

- participar en las elecciones estatales y municipales, 

excepto para los partidos con registro condicionado 

- formar parte de los organismos electorales. 

Además, de la existencia de coaliciones a fusiones para 

cualquier partido pol!tico, un aspecto novedoso contenido en 

la LFOPPE fue el de formar frentes para alcanzar objetivos po

l!iticos y sociales compartidos de índole no electoral, medi~ 

te acciones y estrategias espectficas y comunes. 

Esta forr.la de participar ya sea en forma de coaliciones 

o de fusiones se constituy6 en una medida que le facilitó a la 

izquierda fragmentada una posibilidad de fortalecerse electo

ral y políticamente. Además de la fusión entre sí, se contempla 

la fusi6n con las asocLaciones pol!ticas nacionales. 

Asimismo,· la ley contempla en el titulo quinto, de lo con

tencioso eieceocal. un ª?aratado acerca de los recursos con ios 
que cuenta un partido# asociacidn o representante contra algdn 

aspecto del proceso electoral, escas son (art. 225 al 241): 
al Inconformidad, contra actos del Registro Nacional de E

lectores 
bl Protesta contra los resultados contenidos en el acta fl 

nal de escrutinio de las casillas: 
c) Queja, contra los resultados consignados en el acto de 

cómputo distrital de la elección de diputados electos por mayo
r!a relativa y la constancia de mayoría expedida por el propio 

comité. 
dl Renovación, contra las acuerdos de la Comisión Federal 

Electoral, las comisiones locales electorales y los comités di~ 

tritales electorales; 
e) Revisión, que procede cuando la inconformidad, la pro

testa ~ la revocación no sean tramitadas; cuando no se resuel-
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va, dentro de los términos, ei ~ecurso interpuesto; cuando la 

resoluci6n diccada en una inconfo=midad, protesta o revoca-

ci6n, contraríe algún precep~o expreso de la ley. 

Este elemento puede interpretarse corno una de las respue~ 

tas que brinda el Estado a la sociedad civil al renovar e1 me

canismo de impugnaciones de índole electoral a éste. 

Lo descrito hasta aquí aseguraba la presencia de los par

tidos políticos como factores determinantes en el ejercicio de 

la soberanía popular y en la existencia del gobierno represivo 

y constr !a un mecanismo suti: pero eficaz para regular la 

actividad política y su nivel de disidencia, además, de lega

lizar en definitiva una parte del apoyo que por vías indirec

tas o clandestinas, tradicionalmente canalizadas al partido o

ficial. 

Apartados como la constituci6n y registro definitivo de 

un partido polttico o el registro condicionado al resultado 

de las elecciones contienen ciertas exigencias que no todas 

las organizaciones políticas pueden cumplir. 

La ley ha establecido que los partidos políticos opten 

por dos clases de registro: el definitivo y el condicio~1do. 

El registro dcfinitvo queda comprendido en los artículos 

22 al 27 de la LFOPPE <.1 los siguientes términos: 

- Toda organizaci6n que pretenda constituirse como parti

do pol!tico nacional deberá formular una declaraci6n de princi:_ 

píos, su progr~~a de acci6n y los estatutos que norn..en sus ac

tividades. 

- Contar con 3 mil afiliados en cada una, cuando menos, 

de la mitad de las entidades federativ~s, o bien tener 300 afi:_ 

liados, cuando menos en cada uno de la mitad de los distritos 

electorales uninominales. 

- El número de afiliados en el país deberá ser, no infe

rior a 65 mil. 

- ~aber celebrado en cada una de las entidades o de los 

distri~os uninominales una asamblea en presencia de autorida

des locales para certificar el evento. 



- Haber celebrado una asamblea nacional constitutiva an

te la presencia de cualesquiera de los Íuncio~arios que cert~ 

caron la asamblea que antes se mencion6. 
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- Presentar sus anteriores certificados ante la Comisi6n 

Federal Blectoral quien se encargar5 de aprobar o disprobar el 

registro definitivo. 

Para obtener el registro condicionado al resultado de las 

eleccion, el solicitante deber~ acreditar: 

Que cuenta con declaración de ?rincipios, progrnma de 

acci6n y estatutos como en el caso anterior para obtener el r~ 

gistro dcf initivo; 

Que representa una corriente de opini6n, expresi6n de 

la ideología política característica de alguna de las fuerzas 

sociales que componen la colectividad nacional. 

- Que ha rcaliz~do una actividad pol{tica p~rmanente du

rante los cuatro años anteriores a la solicitd de r~gistro, d~ 

mostrada mediante reuniones, congresos, ~sarnblcas u otros eve~ 

tos políticos. 

Otro aspecto se dedica a la validez legal de nuevas orga

nizaciones políticas con el fin de agrandar el abanico de opci2 

nes pol!ticasª Sin embargo, esto se mantuvo s6lo en 1a formali

dad, ya que en los hechos las restricciones eran inflexibles, 

algunas de ellas. Veamos. 

El art. 53 marca como requisitas para obtener el registro 

como asociaci6n política nacional, acrr~itar ante la CFE lo si

guiente, cabe destacar que este dSpecto no hab!a aparecido nun

ca antes en las leyes electorales: 

- Contar con un mínimo de 5 mil asociados en el país y con 

un 6rgano directivo de caráct1?r na~ional; 

- Comprobar haber efectuado actividades políticas conti-

nuas durante los das años anteriores a la fecha de solicitud 

de registro; 

- Disponer de documentos en donde se contengan los linea

mientos ideo16gicos y las normas para su vida interna, as~ co

mo una denominaci6n distinta a ~ualquier otra asociaci6n o PªE 

tido. 
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3.5.2. Mecánica Electoral. 

En cuanto a las modificaciones al sistema de representa

ci6n parlamentaria, la LFOPPE introduce la modalidad del sis

tema mixto con dominante mayoritario, es decir, sustituy6 los 

diputados de partido por el mecanismo de prepresentaci6n pro

porcional, gr3cia~ ~l cual la oposici6n en su conjunto asegura 

un ntlmero de hasta cien ~epresentaciones; legislativas, que, 

al quedar fuera de la competencia de las de mayoría, aseguran 

también ~ara el partido oficial un ncimero relativamente cer
cano a las 300 diputaciones. 

Con esto, el PRI ampli6 el ncimero de representantes de 

194 a 300. Por otro lado, limit6 la participaci6n de la oposi

ci6n, quienes se vieron obligados a competir entre ellos por 
los votos y por las diputaciones de 100 curules. 

3.5.3. Comisi6n Federal Electoral. 

Uno de los cambios significativos ~n la nueva legis1aci~n 

electoral federal es la constituci6n de la Comisi6n Fed~ral E

lectoral (CFE) como 6rgano aut6nomo encargado -entre otras co

sas- de registrar a low partidos políticos que así lo demanden, 

seglin lo dispuesto por los art. 77 y 78 de la misma ley, a di

ferencia de la ley de 1973 cuya disposici6n recaía en la Seer~ 

tarra de Gobernaci6n. 

Otras de las funciones son: otorgar y cancelar los regis
tros, regular y administrar su financiamiento, determinar las 

circunscripciones plurinominales que deben operar en cada ele~ 

ci6n, interpretar la ley, aprobar los reglamentos y previsio
nes para su aplicaci6n, organizar y vigilar los escrutinios y 

decidir en una primera instancia la validez de los resultados. 

No obstante, la concentraci6n de funciones electorales, 

lo que importa es destacar el tipo de miembros que la integran: 

"Un comisionado del Poder Ejecutivo que será el Secretario 

de Gobernaci6n quien fungirá como Presidente; dos del Poder L~ 

gislativo, que serán un diputado y un senador designados por 
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sus respectivas Cámaras o por la Comisi6n Permanente, en su ca

so; uno de cada partido político nacional y un notario pt1bl~co 

que la propia Comisión nombrará de una terna propuesta por el 

Colegio de Notarios del Distrito Federal, quien será su secret~ 

rio. Por cada comisionado propietario habrá un suplente. Los 

integrantes de la CFE tendrán voz y voto" (LFOPPE 1982: 69) 

Bajo esta perspectiva no es difícil pensar que el Estado 

se ha reservado una ~ran parte del control de los procesos ele~ 

torales, de los partidos y hasta de los ~scrutinios como una 

forma de reafirmar su posición hegemónica dentro de la sociedad 

mexicana. 

Algunas modif icacioncs realizadas en 1930 consistieron en 

ei derecho de los partidos a nor.Wrar representantes, propieta

rios y suplentes ante las mesas directivas de las casillas ele~ 

torales. 

Otras se refirieron a la preferencia y tiempo en radio y 
televisión para transmitir mensajes políticos. 

Pero en 1982 a modif icació~ fundamental está la de la pér 

dida del registro, cuyas causas se especifican en el art. 68: 

la referencia plantea como primera causal para perder el regis

tro el que un partido no obtenga el 1.5% de la votación nacio

nal una vez. 



IV. ASPECTOS JURIOICO-ELECTOR.",LES DE LOS ESTADOS DE 

NUEVO LEON ~ SONORA ( 1979 - 1985 ) 



ALGUNOS ASPECTOS JURIDICO/ELECTORALZS DE LOS ESTADOS DE 

SONORA Y NUEV~ LEON (1979 - 1985) 

Las elecciones de 1979 a 1985 abarcaron el periodo de la 

Reforma Pol!tica que const6 de nuevas leyes en materia lecto

ra!, reformas y adiciones a diecisiete art~culos de la Consti

tuci6n Política de los E~tados Unidos Mexicanos. 
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Para el 6 de diciembre el Ejecutivo hace llegar a la C.!ma

ra de Diputados la iniciativa ñe Ley Federal de Organizaciones 

Políticas y Procesos Electorales quedando aprobada el 26 del 
mismo mes. 

En consecuencia se generaron las homologaciones correspon

dientes en las legislaciones electorales de todas las entidades 

federativas, encontrándose entre otras, la narmativizaci6n esp~ 
f!ca para partidos políticos locales, el matizar las facultades 

hacendarías de las legislaturas, la expedici6n de nuevas leyes 
orgánicas, etc. 

De los distintos aspectos jurídicos concernientes al desa

rrollo elector~! quA sufrieron reformas y/o adiciones, se subr~ 

yarán tres, esenciaJJnente: 

I. Breve esbozo del estatus jur!dico de los partidos polr

ticos nacionales, locales y asociaciones políticas en las leyes 

electorales en ambas entidades. 

II. Aspectos relevantes de la mecánica electoral en las l~ 

gislaturas locales de Nuevo León y Sonora. 

III. La integraci6n de los organismos electorales locales 

en ambos estados. Otros aspectos no menos importantes lo const~ 

tuyen los Ayunta~i¿ntos y la calificaci6n de ias elecciones. 

En estos tres aspectos se observarán los cambios o varia-

cienes existentes entre los años de 1979, 1982 y 1985 para est!!_ 

blecer las similitudes o diferencias entre éstos en ambas enti

dades. 

4.1. Nuevo Le6n. I. Estatus Jurídico de los Partidos Políticos. 

~os requisitos para que una asociaci6n se convierta en PªE 
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tido político estatal es que el narnero m.t:nimo de afiliados sea 

de quinientos en cada una de las dos terceras partes de los m~ 
nicipios de la entidad. 

En cuanto a cual es el 6rgano encargado de otorgar el re
gistro a las asociaciones que cumplan con el requisito antes 

mencionado y otros más, es la Secretaría General de Gobierno 

quien re~istra a los partidos políticos locales como tales. 
Al comparar el monto de afiliados exigidos para la confoE 

maci6n de un partido político estatal que se establece en las 
Leues electorales de Sonora y Nuevo León respectivamente, se 
observa que en la primera el n<1rnero de afiliados va más allá 
de 10 mil, lo cual se considera inadecuado; en cambio, la ley 
neoleonesa exige apenas 500 afiliados; no obstante, el resto 
de los requisitos hacen difícil cuantitativa y cualitativamente 
hablando formar un partido político estatal. 

A pesar de los esfuerzos políticos surgidos con la Refor
ma Política para fomentar el pluralismo político y permitir el 

ejercicio democrá-ico mediante vías .distin_tas,, no existe tod~ 
·via·1 la aceptación generalizada de integrar los preceptos de 
la LFOPPE en rel~ci6n ~ l~~ Asociaciones ?olítLcas como sucede 
en Nuevo León. 

Otro aspecto interesante de subrayar se refiere a que es 
la Secretaría General de Gobierno quien se responsabiliza de -
registrar a los partidos políticos locales, lo que constituye 
una forma de restarle importancia y presencia política a la Co

misión Estatal Electoral, además de que la evaluación final pa
ra calificar a un partido político como local, no goza de mejo
res perspectivas de imparcialidád como en el caso de Sonora. 

Las obligaciones de l?S partidos políticos en Nuevo León 
no difieren en mucho con las establecidas en la Ley Federal E
lectoral. Asimismo, los partidos nacionales que desearen part! 
cipar en los comicios correspondientes ante la Secretaría Gene
ral de Gobierno. 

II. Mecánica Electoral. 

En los años sesenta, la Legislatura neoleonesa constaba de 
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nueve diputados locales. 

En la dé~ada de los setenta, las primeras modificaciones 

en el nGmero de integrantes del Congreso estatal regiomontano 

se debieron a las modificaciones al art. 115 de la Constitu-

ci6n Federal en el sentido de dejar a todas las entidades en 

libertad de optar por el sistema de representaci6n que más pr~ 

firieran siempre y cuando se permitiera el acceso de los part~ 
dos de oposici6n a los congresos estatales. 

En 1979, como resultado de la aplicaci6n local. de la LFOP 

PE aumenta a quince el nfunero de diputados uninominales y has

ta cinco por el sistema de "diputados de partido". Esto '1lti

mo responde al sistema adoptado por nuevo Le6n que se rige por 

el sistema de "diputados de partido", en donde !Je eligen dipu

tados de mayoría y las curules minoritarias se otorgan con ba

se en porcentajes obtenidos en una misma votaci6n. 

El prop6sito consiste en que el Congreso local quede con

formado tanto por diputados uninominales cuya mayorra es indi~ 

cutible y se permita participar a la minoría, mediante el sis

tema de "diputados de minoría: 

El art. 46 de la Constituci6n de Nuevo Le6n prevé que par

ticiparán en el reparto de diputaciones de minoría aquellos ~ 

tidos que no hubieran ~lcanzado dos o má.s diputaciones por ma

yoría, y que por lo menos hubieran obtenido el 2.S\ de la vot~ 

ci6n total emitida en el estado en la elecci6n correspondiente 

de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

:E~, primer término, a cada partido politice que obtuviere cuando 

menos el S\ de la votaci6n global de los partidos minoritarios, 

se le acreditaría un diputado de mi.noria, siempre y cuando cin
co o menos partidos politices hubieran reunido este requisito, 

si hubiese más, las cinco curules se repartirían a los que ma

yor número de votos obtuvieran. Si después de aplicar la regla· 

anterior quedaran curules por repartir, se acreditarían a los 

partidos con mayor resto de votos vá.1.idos, después de deduci

dos los correspondientes al si de la asigna.ci6n de la primera 

curul··•·tJorge Madraza 1985: 301) 

Para 1982, los diputados uninominales locales ascendieron 



a 21 y a 7 los diputados de partido. 

En 1985, las curules de mayoría relativa sumaron 26 y 8 
fueron de minor!a. 

Como se observa, en los dos primeros años de estudio 
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1979 y 1982) el 75% de la Legislatura regiomontana fue electa 

por el sistema de mayoría relativa y el 25 % se eligió median

te el principio de "diputados de partido". En 1985, la fórmula 

de mayorla relativa y minoría proporcional prevaleció no as! 

los porcentajes en cada una de ellas, ya que aumentó ligerame~ 

te la primera disminuyé~dole presencia a la segunda. 

III. LOS ORGANISMOS ELECTORALES ESTATALES 

Los organismos electorales que son reconocidos en territ~ 

rio de Nuevo León son los siguientes: 

l) La Comisión Estatal Electoral (CEE); 

2) Comisiones Municipales Electorales 

3i Mesas Directivas de Casilla; y 

4) Juntas Municipales Computadoras. 

El art. 45 de la Ley Electoral estatal define la CEE como 

el organismo aut6nomo, de carácter permanente, con personali

dad jurídica propia, encargado de la coordinación, preparación, 

desarrollo y vigilancia de los pcoc~so~ electorales, ordinarios 

o extraordinarios que se llevan a cabo en la entidad, conforme 

a lo establecido por la Constitución Política del Estado por e~ 

ta ley, sus reglamentos y las demás disposiciones que al efecto 

dicten: desde 1979 hasta 1985, la Comisión electoral se ha int~ 

grado por: 

- Un presidente, que es el Secretario General de Gobierno; 

- un representante del Poder Ejecutivo, designado por el 

gobernador del estado; 

- tres representantes del Poder Legislativo, designados 

por el Congreso estatal; 

- un secretario, designado por la propia Comisión, en su 

primera sesión, y que deberá ser Notario Público de la locali

dad, a terna que presente el Presidente; 
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- un secretario técnico, designado por el Presidente de la 

Com1.si6n 

- un representante de cada partido político registrado. 
Por cada representante habrá un suplente. 

Durante el periodo de receso electoral, la CEE estar6 in

tegrada Clnicarnente por su Presidente y los Representan~es de 

los Poderes Legislativo y Ejecu~iv-o. 

Este 6rgano electoral entra en receso electora.J., en los 

años en que no se llevan a cabo elecciones locales. 

Co~0 se observa, la CEE es el 6rgano máximo ae autoridad 

para todo acto electoral que se suceda dentro de la entidad. 

Asimismo, representa el patr6n organizativo vá.1.ido para 

los d~s 6rganos electorales situados a escala local, seccio

na! y municipal del estado. 

Es preciso señalar que la legislaci6n electoral no recen~ 

ce la existencia de Comisiones Distrita.1.es Electorales -como 

en el caso de Sonora-, en cambio, va1ida las Juntas Municipa

les Computadoras, organismos ~uya funci6n es la de computar y 

calificar el resultado de la votaci6n emitida en las eleccio

nes; ade~s, de declarar electos a los que deban integra~ el 

ayuntamiento y extender las credencial.es que los acredite. 

Respecto a los in~,grantes de la CEE es menester señalar 

que al requerir de la presencia de representantes de los Pode

res Ejecutivo y Legislativo, de los partidos políticos comprue

ba su pluralidad como 6rgano electoral.. 

Sin embargo, la disposici6n orgánica de sus miembros peE 

mite afirmar la existencia de un control estricto al interior 

de la Comisi6n, al contar con un secretario Técnico de más, y 

un representante designado directamente por el Gobernador en 

turno. 

De alguna manera, este G1timo representante tiene ~ambién 

la funci6n de mediador, toda vez que el Presidente de la Comi

si6n tuviera algGn problema de concertaci6n con los demás miem
bros de la Comisi6n. 

Aunque la CEE de Nuevo Le6n constituye el máximo órgano 

político-electoral en la entidad, existen otros 6rganos que se 
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mencionan en orden descendente: las Comisiones Municipales, 

las Mesas Directivas de Casillas y las Juntas Municipales Com
¡;mtadoras. 

A diferencia del organigrama electoral que presenta Sono

ra, Nuevo León prescinde de los Comit~s Distritales Electc~a

les pero en cambio, cuenta con las Juntas Munic~pales computa

doras. 

Las Ca:::.isiones Municipales Electorales quedan definidas 

en el art. 56 como los organismos que ejercen en los municipios 

las func~ones relacionadas con la preparaci6n, desarrollo y vi

gilancia del proceso electoral. 

Su integración consta de tres miembros que desempeñan los 

cargos de presidente, secretario y vocal, segdn designaciones 

de la CEE. 

Las :"1esas Directivas de Casil.la. real.izan l.as mismas funci~ 

nes que las Comisiones Muncipales en las secciones en que se db 
viden loz municipios para la recepción del sufragio. Las mesas 

se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores 

y los suplentes respectivos. 

El art. 70 elQctoral estatal define las Juntas Muni-ipales 

Computadoras como organismos electorales cuya funci6n es la de 

computar y calificar ei resultado de la votación emitida en las 

elecciones para renovar funcionarios municipales. Además, decl~ 

rar.in electos a los ciudadanos que deban integrar el Ayuntamie~ 

to y extenderán las credencia.les que los acredite. 

4.2. Sonora. I. Estatus Jurídico de l< Partidos Políticos. 

La RP de 1977 marca un hito en la legislaci6n político-e

lectoral de M~xico al ensanchar los límites de participaci6n p~ 

lítica de los mexicanos bajo formas diversa~. Además, de poder 

formar partidos poiíticos naciona.ies, se reconocen 1as asocia

ciones políticas. 
De modo que la Ley electoral de Sonora acepta la particip~ 

ci6n, integraci6n y conformación tanto de partidos nacionales 
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al desear participar en comicios loca1es, tienan que cubrir 

s6lo el requisito de presentar su registro definitivo ante la 

Secretar!a de Gobierno con la copia certificada de su registro 

definitivo ante la Cornisi6n ~ederal Electoral. 

A dife~encia de éstos, los requisitos para formar un PªE 

ti do pol !t ico es tata! sor. 'tarias, de los cuales se destaca el 

aspecto que dice: "Organizarse conforme a esta ley, cuando me

nos en las dos terceras partes de los municipios del Estado 

con no menos de 200 asocl.ados ci.udadanos vecinos de cada uno 

de dichos municipios y ~ue hagan un total no inferior a 10 mil 

miembros" (Ley 53 de Procesos electorales) 

De hecho esce es el ~equisito m~s importante para la con

formaci6n y registro de un partido politice local. 

Ante esta situaci6n, las oportunidades de conformar un pa~ 

tido político local son casi nulas si se agregan factores cul

t.urales corno la mínima voluntad de los mexic.:inos para partici

par organizadamence en política, pues no existe la confianza ni 

credibilidad suficientes en los procesos electorales como for

mas viables de ver realizadas sus demandas inmediatas. 

La tradici6n pol!tica mexicana no hace de los partidos P2 

i~ti~os -n~ 3iquiara de lo5 nacional¿s- una expra5i6n necesa-

ria de la sociedad. 

Otro aspecto importante de subrayar relacionado con la 

constituci6n y registro de partidos pol!ticos locales se refie

re al 6rgano que debe realizar el regi~tro legal de dichos par

tidos. 
En Sonora, es la Comisión Electoral quien se encarga del 

registro de los partidos pol!ticos locales, a diferencia de Nu~ 

vo León cuyo responsable es la Secretarra General de Gobierno. 

Lo conveniente es dejar la responsabilidad a las comisio

nes electorales estatales ya que el estudio de las solicitudes 

podr!a ser más imparcial dada la conformaci6n plural de éstas. 

A pesar de los propósitos de la RP de 1977 por reactivar 

la credibilidad electoral, al abrir el espectro de partidos, 

en Sonora en 1979 en los comicios para renovar los cargos de 

presidente municipal, diputados federales, diputados locales y 
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gobernador, solamente en el segundo tipo cte eLección particip~ 

ron 7 partidos (PAN, PRI, PPS, PnRM, PDM, PCUM y PST) por el 

hecho de que los últi.:nos tres- partidos gozaban de registro ca~ 

dicionado, permiti~ndoseles sólo participar en las elecciones 
federales. 

Para 1982, Sonora cont6 con una gama más amplia de parti

dos, deseacando un número mayor de éstos para las elecciones 

federales -diputados federales y presidente de la República

en las que el PRT y el PSE poseían registro condicionado. 

Pero el número de partidas poL!ticos nacionales presentes 

en los cinco tipos de elección popular fueron: PRI, PAN, PSUM, 

PPS, PDM, PST, PARM y PRT. 

En 1985, el abanico partidista no varió mucho con respec

to a 1982 puesto que el último <le los partidos que se integró 

a las elecciones federales, previo registro condicionado 1 fue 

el PMT; en tanto, que para elecciones locales participaron el 

PRI, PAN, PARM, PST, PSUM, PRT, PPS y PO~. 
Las obligaciones de los partidos políticos estatales de 

acuerdo al art. 57 de la Ley electoral sonorense son: 

I. cumplir sus normas de afiliación, observar los proced~ 

mientos que señalen sus estatutos para la postulación de cand~ 

datos y mantener en funciona.miento efectivo a sus 6rganos de 

dirección. 
rr. Contar con domicilio social y comunicarlo a las Comi

siones y Comités Electorales. 

III. Comunicar a la Comisión Electoral del estado cual-

quier modificación a sus estatutos, declaraciones de princi-

pios y programa d~ dcci5~, dentro de los treinta d~as siguien

tes a la fecha en que la hagan, acompañando un ejemplar de las 

mismas. 
IV. Informar a la CEE los c~-nbios de sus directivos. 

v. Cumplir Los acuerdos tomados por los Org~ismos elec

toral.,s. 
VI. Editar una publicación periódica de carácter teórico 

y de divulgaci6n. 
La Ley Orgánica Electoral de Sonora sr acepta La integra-



ci6n de Asociaciones Polrticas que definen como agrupaciones 

polrticas susceptibles de transformarse en partidos polrticos, 

que contrivuyan al desarrollo de una opini6n pol!tica mejor in

formada y con mayor densidad ideo16gica. 

Tanto la definici6n como la estructura y los fines de es

tas asociaciones se desprenden del art. 50 de la LFOPPE. Su ú

nica forma de participaci6n electoral es a través de un conve

nio de asociaci6n con algún partido polrtico ya sea nacional o 

locdl q"J.e cuente con registro def.i.~it.ivo~ 

Los principales reouisitos para registrar una Asociaci6n 

Politica son: contar con número de mil asoci->dos en <>l estado 

y con un 6rgano directivo de carácter estatal; tener delegaci~ 

nes en cuando menos la mitad de los municipios que integran la 
entidad. 

De reunir estos requisitos, el ~rgano de registro lo con~ 

tituye la CEE. La ley electoral de Sonora tu.mbién contempla la 

integraci6n de f=entes y de fusiones, figuras electorales que 

se definen de igual manera que en la LFOPPE. 

Ir. Mec~nica Electoral. 

La legislatura local es uno de los elementos que se ven m~ 

dificados por la RP de 1977, en lo concerniente al número de 

sus integrantes, o sea, los diputados locales. 

Durante los años sesenta, el Congreso local sonorense co~ 

taba con 9 diputados locales. Desde 1979, el sistema de vota

ci6n que posee el estado para elegir d sus diputados se conoce 

como sistema mixto de mayoría relativa y represencaci6n propo~ 

cional de las minorías, a diferencia de otras entidades que han 

adoptado el sistema de "diputados de partido". 

El primer sistema entr6 en operaci6n en Sonora (1979) con

juntamente con la integraci6n de la Cámara Federal de Diputados 

ese mismo añoª 
El cometido de conformar el Congreso dP. esta manera, con

sisti6 en propiciar un mayor pluralismo, conjugando la elec-

ci6n de mayorra -cuyo predominio no desapareci6- con la de re-



presentaci6n proporcional.. 

Los rasgos característicos del sistema mixto de mayor!a 

dominante y representaci6n proporcional en Sonora son: 

1) El 75< de la legislatura local es electa por el siste

ma de mayor!a relativa y el 25% restante se realiza en base a 

la representaci6n pro90rciona1. 

2) Para que un partido tenga la oportunidad de participar 

en la distribuci6n de curuies de ~epresentacL6n proporcional 

necesita: acredit3r que participa con el 55% del total de dis

tritos uninominalds1 hcber alc.:Ltzado el 1.5% de la votaci6n t2 

tal emitida en las li3tas y no habar obtenido tres o más cons

tanci~s de mayoría ~ara distritos uninomin~les. 

Para las elecciones locales de 1979 en Sonora, el Congre

so local se [orm6 con 15 diputados uninominales y 5 diputados 

de representaci6n proporcional, siendo la proporci6n de 3 a l. 

En 1982, l~ legislatura sonorense a~~entó el nWnero de d! 

putados de mayoría a 18 y los de representaci6n minoritaria su 

maron 6. ~'Ubas f6rmulas no sufrieron alteraciones para los co

micios locales de 1985, aunque cambi6 ligeramente la propor 

ci6n a 2.~ a l. 

!II. LOS ORGANISMOS ELECTORALES ESTATALES 

La Comisi6n Estatal Electoral queda definida en el art. 

88 estatal como un 01-g.1r.isrrc» autónomo, -\e car~cter permanente, 

con personalidad jurídica propia, enca=gado de velar por la 

aplicación y cumplimiento de los preceptos constitucionales, 

lo establecido por esta Ley, su reglamento y las disposiciones 

que dicte, a efecto de garantizar.el derecho de.organización 

política de los ciudadanos del estado para fines electorales y 

de coordinar la preparaci6n, desarrollo y vigilancia del proce 

so electoral en todo el estado. 

Respecto a su integraci6n, vale decir que la máxima.auto

ridad que conforma la Presidencia, es al mismo tiempo, el máx_! 
mo representante del gobierno estatal, abajo del gobernador. 

La CEE se integr6 en 1979 por: el Secretario de Gobierno, 



representante del poder Ejecutivo de la entidad; por dos repre
sentantes del Congreso del estado y por cuatro representantes 

de los partidos pol~ticos nac~onales y del estado que cuenten 

con registro definitivo obtenido con una antigüedad ml:nima de 
un año, antes del día de la elecci6n. 

La CEE es presidida por el Secretario de Gobierno y tiene 
como secretario al Notario Pl!blico de la ciudad de Hermosillo 

que la propia com:i.si6n designe, cuyo voto es de calidad. 
En este órgano electoral se condensa toda la actividad, 

los recucsos, los materiales ~ los actores que participan en 
una jornada electoral. 

Es importante señalar que a nivel estatal, es la máxima a~ 
toridad con respecto a cualquier celebraci6n electoral. y cuya 
organizaci6n se asemeja en gran medida, a 1a de la Comisi6n Fe
deral Electoral. 

Esta disposici6n piramidal vertical no es exclusiva del 
sistema electoral mexicano, sino de todas las inst~tuciones 

del sistema político mexicano. 
En 1982, la CEE sonorense se integr6 con más miembros, a 

saber: un Presidente, qu~ fue ci Secretario de Gobierno, un Se
cretario técnico que fue el Oficial. Mayor de Gobierno, el Pre

sidente del Tribunal dL lo Contencioso Administrativo, tres c2 
misionados del Poder Legislativo, que fueron diputados desig~ 
dos por el Congreso del estado o por la Comisión Permanente, 

en su caso y un comisior.ado de cada partido político registra
do en los términos de esta ley. Los integrantes de la Co!llÍsi6n 
tendrán voz y voto, y por cada propiet;:u-io habr~ un suplente. 

Las modificaciones realizadas con~~stieron en auxnentar el 
nG.mero de miembros de la Comisi6n; notnbrar un secretario tacn~ 
co que es el Oficial Mayor de Gobierno, el presidente del Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo; se aumentó a un diput~ 
do más, designado por el Congreso estatal y se cambi6 a un co
misionado de cada partido pol~tico·registrado en los términos 

de la ley. 
Los integrantes de la Comisi6n tendrán_vo~ y voto y para 

cada propietario habr~ un suplente que asistir~ a las reunio~ 
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nes con derecho a voz pero sin voto. 

Estas transformaciones se debieron principalmente a dos 

hechos: primero, por el aumento en el número de partidos polí

ticos que participaron en los comicios de 1982. Mientras en 

1979 s6lo participaron 4 partidos (PRI, P!\~l, PPS y PAR.'1), en 

1982 participaron 4 más (PSUM, PD}1, PST y PRT) . 

Segundo, en 1982 se celebraron en el mismo ara (4 de ju-

lio) elecciones para cinco tipos de elecci6n popular, entre -

las que se encontraba la de Prcsida~te de l~ República, a dif~ 

rencia de cuatro tipos de clccci6n en 1979 siendo la renova

ci6n para gobernador del eDtado, l~ rn~s importante. 
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Con lo anterior, la CE~ remarca un car~cter plural al abr! 

gar tanto a rcprcscnt~nt0s del Cong=eso estatal como a represe~ 

tantes de los partidos que cuenten con registro definitivo. 

Subordinados a este organismo estatal electoral se encuen

tran: Ccrnit~s Distritalcs Electorales, los Cornit6s Municipales 

Electorales, las Mesas Directivas de Casillas y el Consejo del 

Padr6n Electoral. 

r.os riistritos elector~lcs se dividen en secciones; en 1as 

secciones electorales hay mesas directivas de casillas, cuya 

función es la reccpci6n, escrutinio y cómputo del sufragio po

pular. 

Las mesas directivas de casillas est~n integradas invari~ 

blemente por 4 personas: un presidente, un secretario y dos e~ 

crutadorcs, aue son designados por los ~~mités distritales o 

municipales electorales (Jorge Madraza, op. cit.: 325). 

El caso de las Comisiones Distritales, de lo~ Comités Mu

nicipales Electorales y de las Mesas Directivas -formados los 

dos primeros por un Presidente, un secretario y un vocal, nom

brado por la CEE- son una muestra de esta ar.ticulaci6n verti

cal de organismos electorales que funcionan a un nivel regio-

nal pequeño. 
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4.3. Hip6tesis I. Participaci6n Partidista. 

En base a los prop6sitos mencionados en la LFOPPE, uno de 

los objetivos de esta tesis es constatar empíricamente cuá~ 

tos partidos, c6mo y d6nde han penetrado en las poblaciones 

de N'.levo Le6n y Sonora en un lapso de seis anos, cor"?nzando 

por 1979, primer ano electoral que pondría a prueba la re-

forma electoral al manifestar sus avances y/o retrocesos 

tanto en materia ~ederal como local; 1982, debido a que fue 

el aiio in donde se conjugarí 1n las elecciones federales de 

mayor actividad electoral (presidente de la República, sen~ 

dores) con las locales; 1985, por constituir el último ano 

en que se aplicara la LFOPPE dentro de los procesos de ren~ 

vaci6n de los cargos de eleecci6n popular que se presenta-

sen. 

En cuanto a los cargos populares, se realizará una di

ferenciaci6n en funci6n del prinicipio de costos y benefi-

cios. Esto significa que para el caso de las diputaciones 

federales e.l. nG.mero reducido de distritos conlleva d una c2 

bertura mayor para los partidos de oposici6n, lo que ~a 

cuenta de la actitud partidista de invertir más donde el b~ 

neficio sea mayor. 

También se prevé que la participaci6n en este tipo de 

cargo aumente, en virtud de crear una apariencia de un ma-

yor pluripartidismo, acto que legitimará no s6lo las elec

ciones, sino hacia el exterior del Sistema Político Mexica

no. 
Por su parte, las diputaciones locales suponen también 

una mayor participaci6n partidista al verse incrementadas -

las expectativas de los partidos por obtener mandatos ya no 

tanto de mayoría, sino de minoría, por lo que no importando 

el incremento gradual de distritos locales, los partidos -

tendrán que aprovechar al máximo este rubro para poder asp~ 

rar a curules al menos de minoría. 

Respecto al gobernador, a pesar de que constituye un -
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solo candidato, el esfuerzo de los partidos por participar 
se multiplican, en la medida en que este cargo requiere de 

cierta disponibilidad financiera inmediata para el trabajo 

político-electoral que requiere y por la movilizaci6n so-
cial que significa. 

Bajo esta l6gica, son realmente pocos los partidos que 

cuentan con esta capacidad para hacerlo. 

Los senadores y la presidencia de la República no pre

sentan las mismas expectativas de lograr triunfos por parte 

de la Of >sici6n como en los cargos antes mencionados, por 

lo que la participaci6n partidista no será tan relevante. 

Hasta la fecha, ninguna gubernatura, senaduría o Pres~ 

dencia de la República ha sido obtenida por la oposici6n, a 

excepci6n de un "triunfo" del PPS que comparti6 con el PRI 
en el caso de las senadurías. 

Es por ello que en cada una de las entidades en estu-

dio se establecerán las diferencias en cuanto a competitiv~ 

dad en cada uno de los cargo~ de elecci6n popular renovados 

en los años analizados. 
L~ cxccpci6n será la Presidencia de la RepGblica debi

do a que la postulaci6n de los candidatos no surge directa

mente de los partidos _n los estados de Nuevo Le6n y Sonora, 

sino que es una designaci6n a nivel nacional, por lo que el 
cargo no será tomado en cuenta en comparaci6n con los demás 

que están directamente vinculados a las entidades. 
Por su parte, los municipios aunque sí poseen indicios 

de triunfos por parte de la oposici6n a lo largo de la vida 
electoral mexicana, esto no obsta para considerar su incap~ 

cidad de los partidos por postular candida~os en raz6n de 
una falta de recursos humanos, logísticos y financieros pa
ra hacer llegar sus campañas, para darse a conocer hasta en 

las zonas menos asequibles geográficamente hablando, aspec
tos que se considerarán en el análisis pero que no son obj~ 

to de estudio de la investigaci6n. 
Esto se podrá comprobar o disprobar a nivel municipal 
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al calcular los votantes potenciales abarcados por partido 

y al realizar una claisificación municipal basada en la pr~ 

sencia del monopartidismo, bipartidismo o multipartidismo 

definidos por la presencia de un solo partido (PRI) , dos -

partidos (PRI-PAN) o más de dos (multi) presentes en el mo
mento de la contienda electoral. 

Por otra parte, también se propone analizar la situa-

ción partidista en forma particular considerando lo siguie~ 
te: 

- El PRI poserá t·~a presencia absoluta en las entida-
des al contender en todos los cargos de elección poppular y 

al postular a la totalidad de puestos en disputa ya sea en 
distritos el~ctorales o municpales, dada su capacidad orga

nizativa y financiera. 
- El PAN cobrará una importancia menor a la pri!sta, 

pero siempre secundadndo al PRI, en función del número de 
cargos en los que esté presente y del número de candidatura 

que proponga. 
- El tercer lugar no será ocupado por un partido en e~ 

pecial, sino que dependiendo de sus expectativas es como se 

situará a uno o más partidos de la oposición. 
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4.3.1. Nuevo Le6n 1979. 

El calendario estatal de 1979 indicó que el lo. de julio 

hubo elecciones federales para diputados, y localmente se cele

braron comicios para gobernador, diputados locales, y en fecha 

distinta (2 d~ noviembrcl) para pr~sidentes municipales. 

I. NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

1.1 DIPUTADOS FEDERALES 

En estos comicios particparon 7 partidos: PCM, PDM y PST 

con registro condicionado. 

De los 5 partidos .restantes (PPS, PARM, PDM, PST y PCM) los 

que merecieron especial atenci6n fueron el PPS y el PARM ya que 

habían participado desde años anteriores y continuaron reflejan

do su incapacidad electoral como se verá más adelante. 

La cobertura de los diferentes partidos realizada en las e

lecciones federales alcanz6 el 100~ en virtud de que los 11 dis

tritos, en ning~no faltó la particip~ci6n de algGn partido. 

l. 2 GOBERNADOR 

Para este tipo de elección 3 de 7 .,.artidos registrados pos

tularon candidato propio. Estos partidos fueron: PRI, PAN y PPS. 

La cobertura partidista, entonces, alcanzó el 57.1% debido 

a la ausencia del PCM, PDM y PST, que a pesar de contar con re

gistro condicionado sólo participaron en elecciones locales para 

diputados y presidentes municipales. 

1.3 DIPUTADOS LOCALES 

Para la celebraci6n de estos comicios se contó con la pre-
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sencia de un partido con registro condicionado (PCM) que apenas 

logró cubrir un distrito de un total de 15. 

La cobertura partidista lograda para este cargo fue de 61 

candidaturas efectivas de un total de 105 posibles, subrayando 

que el PARM sólo cubrió B distritos con candidatos propios. 

l.4 PRESIDENTES MUNICIPALES 

En esta ocasión se observó la participación de 7 partidos 

al igual que en los diputados federales incluyendo a 3 partidos 

con registro condicionado (PCM, PDM, PST). Tambi~n se observoó 

una cobertura muy desigual que en orden decreciente, el PRI cu-

brió los 51 ayuntamientos; el PAN 19, el PST y PCM 7 el PPS 4 

y el PARM y PDM 3. Se cubrieron 94 de 357 candidaturas posibles. 

PARTID O PRI PAN PPS PARM PCll PST PDM 

.\~R VOTANTES ABS. 973,643 801,445 587,~ 596,817 673,430 68!5,0!52 !5t.0,S17 

POTENC. 1 0/o 100.00 82.31 60.34 61.30 63.21 62.4!5 61.30 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por la CFE. 

El valor potencial de votantes para cada partido nos da una 

idea de la penetración que logró cada uno de ellos en los ayunt~ 

mientes. En este año, los 7 partidos p~~ieron agruparse en 3 coll 

juntos distintos: a) el PRI constituyó el primer grupo al atraer 

la atención potencialmente del 100% de los empadronados, 973,643 

votantes; b) el segundo lo comprendió el PAN por haber llegado al 

82.3% del total del empadronados; c) el PARM, PPS, PST, PSUM y 

PDM ocuparon el tercer grupo por haber influido en un 60% aprox,! 

madamente respecto del total de empadronados. 
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Esto significa que los partidos de oposici6n basaron su es

trategia elec~~ral en cubrir los ayuntamientos m~s grandes y de!!. 

samente poblados que los pequeños y escasos en poblaci6n, puesto 

que la cobertura anterior ~unque fue desigual se tradujo -sobre 

todo, en el caso de los partidos minoritarios- en un potencial 

de votantes casi igual para todos ellos. 

Otro dato que ampara la cuesti6n de la cogertura desigual 

se sustenta en la clasificación municipal que arrojó los siguien

tes datos: 29 municipios fueron monopartidistas; 12 bipartidistas 

y 10 ~ultipartidistas. 

MUNICIPIOS POR No. MUN:I- % MONOPAR- 'Yo SIPARTI- 'Yo MLTIAllR- .,,. 
No. HABITANTES CIP!OS TIDISUIB DISm9 TIOISTAS 

1 PEQUEÑOS 
1-9999 29 100 21 72.41 7 24.14 1 3.45 

9 MEDIANOS 
I0000-159999 17 IOO 8 47.061 3 17. 65 8 315.29 

7 GRANIES 
7'0000- a::a1. G 100 o ! - 1 2 40.00 3 60.00 

9 TOTAL 51 IOO 29 56.86 IZ 23.53 10 19.61 

FUENTE: cuadro elaborado con datos proporcionados por la C.F.E. 
En este cuadro se apreci6 que los municipios denominados pe-

queños sumaron 21 dentro de la categoría de monopartidistas, 7 b~ 

partidistas y uno multipartidistas. 

De los medianos sólo B fueron unipartidistas; 3 bipartidis-

tas y 6 multipartidistas. 

En los m. grandes, dos fueron bipartidistas y 3 multiparti-

distas con la ausencia del unipartidismo. 

Esto quiere decir que la concentraci6n de monopartidistas se 

acentuó en los m. pequeños; la mayoría de los bipartidistas tam-

bién se concentro en los m. pequeños, mientras que más de 1a mi-

tad -6 de 10- multipartidistas se localizaron en los m. medianos. 



102 

OBSERVACIONES 

En conclusi6n se puede decir que el cargo que resultó 

ser el más competido fue el de diputados federales con el -
100\ de cobertura; en seguida se siutaron las diputaciones 

locales con 58.15%. En tercer lugar, el cargo de gobernador 

logr6 57.1% y el úl.tL~o. lo ocuparon las presidencias muni

cipales con 26.3%. 

Estas cifras confirman nuestra hi~6tesis acerca del n± 

vel de competencia q•..ie ejercen los partidos de acuerdo a 1a 

naturaleza del cargo y del nilinero de candidaturas a cubrir. 

Merece atenci6n especial las alcaldías en el sentido 

de que se obsc~J6 una táctica partidista basada en el prin

cipio de costos-beneficios aplicado por los partLdos a ni-

vel municipdl. 

Esto implica que ante la penetraci6n absoluta del par

tido del r~gimen los partidos de oposición situaron candide 

tos en s6lo 22 de los 51 ayuntamientos pero de manera intel~ 

gente, ya que estos representan las zonas más pobladas y -

hasta econ6micamcnte más importantes. 

Respecto al nivel competitivo por partido, los resulte 
dos situaron al PRI con la máxima cobertura (100%) . 

El PAN confirm6 su presencia electoral de secundar al 

PRI con 34.3%; el PPS y PARM ocuparon el tercer sitio con -
77\ promedio; el PST logró el cuarto escalón con 53.4%, mie~ 

tras que en último se tdnconcraron el PCM (30.1%) y el PDM, 

26.5%. 
El PARM mostró una dependencia partidista respecto al 

PRI en razón de haber postulado ·el mismo candidato a la gu

bernatura y haber compartido con el PRI la post\1laci6n de 7 

candidatos en las distritaciones locales. 
En este primer año, la situaci6n partidista implicó un 

abanico de opciones políticas con sólo algunas innovaciones 

como fueron: el PCM. el PST y PDM que dadas sus ca.racter!st± 

cas ideológico-partidarias diríamos que se ofrecieron dos ºE 



ciones más a la izquierda (PCM, PST) y una a la derecha. 
PDM. 
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Esto puso en evidencia el resa90 y el anqu:U.osam.i.ento 
de1 PARM, por ejemplo, quien pr~cticamente necesit6 de la 
alianza con el PRI para sostener algunas candidaturas. 

Estos hechos se consideran parte del control estatal 
sobre las elecciones al penr~tir y decidir sobre la parti
cipación de ios partidos 90l!~icos. 

En adici6n, vale considerar el inter€s de la diri.gen
cia política por inc~ementar el nO...~ero de partidos, sobre 
todo apoyando a partidos denom..inados de izquierda, cuya au
sencia habta sido cr6ni.ca en el espectro partidista en los 
últimos años electorales antes de 1979. 
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4.3.2. Nuevo León 1982. 

El 4 de ,~lio de 1982 tuvieron lugar en Nuevo León las 

elecciones para senadores, diputados federales, diputados lo

cales y hasta el 10 de diciembre se realizaron los comicios 

muniéipales. 

I. NIVEL DE PARTICI~ACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

1.1 -SENADORES 

De 9 partidos contendientes en elecciones federal.es sólo 

7 participaron a excepción del PRT y del PSD. 

La cobertura partidista reveló que de 18 candidaturas P2 

sibles sólo se cubrieron 12, equivalentes al 66.7%. Este re

sultado se debió a la ausencia del PRT, del PSD y del PARM 

por no haber postulado candidatos propios. 

1.2 DIPUTADOS FEDERALES 

Las diputaciones federales de Nuevo León se caracteriza

ron por la participación de 9 partidos, pero que comparados 

con los de 1979 se observó la participación de 2 partidos mSs 

en las presentes (PRT y PSD). 

Los 9 partidos postularon candidat,s en los 11 distritos 

excluyendo al PRT en el distrito V y VI. 

El grado de cobertura constituyó el 98%, mientras que 

en 1979 los 5 partidos lograron el 100%. 

1.3 DIPUTADOS LOCALES 

En el ámbito local, las elecciones se celebraron con la 



participaci6n de 6 partidos: PRI, PAN, PPS, PARM, PDM, PCM y 

PST. 

En este tipo de elecci6n contendieron menos partidos en 

comparaci6n con los demás cargos populares. 

:.ó5 

La cobertura partidista se reparti6 de la siguiente mane

ra: el PRI nomin6 candidatos en los 21 distritos: el PAN en 19 

el PCM/PSUM y PST en 16: el PDM en 15 y el PPS en 10: 

Al comparar 1979 y 1982 el PAN disminuyó su cobertura; el 

PPS disminuyó su cobertura drásticamente mientras que el PCM/ 

PSUM, PST y PDM la incrementaron. 

En tanto el PARM no pudo compararse por su falta de par

ticipación. 

1.4 PRESIDENTES MJNICIPALES 

Las alcald!as también se llevaron a cabo con la presencia 

de 6 partidos. 

La cobertura partidista señaló que el PRI postuló candi

datos en los 51 municipios; el PAN en 15 y los 4 partidos re~ 

tan tes oscilaron entre 3 y 7 ayuntamie .. tos cubiertos. 

El grado de cobertura se calculó en 24.3% con 87 postul~ 

ciones de un total de 357. 

PARTIDO PRI PAN p p s POM 
·PCM I 
º~' .. PS T 

!VOTANTES VALOR 
1'209,118 1'024,902 ABS. 570,089 915,686 865, 170 909,423 

IPOTENC. % I00.00 84.76 47.15 75.73 71.55 75.21 

FUENTE: ( :uadro elaborado con datos proporcionados por CFE. 
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Los electores potenciales para cada partido se distribuye-

ron de la sis-iente manera: 1) el PRI que potencialmente cubri6 

el total de empadronados con l 209, 118 empadronados; 

2) El PAN penetró a l 024, 902 empadronados; 

3) El PST, PSUM y POM oscilaron entre 71.5% y 75.7\~ 

41 La excepción la constituyó el PPS debido a su bajo porcenta-

je con 570,089 empadronados. 

Esta descripción sirve para subrayar el papel regresivo 

del PPS en tanto que en 1979 había logrado 60.3\ y en este d.ño 

descendió en 13.2 puntos. En contraste, el PST, PSUM y POM au-

mentaron ligeramente sus porcentajes al igual que el PAN. 

El PARM no tuvo punto de referente debido a su ausencia 

en estos comicios. 

En suma, el PPS y el PARM parecieron ser los partidos con 

mayores problemas para penetrar en ios municipios, comp~rados 

con los demSs partidos que lograron aumentar el número de va-

tantes potenciales. 

MUNICIPIOS POR No.MUNI- ºt.. MONOPAR-
'"'º 

BIPARTI-

"" 
MULTIMR 

"" No. HABITANTES CIPIOS TIOISTAS DISTAS TICISTAS 

1 PEQUEÑOS 
1-9999 29 IOO 26 89.65 2 6.90 1 3.48 

9 MEOIANOS 
IOC.00-69999 17 100 9 52.94 ... 17.65 5 29.41 

8 GRANDES 
70000 - adel. 5 100 o - o - 5 1.00 

2 TOTAL 51 100 3!5 68.63 5 9.81 11 21.57 
F'lE NTE. Cuaaro elaborado con datos proporcionados por la c.F.E. 

La situación municipal basada en la relación entre el t.4:_ 

po de municipios y el tamaño de éstos reflejó una mayor conceE 

tración de monopartidismo en los m. pequeños y medianos dismi-
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nuyendo s.imultánea~ente el bipartidismo en los m. pequeños 

Por su parte, el multipartidismo se concentr6 en los 

m. grandes en un looi. 

OBSERVACIONES 

En cuanco al nlLrl~ro de partidos participantes destac6 

la proliferación de éstos en las diputaciones federales;los 

senadores celebraron comicios con 7 partidos y las diputa

ciones locales y ayuntamientos tuvieron 6 partidos en su ha 

ber. 

Vale destacar que estos datos no coinciden con la hip~ 

tesis planteada. 

Primeramente, con los senadores se observ6 un n6mero -

mayor de partidos contendientes lo que desafía la 16gica -

del principio costos-beneficios para los partidos de oposi

ci6n; es decir, tendencialmente ningún partidos de oposición 

se ha adjudicado el triunfo ~e senadurías, por lo que resul

t.1ba osciosu invert~r candidatos en este cargo. 
Contrariamente para las diputaciones locales se había 

previsto un aumento gradual de partidos contendientes, lo 

que s! se cumpli6. 

A la luz de estas evidencias es dable pensar en que la 

estrategia partidista en este año consistió en avanzar y cu

brir un número mayor de candidaturas sin importar su natura

leza y las posibilidades reales de ganar. 

Respecto a las alcaldías, la situaci6n de los partidos 

se modific6 sustancialmente al aument•r el número de los -

monopartidistas y la disminuci6n de los bipartidistas, en -

tanto que los multipartidistas no variaron significativame~ 

te. 

Básicamente esto implica la asimilaci6n del periodo e

lectoral anterior cuya tendencia marcaba hacia la descon-

centraci6n monopartidista y hacia un mayor equi.li.brio entre 

bipartidismo y multipartidismo. 

En funci6n de ello, 1982 señaló la tendencia contraria 

al incrementarse la concentración monopartidista en detrime~ 
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to del bipa.rtidismo y del multipartidisrno. 

De esta situaci6n subyace el temor y la restricci6n -

de conceder y facilitar ::ta:to!."es espacios a :ta oposi.ci6:t en 

zonas tan pequeñas como son los ayuntamLentos; este es un 

probl.erna derivado de la ver1:.icalidad en la torna de decisi~ 

nes políticas que in· .. .-ade todos las instancias del poder pú

blico. y muestra el. marge~ de maniobras electoral.es del. PRI 

frente a los de~~s pdr~idos. 

Los partidos que contaron con registro condicionado ( 

PRT y PSO) sólo estuvjeron presentes en los comicios f~de

ral.es (diputaciones) , contrariamente a lo que sucedi6 3 -

años antes, en donde .los 3 part.idos que contaban con regi~ 

tro condicionado participaron en todos los tipos de el.ec

ci6n federal y local, a excepci6n de la gubernatura, lo qu~ 

puede interprétarse corno una restricci6n del número de par

tidos que no hubiera afectado gravemente a las elecciones, 

pero que en términos del balance partidista significaba foE 

talecer la izqui~rda y el centro con 3 partidos, aunque en 

realidad, el PPS no contara mucho en este dltL~o, debido a 

la irrelevancia electoral mostrada en 1982. 

Por parte, el grado de cobertura no vari6 para el PRI 

del 100%; el PAN disminuy6 su porcentaje de 84.3% a 78%; el 

PC!-1/PSUM, PDM y PST incrernent.:iron sus grados de participa-

ci6n en 40, 45 y 20% respectivamente. 

El PPS y el PARM disminuyeron sus porcentajes en 14 y 

16% en tanto que el PRT y PSD a penas alcanzaron a obtener 

22.7%. 

Es importante subrayar que de la reforma electoral SUE 

gieron nuevos partidos opacando al PPS y PARM considerados 

como tradicionales, además de que su estrategia electoral -

estaba muy vinculada a los designios priístas. 
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4.3.3. Nuevo Le6n 1985. 

En 1985 Nuevo Le6n restringió su actividad electoral a 

los puestos de elección popular de gobernador, diputados loe~ 

les y federales celebrados el 7 de julio y el de ayuntamientos 

para el 10 de noviembre, 4 meses después. 

I. NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

1.1 DIPUTADOS FEDERALES 

La realizaci6n de estos comicios tuvo lugar con la prese!l 

cia de 9 partidos de los cuales el PMT contaba con registro 

condicionado participando en lugar del PSO. 

En los ll distritos federales se observ6 la cobertura de 

los 9 partidos en actuaci6n, como en 1979 y a diferencia de 

1982. De 99 candidaturas posibles. 97 fueron efectivas. 

1.2 GOBERNADOR 

Los comicios para renovar la gubernatura se caracteriza

ron por el incremento de J partidos (PDM, PRT y PSUM) y con 

excepci6n del PARM, 

ciparon 4. 

a diferencia de 1979 en donde sólo parti-

La cobertura esperada se calcul6 en 9 candidaturas de 

las cuales s6lo 7 fueron efectivas. 

1.3 DIPUTADOS LOCALES 

Las elecciones locales se celebraron en presencia de 8 

partidos: PRI, PAN, PPS, PARM, POM, PSUM, PST y PRT. 

El PARM y el PRT se sumaron a los partidos presentes en 

estos comicios. 
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Salvo el PRI, PAN y PST, los 4 restantes s6lo nominaron 

candidatos en ¿4 o 25 distritos electorales, l.o que implic6 una 

cobertura de 201 candidaturas efectivas de 234 posibles. 

l.4 PRESIDENTES MUNICIPALES 

En las alcald~as se hicieron presentes 7 partidos con la 

ausencia del. PRT y del PARM: el PMT recibió licencia para inteE 

venir en los comicios a pesar de su registro condicionado. 

De acuerdo al número de candidatos que postularon, los 

partidos ocuparon los lugares siguientes: elPRI logr6 votos en 

los 51 municipios; el PAN menos de la mitad (17); en tercer l~ 

gar el PST con 12 y los restantes quedaron en último lugar con 

un rango comprendido entre 2 y 12 ayuntamientos. 

El. PARM sobresalió por su ausencia en los comicios de 1979 

a 1985 dado que en eJ. primer año postuló los nd.srnoa ca.ndi~~tos 

que el PRI¡ en el segundo y tercer caso no postul6 candidato -

alguno. 

La cobertura partidista se calculó en lOl candidaturas e-

fectivas de un total de 459. 

PARTIDO PRI l PAN PPS PDM PSUM PST PllT 

l VOTANTESIVALOR 
1':338,15611'105,206 1°005,964 1°023,669 Aes. 987,419 1°147,246 !543,764 

)POTENC. 1 º/o 100. 00 82.59 75.18 73.94 76.50 85. 73 40.67 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por la C.F.E. 



Los votantes potenciales que pudo cubrir cada partido se 

reflejaron en lo siguiente: a) el PRI no vari6 su posici6n de 

dominio absoluto sobre el electorada potencial de un 100% (l 

millón 338,136)' bl el PAN lleg6 a 82.5%; este partido más el 

PPS, PDM, PSUM y PST o!:Jtu· .. ;ieron porcantajias cercano:; ent.re sí 

en un ra1.go de 73.9% a 85.7~. 
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Los dos últimos partidos continuaron subiendo gradualmen

te su puntuación en 10 , 15 puntos, mientras que el PDM deseen 

dió en l. 8%. 

e) El PPS por su parte se recuperó en relación a 1982 puesto 

que de 47.1% aumentó a 75.1%. El PARM no particip6 al igual 

que en 1982. 

La causa consistió en habérsele negado el registro de las 

planillas del PARM para contendPr ~n lRs ~lecci0nes municipa

les por el no cumplimiento por parte del presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional, Lic·. Carlos Cantú Rosas, en el requisito 

previo al registro de las planillas, expedir las convocatorias 

y realizar las convenciones por conducto del Comit~ Ejecutivo 

Estatal y a su vez, el Comité Ejectivo Estatal no acreditó, 

al solicltdr el registro de planillas, haber obtenido previa

mente por escrito la autorización del presidente Jel CEN. 

Esto demostró el divisionismo al interior del partido lo 

que obstaculizó la coordinación previa para elaborar sus pla

nillas, cuyo costo fue la negaci6n del permiso para participar 

en los comicios municipales. 

dl El PMT fue el que obtuvo un 40.6% con 543,764 empadronados. 
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MUNIC!PtOS POR No. MUNI "lo MONOPAR- "· BIPARTI- .,,. ~TIPAR- "1. N•. HABITANTES CIPIOS TIOISTAS DISTAS TIDISTAS 
PEQIJÓa¡ l" 

1 1-9999 29 IOO 23 79.31 4 13.79 2 6.9 

9 MEDIANOS 
I0000-69999 17 100 7 41.18 3 17.65 7 41.18 

8 GRANDES 
70000- adel. 5 100 o - o - 5 100.00 

!5 TOTAL 51 IOO 30 58.82. 7 13.TZ 14 27.4!1 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por la C.F.E. 
El cuadro revel6 que en 1985 el monopartidismo sigui6 

punte~ndo en los m. pequeño~ y en menor medida en los medí~ 

nos. En tanto, en los grandes, nunca se observ6 la pres~n
cia del monopartidismo. 

Respecto al bipartidismo s6lo se observ6 el aumento ee 
2 municipios, lo cual no tiene gran significado. 

El multipartidismo tampoco sufri6 severas modificacio
nes pues s6lo awuent6 en 2 en los m. medianos. 

l.5 OBSERVACIONES 

Los años de 1979 y 1985 se caracterizaron por ser los 
que mayor participac.Sn partidista registraron, para el CztE. 
go de diputados federales, tendencia que dismi.n.uy6 ligera
mente en 1982. 

La característica principal en cuanto a elecciones pa
ra diputados locales se refiere al incremento paulatino de 
participaci6n partidista de 1979 a 1985 (1979, 58.9%; 1982 

66% y 1985, 85%), factor que prueba •• uestra hip6tesis en -

parte, hasta que no se analice la situaci6n de los partidos 
en la designaci6n de curules de minoría. 

Respecto a comicios para gobernador, presentaron una 
participaci6n partidista ascendente, similar a la observada 
en lo que a diputados se refiere. Este caso no se ajusta a 
la suposici6n prevista, lo que se explica en funci6n de cie~ 

ta solidez y madurez de los partidos contendientes para em-
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prender una tarea electoral de tal magnitud. 

Esto constata que la ¡>ostulaci6n no depende tanto de -

la capacidad financiera de un partido como del nWllero de mJ: 
litantes que pueda movilizar; aunque también existen otros 

factores como los ideales que exponga en su plataforma i?e~ 

16gica, los programas de acci6n que contemple, la asimil.a

ci6n de éstos por parte de la población a la que se dirijan. 

La elecci6n para senadores logró el mismo porcentaje 
que el de la gubernatura. 

La~ presidencias municipales que en 1979 y 1982 obser

varon una participación partidista parecida, presentaron 
una baja de actuaci6n de ~stos para 1985. 

Esto refleja claramente la incapacidad electoral de los 

partidos de oposición para cubrir en forma exhaustiva los 

51 municipios que conforman la entidad en lo que a candida
turas se refiere, como lo hace el PRI, situación que se f•.ie 

agravando elección con elección. 

La evaluaci6n partidista individualmente promediada -

brindó los siguientes resultados: 

- El PRI fue el partido que cumplió plenamente tooos 

los puestos en disputa, tanto en municipios y gubernatura, 
como en diputaciones lucales y federales y senadurras, lo 

que muestra su inobjetable presencia en la entidad. 

- El PAN por su parte, se coloc6 como segundo partido 
en el estado, manteniendo una participación similar durante 

los periodos electorales, prueba de ello es que el 84.3% de 

1979 fue levemente superior al 83.3% de 1985. Destacando su 

baja participativa a nivel municipal en 1982, en la que só

lo cubrió el 78%. 

De los datos analizados se desprende que el PST se con~. 
tituy6 como el tercer lugar en cuanto a participación parti

dista, consolidándose con 80.9% en 1985, frente a 72% de --

1982 y 53% de 1979. 

Los partidos polrticos restantes: PRT. PCM, PDM Y PPS 
se conjuntaron en el cuarto sitio al obtener de 73.1% a 77% 
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de cobertura. 

La tendencia parmista apareci6 como p~rdida increment~ 
da durante el periodo 1979-1985, en contraste con la actua

ci6n del PMT que consigui6 26% en su primera aparici6n en 
1985. 

El PSD que s6lo particip6 en 1982 logr6 22.7%. 

En todos los partidos de oposici6n, su puntuaci6n re
sultó estar más afectada a nivel de las presidencias munici 

pales dada la falta de recursos humanos y de otra .tndole de 

los que carecieron par? darse a conocer en los 51 municipios 

El grado de penetración que realizó cada partido a ni

vel municipal. presentó l.a tendencia a reafirmar l.a presen

cia de los partidos pol.íticos -sobre todo- lltinoritarios e~ 

los municipios más grandes y densamente poblados que en lo~ 

pequeños y escasos en poblaci6n, ya que las cifras en estos 
dos aumentaron de un 60% aproximadamente para el PARM. PPS 

PST, PSUM Y PDM a un 85% (PPS, PDM, PSUM Y PST). 

Por su p~rte, el PRI en el mismo periodo abarc6 el 100% 

de los votantes potenciales, en tanto, el PAN logró un. por

centaje cercano al 85% en esos mismos años. 

La otra variable de acuerdo al tamaño y tipo de munici

pio revel6 que el multipartidismo en los m. grandes consi-
gui6 un promedio de 86.6% sobre el 80.4% perteneciente a la 

media monopartidista en los m. pequeños. Ambos con.formaron 

los porcentajes más al tos °"" asimismo, los polos opuestos en 
la entidad. 

Esto singifica que el partido oficial, com,~nente úni

co del monopartidismo posee el predominio electoral y reali 
z6 una cobertura del 80% en los m. pequeños, y de casi el 

50% en los medianos. Se podría decir que estas clases de m~ 
nicipio constituyen su ambiente natural. 

Más aún, esta tendencia mostró una ligera descentrali

zaci6n monopartidista incrementando el ntimero de alcald~as 
multipartidistas más que las bipartidistas. Situaci6n que no 

deja de relacionarse con la presencia del PAN en la entidad, 



lIS 

que en algunos cargoz y alcaldías se torn6 amenazante y de

safiante para el partido ofcial. 

Mientras que los partidos de oposici6n tendencialmente 

prefirieron concentrar su trabajo electoral en los m. gran

d~s y en menor medida en los medianos. 

Por su parte, el bipartidismo en el periodo 1979-1985 

logr6 los porcentajes más bajos cuyo promedio se fij6 en -

24.1% acentuándose en los m. grandes y en menor proporci6n 

en las otras dos clases municipales. 

En forma promediada se observó casi un< igualdad ~n -

los porcentajes del monopartidismo representado por el lRI, 

y el multipartidi$mO levemente por arriba del prL~ero. 

Esto obliga a pensar que mientras el partido oficial 

penetra en todos los municipios, la oposici6n s6lo tiene -

presencia en los m. grandes, pero que dada la cuantía demo

gráfica incluida en éstos, la oposi~i6n logr6 un valor sim:!:_ 

lar al priísta en lo que a cobertura se refiere. 
Esto revela que una gran limitantes de los partidos de 

opo~ici6n es ei ~o~to de recursos logísticos y financieros 

disponibles para ampliar sus márgenes geográfi~os de acci6n 

electoral. 
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4.3.4. sonora 1979. 

El primero de julio de 1979 se llevaron a cabo en la en

tidad comicios federales para diputados, y para el gobierno e~ 

tatal se renovaron los puestos de gobernador, diputados locales 

y presidentes municipales, todos el mismo día. 

I. NTVEL DE PARTICIPACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

1.1 DIPUTADOS FEDERALES 

En los comicios federales participaron 7 partidos (PRI, 

PAN, PPS, PARM, PDM, PCM y PST). Los últimos 3 bajo el permiso 

de registro condicionado. 

Los 7 partidos recibieron votaci6n en los 7 distritos, a 

excepción del PDM que no obtuvo votos en el distrito III. 

Esto significa q··e de 48 de 49 candidaturas posibles fue

ron efectivas. 

1.2 GOBERNADOR 

De los 4 partidos eón registro definitivo, 3 postularon 

candidato, a excepción del PARM. 

La cobertura partidista para este cargo fue de 3 de 4 can 

didatos. 

1.3 DIPUTADOS LOCALES 

En este cargo electoral se obrervó la presencia de 4 par

tidos: PRI,PAN, PPS y PARM. 

Los 3 primeros postularon candidatos en todos los distri

tos locales (15) y el PARM sólo postuló candidatos en 9 de ~s

tos. La cobertura se calculó ~n 90%, 54 candidaturas efectivae. 



l.4 PRES~DENTES MUNICIPALES 

También aqu!, los comicios presenciaron la participaci6n 

de los 4 partidos antes mencionados. 

La cobertura en términos numéricos alcanz6 un 45.3% equi-

valente a 125 candidaturas efectivas de 276 candidaturas posi-

bles. Esto se traduce en una cobertura desigual a nivel. parti-

dista porque mientras el PRI cubrió los 69 municipios, el PAN 

lo hizo en 35: el PPS en ll y el PARM en 10. 

p A R T 1 o o PRI PAN PPS PARM 

l ll'OTANTES 1 VALOR ABS. 744,972. 644,933 507, 382. 519,910 
POTENCIALES % 100.00 86.60 68.11 69.80 

?UENTE: C4adro elab< rado con Jatos ~roporcionados 

por la ComiJi6n Federal Electoral. 
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En términos del n\lmero de empadronados potencial.es los da-

tos revelaron que el PRI abarcó al 100%, el PAN 86.6% y el PPS 

y PARM casi el 70%. 

De acuerdo a la clasificación municipal., las cifras arr~

jaron un total de 32 ayuntamientos con la presencia de un solo 

partido (PRil, 26 bipartidistas (PRI-p;_n y 1.l multipartidis-

tas. 

MUtUCIPIOS POR lio.MUHI "lo MONO? AA- % 
BIPARTl- % MULTIPAA-

""' No. HABITANTES CIP\0$ TIDISTAS DISTAS TI DISTAS 
1 PEQUEÑOS 

1-9999 51 IOO 29 56.90 2.0 39.2.1 2. 3.!!r:i? 
9 MEO:~NOS 

!0000-69 999 13 100 3 2.3.10 6 46.1!5 4 30.77 
7 GRAHOES 
9 70 000- od•I. 5 100 o - o - 5 100 

TOTAL 69 100 32. 46.~ 2.6 37.68 11 15.94 

FUENTE: cuadro elaborado con datos proporcionados por la C.F.E. 



Al desglosar estos datos por tipo y tamaño de municipio, .. 
se alcan26 a percibir que 51 de los 69 municipios contaron con 
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la exclusiva presencia del PRI, 20 más registraron la presencia 

tanto del PRI como del PAN, salvo en un caso donde el binomio 

estuvo compuesto por el PPS en vez del PAN; y sólo 2 ayunta-

mientos fue=on rnultipartidlstas. 

Los 13 municipios medianos registraron una concentraci6n 

de 6 bipartidistas, 4 multipartidistas y sólo 2 monopartidistas. 

Hubo 5 municipios que contaron con la total presencia del 

multipartidismo. 

Esto comprueba nuestra h.ipc5tesis antes expuesta ~n el sen-

tido de que la relación entre el número de habitantes y la cla-

sificaci6n municipal i~dic6 que a ayuntamientos más pequeños m~ 

yor frecuencia de nonopartidismo dominante. Y mayor multipar-

dismo dominante en municipio~ cor.zidarados grand~s. 

El bipartidismo se localiz6 entre los municipios pequeños 

y medianos. 

OBSERVACIONES 

Los niveles de participaci6n de los partidos pol!:ticos señ~ 

laron que el cargo que presentó mayor competencia fue el de los 

diputados federales con el 97. 9% y. 7 partidos. 

El segundo lugar fue ocupado por las diputaciones locales 

con el 901 y 4 partidos. Le siguió la gubernatura con un 75% y 

3 partidos para finalizar con las presidencias municipales 

45.3%) y 4 partidos. 

Como era de esperarse la cobertura completa en todas las 



candidaturas posibles la realizó el PRI; el Pi\..~ obtuvo un

promedio de 87.6%; el PPS 78.9\ y el P?.RM consiguió ~3.6%. 

El PCM y PST lograron un 25i y el PDM 21.4% que se e~ 

plica por su sola participaci6n a ni•.rel federal. 

El nivei de cobertura de los partidcs contendientes con 

firma la hipótesis sustentada. 

La 5itu~ci6n p~~tidista en ?~=ticular revel6 un oano

ra~a pobre respe~to al número de opciones políticas ofreci 
das a los sonorenses. La no int.er"1enci6n del PCM, PST y -

PDM a nivel local ernpobreci.6 y ':n.:inifest6 el ;nismo contexto 

pa=tidista del ~~riada elec~o~al anterior. 

lJ.9 

Vale destacar que este hecho se debi6 en parte, a l~ 

situaci6n polttico-social prevalccient~ en la entidad que 

indujo a la precaución y cautela por par~e de las autorida

des durante el proce5o ¿lectoral, propiciando que algunos -

partidos capitalizaran a su favor ia co~1uncura y resultaran 

av¿ntos no previstos. 

A esto se suma el control y la injerencia del goberna

dor en ~urno soOrc !~z elecciones, por lo que se concluye 

que Carrillo Marcor no deseó arriesgar y poner en peligro el 

avance político logrado desde 1975 por causa del proceso e

lectoral. 

En el ámbito municipal, los 4 partidos contendientes -

'i_ograron rn~z de 70~ de los votantes potenciales, pero en -

t~rminos de la clasificaci6n municipal, las cifras revela-

ron una concentración del 46.3% del monopartidismo, seguido 

por el bipartidismo (37.6%) y multipartidismo (15.9%). 

Esta situación se relaciona con el predominio del par

tido del régimen en los municipios con menos de 10 mil habi 

tantes, cuya extrapolación significó la predominancia multi 

partidista en los 5 municipios más grandes de la entidad. 

Se espera que ai menos la concentración monopartidis

ta disminuya en ios comicios posteriores. 
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4.3.S. Sonora 1982. 

El panorama electoral de 1982 contempló en el ámbito de e

lecciones federales la de senadores, diputados federales y en 

el. terreno local, la de diputados locales y ayuntamientos. 

I. NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 

l.l f"'::NADORES 

En los comicios para senadores participaron 7 de los 9 par

tidos existentes, a excepción del PARM y del PSD. 

La cobertura realizada por los partidos abarcó 49 candi

daturas efectivas de 63 posibles, o sea, un 77.8\. 

1.2 DIPUTADOS FEDERALES 

En las eleccione~ federales contendieron los 9 partidos P2 

l~ticos. El PRT y el PSD bajo la condición de registro condici2 

nado. 

En los 7 distritos fedeales se observó la participación de 

todos los partidos, salvo la del PSD en el. distrito I. 

1.3 DIPUTADOS LOCALES 

En este tipo de cargo se duplicó el. número de partidos de 

4 (1979) a 8 en 1982. 

Los nuevos partidos fueron los siguientes: PSUM, PDM, PST 

y PRT. 

En términos general.es, de los 8 pactidos, 5 lograron una 

cobertura por arriba del. 80%, mientras que el PSUM y el PARM 

llegaron a los 60% y 70% y el. PRT ocupó el. porcentaje más bajo 

con el 5.8% 



1.4 PRESIDENTES MUNICIPALES 

En el ca~o de los ayuntamientos también se experiment6 un 

aumento de partidos contendientes del orden de 3 (PSUM, PDM y 

PSTJ sumando un total de 7. El PRT no postul6 ningún candiuato 

a presidentes municipales. 

De un total de 69 alcaldías, en todas hubo votos para el 

PRI: el PAN recibi6 votos en 21; el PSUM y PPS en 12; el PST y 

PDM recibieron votaci6n en 11 y 10 respectivamente, en tanto 

el PARM sumó votos en B muniipios. 

En lo que concierne al PRI su cobertura fue completa nue-

vamente (100%). 

PARTIDO PRI !PAN !PPs PARM POM Pal/ PST PSUM 
¡voTAtITES !VALOR ABS. 003, '518 1~.196 r·~e, 901 574,841 585,612 676,924 654,202 
POTENC. % I00.00 82.54 79.51 71.54 72.88 84.24 81.42 

~UENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionadod 

por la Comisión Federal Electoral. 

Estos niveles de cobertura también se expresaron en forma 

desigual respecto del número de votantes potenciales. 
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Mientras el PRI abarcó el 100% de:. padrón electoral pote!! 

cial el PAN, PSUM y PST alcanzaron a cubrir un poco m~s del 80% 

en tanto que el PPS, PARM y PDM se situaron por arriba del 70%. 

Las cifras que se refieren a los votantes potenciales para 

cada partido indican que 5 partidos de oposici6n participantes 

alcanzaron un porcentaje arriba del 70% que no precisamente es 

indicativo de una mayor cobertura en un número mayor de munic~ 
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pios, sino que la presencia de éstos se encuentra en aquéllos 

más grandes y poblados dejando a un lado los pequeños y de ese~ 

sa poblaci6n. 

MUmCIPIOS f'OR No.MUNl- "l. MONOPAR- o/. BtPARTI- % MULTIPAR- % No. HABITANTES CIPIOS TIDtSMO DtSMO TlOtSMO 

l 
PEQUEí;OS 
, _ 9999 50 100 39 78.00 10 200 1 2 

g M:OIAt-.'OS 
I0000-69999 13 100 2 15.38 1 7.7 10 76.92 

8 GRANDES 
70 000- odot. 5 100 o - o - 5 IOO.O 

2 
TOTAL 68 100 41 60.29 11 16.18 16 23.53 -

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por la C.V.E. 

De acuerdo a la clasificaci6n municipal, los ayuntamientos 

monopartidistas aumentaron a 41; se incrementaron t~mbién los 

multipartidistas a 16. Los ibpartidistas por el contrario, su-

frieron un retrocer~ al pasar de 26 a ll. 

De los 50 municipios pcquc~os~ se obs~rv6 una concentraci6n 

monopartidista del 780 equivalente a 39 municipios, 10 más se 

clasificaron como bipartidistas y uno como monopartidista. 

De los 13 m. medianos, se notó una concentraci6n multipar

tidista de 10 mientras que 2 fueron mor~partidistas y uno bipaE 

tidista. 

Los m. grandes (5) no variaron su posición mu~tipartidista. 

En este año electoral se apreció a nivel municipal la redu~ 

ción de m. bipartidistas en 15, mismos que fueron repartidos en 

los otros 2 rubros, en proporción de 10 para el monopartidismo 

y de 5 para el multipartidismo. 

Otra tendencia electoral que mostró 1982 se refiere a la r~ 

lación directamente proporcional entre municipios pequeños y el 



predominio multipa.rtidista. 

Respecto a los bipartidistas, su cantidad sufrió un -

decremento de 15 municipios. 

OBSERVACIONES 

En 1982 se experimentó una pi:;pliferación moderada de -

part'dos para contender en los distintos tipos de elecci6n 

tanto federal como local. Esto quiere decir que la tenden

cia de 1979 se mantuvo, respecto al número de partidos pa

ra intervenir electoralmente. 

Los carqos de elección federales destacaron por la 

cuant!a de partidos participantes, excepto el caso de las 

senadur!as que sólo lle~6 a 7. Esta situación permite afir
mar que en Sonora, a diferencia de Nuevo Le6n, los par.idos 

pol!ticos no siguieron la misma estrategia al ~o postular -

el m.áximo número de candi.datos de acuerdo a sus posibilida

des. 
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Las diputaciones locales y alcald!as duplicaron el nd

mero de sus partido,; {8 "z" 7 respectivamente) , en comparaci6n 

con los actuantes en 1979, pero no suma.ron los 9 presentes 

en los comicios federales. 
Estas cifras s! comprueban la hipótesis planteada. 

En cuanto a la cobertura que alcanzaron los partidos, 

cabe hacer una diferencia ~ntre las eleccic ,es federales y 

locales, y dentro de éstas, matizar el aspecto de los ayun

tamientos. 
En orden descendente, el carao que estuvo más compe.ti

do fue el de diputados federales al lograrse una cobertura 
del 98.4% con 9 partidos. Los diputados locales lograron un 

84.5% con 8 partidos: los senadores de 77.7% con 7 partidos 
y los ayuntamientos alcanzaron un 25.9% con 7 partidos. 

Respecto a 1979, este esquema sigue presentando la mi~ 

ma tendencia en cobertura por cargos. 
A nivel participativo y respecto a 1979 el PRI logró -



en promedio, el 100\ lo que no vari6 en dos años; el PAN y 

PPS disminuyeron ligeramente su participaci6n promedio al -

pasar de 87.6\ a 82.6\ y 78.S\ a 77,S\; el PARM increment6 

su presencia en la entidad al pasar de 43.61 al 69.l\; por 

su parte, el PDM PC.~ y PST incrementaron en 50 unidades su
particípaci6n promedio al ir de 2sia arriba del 70\. 

El PRT logr6 un 4l.4i mientras que el PSD obtuvo 21.4\ 

a'. particpac- solamente a nivel de las diputaciones f~dera
les. 

No hay duda que al menos la presencia de los parti~os 
políticos se incra~ent6 en la entidad de 1979 a 1982 resal

tando la actuaci6n del PDM, PCM y PST y la del mismo PAR~. 

que en Nuevo León se abstuvo de participar por razones des
conocidas. 

La sobresüliente pe-esencia tanto del PPS y del PARM en 

la entidad hace pensar en que la sitJación partidista no es 

igual en todos los estados y s~bien es cierto que el arrai
go de ambos es producto de su trabajo en esa zona, también 

es resultado de que el aparato electoral sonorense necesit6 

de éstos ante la endeble memebresía partidista que conten-

di6 en 1982, más a nivel local que federal. 
El porcentaje de votantes potenciales que lograron cu

brir los partidos de oposici6n indica la potencialidad de -

é-~os para penetrar a casi un aoi de la población municipal. 
Una ref lexi6n al respecto indica que la incapacidad es

tructural de la que se hablavla no es tan c-elevante en este 

aspecto, como el tipo de campaña que realice cada una y las 
bases ideol6gicas que planteen; que por cierto, son factores 

que la investigaci6n no retoma pero que deben ser considera
das en la interpretaci6n de los datos. 

Asimismo, existe el factor de la cultura política de -
los mexicanos, como otra gran variable, no analizada aquí, 

pero que ciertamente interviene en la explicación de por qu~ 

no hay votaci6n para los partidos de oposici6n, amén de un -

alto porcentaje de cobertura realizada por éstos. 
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Otra forma de observar el problema es verlo a través 

de la clasificaci6n municipal, la cual señala que de 69 m~ 

nicipios solamente 27 presentaron oposici6n y que el resto 

fueron monopartidistas, o sea, con predominio pri!sta. 

De los 27, 16 fueron multipartidistas recordando que 
no en todos se logró la participación electoral para todos 

los contendientes. 

Estas cifras respecto a 1979 implican la concenLraci6n 

municipal monopartidista, restándole ayuntamientos al bipaE 

tidismo y aumentando l,s multipartidistas. 
Esto induce a pensar que en Sonora el margen de manio

bra electoral del PIU es amplio en contraste con los demás 
partidos, tomando en cuenta que 50 de los 69 ayuntamientos 

no rebasan los 10 mil habitantes, signo caracter!stico de 

las zonas rurales en M~xico. 
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4.3.6. Sonora 1985. 

Los comicios que tuvieron lugar en Sonora el 7 de ju

lio de 1985 consistieron en: la renovaci6n de la gubernatu
ra, diputaciones locales y federales y presidencias munici
pales. 

I. NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS 
1.1 DIPUTADOS FEDERALES 

Nueve partidos se dieron cita en los comicios federa

les parricipanto el PMT en vez del PSD que perdi6 su regis
tro en 1982. 

En los 7 distritos federales se not6 la presencia de 

los 9 partidos. 

1.2 GOBERNADOR 

Respecto a las elecciones locales, la de gobernador 
destacó en 1985 por el a~~ento significativo de partidos. 

En 1979 part:iciparon 3 (PRI, PAN Y PPS) y en 1985 intervi

nieron 8. Los que se sumaron a la contienda en este año fu~ 

.ron: PSUM, PDM, ?ST y PRT, de los cuales el primero y el 
tercero se coaligaron al postular al mismo candidato. 

La cobertura partidista se calcu16 en un 87.5% a dife

rencia del 75% de 1979 cuando 3 de 4 partidos nominaron ca~ 

didato a la gubernatura. 

1.3 DIPUTADOS LOCALES 
En lo que se refiere a los diputados locales, contaron 

con la presencia de 8 partidos, los mismos de 1982. Sin em

bargo, el PRT experiment6 un incremento notable al pasar de 

uno a 14 candidatos postulados en 3 años. 
La cobertura de cada uno de los partidos mejor6 porque 

sólo el PDM vio disminuido el ntímero de distritos cubiertos 

por él de 15 a 13. 
Por su parte, el PRI y el PAN tuvieron una cobertura 

en los 18 distritos, PPS y PST de 16; PSUM, PARM y PRT cu

brieron 14. 
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l.4 PRESIDENTES MUNICIPALES 

En el CdSO de los ayuntamiento, el n!hnero de partidos 

contendientes fue de 8, uno más (PRT) que en 1982 y 4 más 

que en 1979 CPDM, PSUM, PST y PRT). 

Lo que result6 importante fue la actuaci6n destacada 

del PAN debido al a~~ento de alcaldías. 

Los otros partidos, excepto el PRI quien cont6 con el 

apoyo de los 69 ayuntamientos, oscilaron entre 8 y 14 mjni

cipios rango muy similar al de los comicios anteriores. 

La cobertura partidista para el cargo se calcul6 en 

34.8% con 182 candidaturas efectivas de un total de 552, 

por lo que 1985 signific6 el segundo año más competido para 

las alcald!as. 

PAR T 1 O O PR 1 PAN PPS PDM PSUM PST PlllT PAlllll 

lvoTANTES IX~ 876,029 808,533 656,679 !57'7,739 671,641Cl 697,912 635,165 ~982 
IPOTENC. 1 o/o 100.00 92.29 74.96 ~.9!5 76.67' 79.67 75.!50 72.94 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por la C.F.E 
Con respecto al número de votantes potenciales se se5~ 

la que el PAN abarc6 el 93% de los empadronados en la e~ti

dad, en tanto que el PST, PSUM, PRT, PARM y PPS lograron a

barcar una poblaci6n ~1ectoral potencial de entre 72.9% y 

79.7% y cuyo número de postulaciones oscil6 entre los 10 y 

14 municipios mientras que el PDM a penas logr6 el 65.8% 

con 8 postulaciones. 

MUNICIPIOS POR No.MUNI "· MONO PAR- <"Yo BIPARTI- "lo WL.TIPAR- % No. HABITANTES CIPIOS TIDISTAS 01!' ... AS TllHSTIIS 

1 
PEQUEAos 
1- 9999 51 100 18 3!5.29 31 60.80 2 3.92 

9~999 13 100 o - 3 23.08 10 76.92 

8 GRAll:OES 
70 000- ad•I. 5 100 o - o - 5 ICXlOO 

5 TOTAi. 69 100 18 2609 34 49.27 17 24.84 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por la C.F.E 
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Al. hacer un desglose más agudo de los datos en base a la 

clasif icaci6n municipal se apreci6 que de los 51 municipios p~ 

queños, 18 pertenecieron al rubro de monopartidistas; 31 ayun

tamientos pequeños se convirtieron en bipartidistas, wientras 

los multipartidistas s6lo sumaron 2. 

De los 13 municipios medianos, 10 se situaron como multi

partidi•tas al igual que en 1982 y 6 más que en 1979: los 3 

restantes fueron bipartidistas. 

Acerca de los 5 municipios grandes, todos permanecieron 

con predominio del mui~~partidismo. 

Como se pudo observar, la tendencia electoral en este año 

marc6 un incremento en 23 municipios en el rubro del biparti

dismo, mismos que significaron la reducci6n de los monoparti

distas, en tanto, que el número de multipartidistas no se mod! 

fic6. 

Un aspecto que se deriva de lo anterior y que puede resuJ:. 

tar una tendencia se refiere a que la concentración bipartidi~ 

ta se localiz6 precisamente en los municipios más pequeños, 

restundo asf predominio absoluto al monopartidismo representa-

do por el PRI; además, este hecho da lugar a pensar en que 

los recursos panistas ya no son tan escasos como en 1979, al 

¡..x:.>der ra~as~~ -inclus~- ln cantidad de municipios que se cons~ 

deraban inaccesibles para otros partidos que no fueran el ofi

cial. 

l.5 OBSERVACIONES 

Los comicios que tuvieron lugar en 1985 se caracterizaron 

por la participaci6n de partidos políticos moderada en rela

ci6n a 1979 y 1982, tanto para las elecciones federales como 

iocales, predominando el nCí.mero de 9 en las primeras y de 8 en 

las segundas. El PMT fue el ünico partido con registro condi

cionado. 
El nivel de participaci6n partidista calculado en 1985 

fue de 73.5%, año que ocup6 el segundo lugar después de haber 

alcanzado 77.6% en 1979, el grado más alto y 66.9% en 1982. 

Estos datos se explican -en gran parte- por las diferentes 



puntuaciones alcanzañas. Para las diputaciones federales, 

la cobertura partidista alcanz6 el 100% en 1979 y 1985, y 
disminuy6 en 1982 a 98.4%. 
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En este áltimo año, los senadores obutiveron un pareen_ 
taje menor (77.8%) debido a la ausencia del PARM v del P~J. 

La ausencia del primero se explica par las pgc"\as inteE 
nas del partido entre la dirigencia nacional y la estatal, 
quienes sin mostrar apoyo mutuo y entendimiento causaron la 
p~rdida del registro de planillas y candidatos. Esto refueE 
za nuestra idea de que el PARM pasa por una situación grave 
de coherencia interna. 

Los diputados locales que comenzaron con un promedio 
de 90% en 1979 disminuyeron gravemente en 1982 al obtener 
68.6%, en razón de que los porcentajes logrados por el PRT 
y PSD aportaron una cifra insignificante que se reflejó en 
el resultado promedio. 

Para 1985, la participar.ión promedio en este rubro au
mentó 7.3 puntos para alcanzar 75.9% en donde incidió -en -
esta ocasi6n- la ausencia del PMT ánico partido con registro 
condicionado, en tanto que el PRT estableció niveles particb 
pativos mSs altos en S" segundo año electoral, ya que en 
1979 obtuvo a penas 5.9%. Tal evento reafirma nuestra supo
sición del comienzo aunque no se disponga de los datos de -
los diputados plurinominales que ayudarían a confirmar o r~ 

futar esta situación. 
La gubernatura, por su parte, incrementó su porcentaje 

promedio de 75% en 1979 a 88.9% en fur ~ión de la cobertura 
en un 87.5% de 5 partidos más en este periodo, destacando 
que el PSUM y PST postularon a la misma candidata, Teresa 
de Jesas Pándura González. Este evento representó el uso de 
la coalici6n por parte de estos partidos con el fin de red!:!_ 
blar sus esfuerzos para obtener más votos en beneficio del 

candidato de oposición. 
La qubernatura ta~poco se ajustó a nuestro planteamie.!!. 

to inicial en tanto que en 1985 hubo 8 partidos postulando 
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a 7 candidatos e incluso se not6 un avance significativo al 

darse una coalici6n de partidos de izquierda (PSUM / PST)-

como una forma de hacer uso de alternativas electorales pa

ra propner candidatos a la gubernatura. 

Por lo que respecta a los presidentes municipales, su 
nivel participativo constituy6 el porcentaje promedio más 

bajo, en comparaci6n con los demás cargos. 

El caso de 1985 refleja un leve incremento respecto a 

los 2 años anteriores al llegar a 29.3% que se demuestra -

por el nivel participativo calculado en no más de dos lec~ 

nas para la mayoría de partidos de oposici6n a excepci6n 

del PAN. y a la ausencia del PMT quien no pose.ta permiso 

para intervenir en elecciones locales. 
En términos del neilnero de votantes potenciales, los da 

tos revelaron ca actuaci6n destacada del PAN en el periodo 

1979-85 al avanzar de 86.6% a 93%; el PPS y PlUU-1 oscilaron 

de 69.8% a 75%; en tanto que el PSU~ PST y PDM variaron mf 

nimarnente su puntuaci6n a la baja. 

Por su parte, el PRI sigui6 abarcando al 100% de los -
empadronados. 

El PRT lleg6 a 75.5% en este primer año presente en e
lecciones municpales. 

En forma particular, el partido oficial logr6 una co-
bertura completa en los 5 tipos de elecci6n popular en los 

J años. 

El PAN se sostuvo arriba del 80% en 1979 y 1982 para -
incrmentarse hasta 92.7% en 1985, sobresaliendo en este año 

por el 70% de la participaci6n lograda en las presidencias 
municipales y que ningún partido de oposici6n pudo igualar. 

Este hecho posee un significado singular en la medida 
en que plante6 una verdadera competencia en los municipios 

pequeños entre el PRI y el PAN, en tanto que el bipartidis

mo predomin6 con casi el 50% después de haber constituido -

el 16.2% en 1982. 
En contraste, el PPS vino de más a menos puesto que en 

1979 lv~r6 78.9%, disminuy6 en 1.1 puntos en el segundo pe-
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las diputaciones locales y en las alcaldías. 

El caso contrario lo constituyó el PARM pues aumentó 

de 48.6i en el primer año a 73.1% en 1985. El primer dato, 
expresa la falta de asistencia a la renovación gubername~

tal y a la poca participaci6n en el cargo municipal. 

Para 1982 se puede decir que casi no varió su porcen
taje en virtud de la ausencia en las senadurías y su decre

mento en los ayuntamientos. 

PoL su· parte, el PDM, PSJM y PST se caracterizaron por 

su comportamiento más o menos homogéneo en los 3 años. 
Su comienzo en 1979 se definió por un porcentaje de 

25% en promedio, en razón de su sola participación en los -

comicios federales. En 1982, los 3 partidos cubrieron todos 
los cargos arrojando un promedio del 75%, y cuyo rasgo fue

ron las cifras m~s bajas para las presidencias municipales. 
Esquema que se repiti6 para 1985 con ligeras modificaciones. 

El PRT consigui6 un incremento de 20 puntos en su ni-

vel de participaci6n promedio en 1985, respecto de 1982 que 

se explica por la mínima intervención en las diputaciohes -
locales y la nula presencia en la renovaci6n municipal en -
este año. A diferencia de 1985 en donde sus niveles partic~ 

pativos se hicieron más efectivos. 
El PSD a penas alcanzó el 21.4~ promedio en 1982 dnico 

año en que particip6, restringiendo su participación a las 

diputaciones federales, al igual que el PMT en 1985. 

Esta situaci6n partidLsta deja entrever rasgos de la 

tesis propuesta por David Torres M. en el sentido de que la 

Reforma Política no dej6 de proteger los vicios del sistema 

político en tanto que modific6 el sistema electoral de for
ma que el PRI saliera menos perjudicado, ejerciendo para -
ello el control sobre el nGmero y las candidicones de part.!_ 

cipación de los partidos políticos. 
Si bien es cierto que el PRI continuó predominando en 

la entidad, todos los partidos de oposición también tuvieron 

la oportunidad de incrementar su presencia y arraigo en Son~ 
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ra, aunque los datos revelen una intervenci6n y actuaci6n 

mesurada en todos los ámbitos. 

Un elemento que comprueba esta sospecha se refiere al 

número de votantes potenciales cubiertos por partido cuya 

jerarquizaci6n implica el liderazgo priísta, seguido por el 

PAN y con los porcentajes muy homogéneos el resto de los 

partidos de oposición. 

No obstante, la tabla de clasificaci6n municipal ad-

vierte un cambio notable entre los municipios monopartidi~ 

tas y los bipartidist1s, a diferencia de 1982, lo que ese~ 

pa a la 16gica planteada. 

Los datos señalan un avance importante del PAN en los 

ayuntamientos sonorenses lo que induce a la reflexi6n si-

guiente: 1985 marc6 una coyuntura electoral muy especial -

debido a la gran fuerza política que adquirir6 el PAN, so

bre todo en el norte del país y cuyas expectativas, tanto 

nacionales como extranjeras (con especial atenci6n de Esta

dos Unidos)en e' desenvolvimiento de las elecciones de '85 

se inclinaban por crear en una causa de revuelta sociai. 

Aunado a la relaci6n estrecha entre el PAN y los empr~ 

sarios norteños que implic6 una mayor movilizac~6n en las 

alcaldías sonorenses, específicamente las de menos de 10 

mil habitantes. 
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4.4. Hip6tesis II. Participación Ciudadana. 

Compartiendo la opinión del polit6logo José Luis Reyna, 

la tasa de participaci6n es considerada como un índice de legi

timidad en el sistema electoral mexicano. 

"Si la participaci6n es real o formal, la clase domini._:\te 

deriva de ella una gran parte del apoyo que de una u otra mane

ra sostiene la legitimidad del sistema político entero" (Volker 

G.Lchr, 1981: 4?5l. 

Porque además, se considera que el abstencionismo es la 

resultan~a no de la marginalid~d socio-econ6mica-educativa, si

no una expresi6n de la inconfor:ni.dad ciudadana, por ende, " 

la abstenci6n pone en tela de juicio al sistema político, el s~ 

fragio lo justifica" (ibídem., 426). 

¿C6mo se calcula la tasa de participación en México~. Exi~ 

ten dos métodos: 

a) la que parte de la relaci6n entre ciudadanos votantes y 

calculados con base en el censo; 

b) la que se funda en la relaci6n entre votantes y empadrona-

dos. 

Realizar los cálculos participativos en base al prL~er mé

todo implicaría toparse con errores provenientes del censo po

blacional, del hecho de que la población estimada carezca de 

pe~sonas no registradas, es decir, constituya un valor alejado 

de la realidad. 
De acuerdo a ello, y en la medida en que el registro de e

lectores esté perfeccionándose y logre abarcar un 90% de la ci~ 

dadanía se obtiene una relación de referencia estable y, por 

consiguiente, comparable. 

Por lo que respecta al no empadronamiento, significa, al 

contrario deL abstencionismo, más marginalidad del sistema que 

inconformidad con el mismo. 

NIVEL DE PARTICIPACION CIUDADANA 
En este segundo apartado se tratará de analizar la partic~ 

paci6n ciudadana definLda como el cociente resultante entre la 

votación emitida y el neímero de empadronados. 
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La forma en que se analizará consiste en tomar los re-

sultados de cada uno de los cargos por año, compararlos en

tre s! y durante el periodo 1979-1985. 

Esto ayudará a establecer cuales son las preferencias 

electorales de la poblaci6n en Nuevo León y Sonora que tie

ne al mismo tiempo en el momento de votar por los 4 o 5 caE 

gos distin~os, ~· cc~o se puede votar por todos, como se pue 

de dejar de votar por uno o más de ellos. 

Además, Nuevo Le6n presenta la modalidad de que los c~ 

micios para renovar µresidentes municipales tuvieron lugar 

casi a finales de año, en forma separada de los restantes -

cargos. 

En este sentido, el análisis estadístico comprobará o 

refutará la hip6tesis de que la participaci6n electoral es

tá determinada mayormente por el tipo d~ cargo al que se r~ 

fiera, factor estrechamente vinculado con las coyunturas p~ 

l!ticas que se presenten tanto a nivel local como federal -

de manera que las elecciones validen o invaliden el proceso 

electoral en conjunto. 

Es preciso aclarar que por motivos de delimitáci6n del 

tema en cuestión, la interpretación de esta variable s6lo -

se sujeta a este indicador, sin que se piense que sea el a
nico que influye en el comportamiento electoral hacia los -

comicios. 

Esta suposici6n advierte el esf··erzo estatai orientado 

hacia un triunfo aplastante del partido del régimen en las 

elecciones federales sin descuidar las locales, en donde -

parte de esta responsabilidad corre a cargo de las máximas 

autoridades en cada entidad. 
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II. NIVEL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

La participaci6n fluctu6 de acuerdo a niveles electorales entre 

el 42.5% y 57.6%. 

CARGO 906ERNAOOR AYUNTA- DIPUTADOS OIPUT/''JOS 
MIENTOS LOCALES F""OERALES 

TOTAi.. DE 
554, 560 52.2, 113 51Z, 2.12 409,2.2.4 VOTOS 

TOTAl.. DE 962., 717 973,643 96Z, 717 '362. 717 
EMPAOftONAOOS 

VOTOS I 57.60 
1 

53.62 53.ZI 42..51 
PADRON (º/o) 

-FUENTE: ~uadro elaborado con datos proporc1onados por la CFE. 
2. 1 GOBER."IADOR 

Este tipo de elecci6n destac6 por haber obtenido el porcentaje 

m~s alto de participaci6n electoral con 57.6~. Si bien este valor 

se constituy6 en el primer lugar en este año electoral, la cifra re

ve16 una evasi6n en la votaci6n de más del 40'!.. 

2.2 PRESIDENTES MUNICIPALES 

El aumento de partidos provoc6 que las alcald!as fij-ran su por

centaje de participaci6n electoral en SJ.6~ ocupando el segundo lu

gar en importancia. Est~ es muy significativo si se considera que 

estos comicios se realizaron en forma s~parada de los dem~s tipos 

de elecci6n, 5 meses después. Aunado al aumento moderado en el total 

de empadronados. 

2.3 DIPUTADOS LOCALES 

Respecto a la participaci6n electoral, el porcentaje obtenido 

del 53.2% lo situ6 en el tercer lugar. Porcentaje muy cercano al de 

los ayuntamientos. 

2.4 DIPUTADOS FEDERALES 

La participaci6n electoral registr6 el porcentaje más bajo en -

ese año respecto de los demás cargos p!iblicos con 42.5% 

Esto se debi6 a la magnitud politica que cobraron las elecciones 

locales perdiendo atenci6n las federales. 
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2.5 OBSERVACIONES 

Los datos anteriores rev-elan algunas situaciones int~ 

resane.es-: 

- El triunfo gubernamental para el PRI implica para -

el régimen que el futuro gobernador poetenezca al pa.rt~do 

oficial, asegura~do con elle la l~altad y su incondiciona

lidad al presidente de la República. De otra forma, el cuE 

so econ6mico-político del escado en manos de un gobernador 

perteneciente a la o~Jsici6n se=fa diametralmente opue3to. 

- Los ayuntamientos y l.:is diputaciones locales obser

varon una participaci6n alta lo que puede ponderarse por -

la i.njerencia del r.JObc::-:i..:idor M.lfonso 4..,,.tartínez Donúnguez en 

el manejo de los comicios, que significó una coordinaci6n 

ad hoc a l~ situ3ci6n electoral de 13 entidad. 

- En el caso de los diputados feder~l~s, la participa

ci6n ciudadana reflejó que aún y cuando los part:idos con P2 

siblidades de participar alcanzaron una cobertura! del casi 

lOOt, el r~s~ltdcio iue inversamente proporcional, como sig

no de la falta de credibilidad en la población en la iun-

ci6n legislativa federal. Abstenci6n que en este caso si -

constituye una res~uesta de inconformidad social, corno ae -

apuntó al !')rincipio del inciso. 
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4.4.2. Nuevo Le6n 1982. 

II. NIVEL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

El nivel ?articipativo a~canzado en este periodo electo

ral estableció un rango de 52.6% a 76.2%. 

2.1 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El cargo en cuestión sólo pudo compararse con los datos de 

1976 que reflejaron, en primer lugar, una participación electo

ral baja (52.l\) en comparación con la de este año. Este hecho 

tal vez -ª deba al número de p-rtidos participantes, porque 

mientras en aquel año s6lo hubo 4 partidos (PRI,PAN, PPS y PARM 

para 1982 se aunaron el POM, PSUM, PST, PRT y PSD, 5 partidos 

más, lo que hizo aumentar globalmente la participaci6n. 

La par~icipaci6n electoral de 76.2\ también significó la 

disminución del abstencionismo en forma notable en alrededor de 

20 puntos. 

CARGO PRESIDENTE SEHk)()RES DIPUTADOS DIPUTADOS AYUNTJ.-
DE LA REP. FEDERALES LOCAL.ES •ENTOS 

TOTAL. DE 880,665 s~.2a1 965,024 822,975 638,860 VOTOS 
TOTAL. OE 1°155, 687 1°155,687 1'155,687 l' 155,687 1°209,118 ~ 
VOTOS I 
PADRON <.°/al 76. 20 75.56 74.85 73.76 52..84 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por la CFE. 

2.2 SENADORES 
En un lapso de 6 años, los senadores experimentaron un in

cremento notable en la participaci6n ciudadana en tanto que de 

1976 a 1982 el porcentaje aumentó de 51.1% a 75.5% lo que cond~ 

jo a la disminuci6n del abstencionismo en al menos 20 puntos. 

Lo que diferencia a estas elecciones es la escasa partici

paci6n partidista, puesto que en 1976 se cont6 con la presencia 

del PRI, PAN y PPS. Mientras que en 1982 se sumaron 4 m4s CPARM 
PDM, PCM, PST) exceptuando al PRT y al PSD. 
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2.3 DIPUTADOS FEDERALES 

En este año, el. panorama electoral. g1obal s61o sufrió 

una alteración significativa en lo referente a los diputados 

federales. Los comicios representaron el valor más alto que 

hayan obtenido los diputados al crecer a 74.8%. 

En 1982 los comicios locales se notaron deprimidos an

te la embestida de las elecciones federales con predominio 
de la presidenciaL. 

2.4 DIPUTADOS LOCALES 

En 1982 la participación electoral global definió en 

cuarto Lugar la posición de las diputaciones 1.ocales con 

73.61 sitio seguido por todas las elecciones federaLes. 

Esto refiere una menor actividad electoraL a pesar de 

existir la posibilidad de aumentar posiciones para Los par

tidos de oposición en virtud, de que la proporci6n entre 1.as 

fórmulas mayoritaria y minoritaria experL~entaron un incre

mento importante de 1979 a 19o2 de lS a 5 a 21 y 7 respecti
vamente para cada año. 

2.5 PRESIDENTES MUNICIPALES 

En relación a la participación electoral, las al.cal.día 

se situaron en el último 1.ugar con 52.8%. 

En forma comparativa, las elecciones municipales de 

1982 descendieron tendencialmente. 

2.6 OBSERVACIONES 

La participación ciudadana .evaLuada en 1982 hizo pate!!. 
te que las eLecciones para Presidente, Senadores y diputados 

federales haya obtenido la puntuación más alta, en tanto con 

formaron el bLoque eLectoral más importante para cual.quier 

pob1ación. 

Las elecciones locaies, por su parte, obtuvieron los 

valores más bajos, pero su decremento fue poco sensibLe. 

En comparación a 1979 pueden destacarse 2· puntos: 1.o., 
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las elecciones locales realizaron un avance significativo 

de un periodo a otro; segundo, el valor de éstas respecto 

del •talor de las elecciones federal.es dist6 en unos 20 pun

tos aproximadamente. El. ·.ralor que sobresalió sin duda fue -

el de diputados federales, en funci6n de su ínfimo porcent2 

je (42.Sll de 1979 y que en 1982 se increment6 a !a altura 

de la de los senadores. 

L3 participaci6n ciudadana ~n este afio sign~fic~ una 

exccpci6n de acuerdo 3 la tendencia experimentada en otros 

años el.:ctivos (1970, 1"76). 

El hecho relevante consistió en que sL bien es cierto 

que se registró una mayor participación partidista, 1a vot2 

ci6n en términos relativos para !'11-!H implic6 una baja a ni-

vel nacional, en toda la historia de las elecciones presi

denciales. 

Los datos de participaci6n en el estado confirmaron ia 

cerraz6n electoral ante los partidos de oposici6n, en el 

sentido de que el triunfo en todos los cargos federales co

rrespondieron al partido del régimen. 

Es~o sugic~c to~ar ~recauci~n en l~ lectura simple de 

las cifras, mismas que pudieran estas alteradas en raz6n de 

la tesis de Ramos Oranday, de que Nuevo Le6n se ha caracte

rizado por poseer un alto grado de abstencionismo, lo que 

se contrasta con ios porcentajes arrojados por la presiden

cia de la República y los diputados í~derales, cuyo valor -

estuvo por encima del valor promedio nacional. 

Estos aspectos conllevan a la reflexi6n de que las mo

dificaciones electorales sostuvieron1 laapariencia del "~uego 

democrático" en los comicios federa.les con el concomitante 

arreglo de las cifras como se comprueba en este caso. 

Las excepciones a esta afirmaci6n fueron las diputaci~ 

nes locales y los municipios, en virtud de que sus valores 

fueron similares a la de la jornada electoral pasada. 
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4.4.J. Nuevo León l9BS. 

II. NIVEL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

El nivel de ?ar~icipaci6n electoral en el que se desenvolvieron 

los comicios federales y locales en la entidad se fijó entre e'· 36. 9% 
y 59. 2'0. 

2.l DIPUTADOS FEDERALES 

Tratar~o de hacer un balance del grado participativo obtenido por 

los diputados federales en el periodo estudiado se concluye que 1982 

destac6 por su alta participaci6n electoral -en cierta forma- porque 
los distritos panistas de 1979 \•olvieron a manos del PRI; y porque su 

votación quedó sólo a 3 puntos abajo de la votaci6n para presidente y 
a l.5% de la de senadores. 

En 1985, la participaci6n ciudadana sufrió un decremento respecto 

de 1982, pero se vio aumentada en comparaci6n con la de 1979. Sin em

bargo, en 1985 est~ rubro ocup6 el primer lugar en puntuación en con

traste con los demás puestos de elección. 

CARGO OIPUTADOS 
OOBERNAOOR 

DIPUTADOS AYUNTl. -
f'EOERAl..ES L.OCJU.ES MIENTOS 

TOTAL DE 
799, ~80 788 ,668 710, 822 494,000 VOTOS 

TOTAi.. OE 1' 350, 874 ,. 3!50,874 ,. 350, 874 ,. '558, 138 
EMPADRONADOS 

VOTOS I 59.20 58.'58 5Z.6Z 36.92 
PAORON (%) 

FUENTE: Cuadro elaborado con ddtos proprocionados por la CFE. 

2.2 GOBERNADOR 

I.a participación ciudadana alcanzó un SB.4\, situ.1ndose en el. -
segundo lugar dentro de los resultados globales en este año electoral 

2.3 DIPUTADOS LOCALES 

Dentro de la participaci6n ciudadana, los diputados loca1es se e~ 

ract~rizaron por obtener el tercer lugar en este año electoral~ 
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2.4 PRESrDENTES MUNICrPALES 

En relaci6n a la partici?aci6n ciudadana, i9SS se ca-

racteriz6 por una inacti'<•idad electoral que al obtener 36. 9 

por ciento se convirti6 en la puntuaci6n m~s baja re~istra

da en el per J.Odo ~studia.dc ".l de todos los cargos dtJ elec-

ci6n p~pular en la entidad. 

Vale destacar que el total de empadronados su.~6 una -

cifra ~enor que la de los 3 carqos restantes; lo que no es 

válido pensar, si se c~nsidera que 5 meses después la ~ob1~ 
ci6n se habta incremen~ado y, por ende, la modificaci6n tu

vo que ser captada por el padr6n electoral. 

2.5 OBSERV~CIONES 

En cuanto a la participación electoral se observaron mf 

ni~os incrementos para la qubernatura y diputados federales, 
no as! para los diputados locales y menos aan para los edi

les. 
1985 no logró aumentos significativos en su participa

ci6n ciudadana on relaci6n a 1982. Primero, porque los dip~ 
tados federales llegaron hasta 7~.8o, y segundo, porque los 

ayuntamientos en 1985 fueron en franca decadencia electora1. 

PARTICIPACION CIUDADANA (%) 

I~ PRESI- SENA- GOBER- DIPUTADOS ....tPUTAOOS PRESIDENTE $1 
DENTE DORES NAOOR FEDERALES LOCAL~S MUNICIPAL 

1979 - - 57. 60 42.51 53.21 53.62 51.73 

198Z 7'6.20 75.56 - 74.85 73.76 52.84 66.46 

1985 - - 58.38 59.20 52.62 36.92 51.78 

f1' 76.20 75.56 58.00 58.85 53. 73 47.79 ~ 
El promedio que arroj6 la participaci6n ciudadana en 

el periodo 1979-1985 fue de 56.8% del cual 1979 y 1985 pre
sentaron cifras muy similares porque en ambos años se reno

varon los mismos cargos bajo condiciones muy parecidas. 
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Esto signif ic6 que en un lapso de 6 años la participa

ci6n no vari6 amén de la modificaci6n en el padrón electo-

raL, es decir, el estado experimentó un abstencionismo cre

ciente en términos reales; lo gue concuerda con la idea ex

presada anteriormente de que los datos de 1982 resultan cr~ 
ticables considerando la tendencia general de ~sto3 en la 

entidad. Esta conclusi6n se verificará m§s clar.:iment~ al a
nalizar la situaci6n partidista en particular. 

La disposici6n de Los •;alores promedio por cargo cons

tataron el centralismo político existente como aspecto in

trínseco al sistema político ~ex~cano, porque fueron los 

cargos federales los de mayor participaci6n, producto en 

parte de una movilizaci6n mayor que en el caso de los comi

cios loc.:i.les. 
Vale subrayar que la participaci6n para renovar la gu

bernatura consigui6 en 6 años casi el mismo porcentaje. La 

idea al respecto expresa la forma en que se desarrolló el 

proceso electoral gubernamental. En el siguiente capítulo 
se analizará desde la selecci6n del c<>ndidato :,• ot=::i.s acci2 

nes que explican el por qué de la d~bil participaci6n en la 
entidad para designar a su gobernador. 

La tendencia participativa respecto a los diputados lo

cales se mantuvo sobre los mismos niveles en 1979 y 1985, 

en tanto que en 1982 observ6 un incremento significativo. E~ 

te hecho puede interprecarse como un efecto ''rebote" de la 

participaci6n que obtuvieron las elecciones fP.derales. Prue

ba de ello es que los ayuntamientos ~o tuvieron el mismo re

sultado en virtud de que su celebración se llev6 a cabo 5 rn~ 

ses después. 
Inclusi~e, se puede afirmar que en la entidad, ia acti

vidad municipal decreci6 en ei periodo '79-'85, tendencia -
resultante de varios aspectos: selecci6n err6nea dP. candida

tos, es decir, candidatos con falta de arrai.go y presencia -
en las alcald!:as, campañas ineficaces, falta de recursos lo

gísticos y financieros por parte de los partidos de oposi -

ción por llevar a buen fin las giras eLectoraLes. 
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MUNICIPIOS POR No.MUNJ- MONOPAR- BIPlllRTI- MU..Tl?AR- PRO-· 
No. HABITANTES CIPIOS. TI DISTAS DISTAS TIDISTAS MEDIO 
1 PEQUEÑOS 
9 1-9999 29 7705 65.72 6"?96 70.24 J MEDIANOS 

I0000-69 999 17 72.14 ~78 54.90 61.61 

~GRANDES 
5 1 8 ~OOO-Odel. o 50.86 42.19 31.01 

!! TOTAL 51 49.73 1 ~12 !55.02 -· . -
FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados CFE. 

En forma anal!tica, la evaiuaci6n promedio que arroj6 

la participaci6n electoral a nivel municipal fue la siguie~ 

te: el monopartidisrno dura~te el periodo '79-'BS alcanzó el 

pro~cdio de participación m~s alto (77&) en los m. pequeñas. 

En los m. medianos, también el monapartidismo sigui6 -

predominando. 
El bipartidismo y multipQrtidismo obtuvieron como por

centaje mayor al situado en los m. ?equeños (65.7 y 67.9%) 

respectivamente. 
E!!!tO ::c•:c!.6 q_"..lC l.:i di~p·..it:.a paJ:tlUi~ta :;e cent:.ró a. ni.-

. vel de los m. pequeños. Tendencia que no se esperaba, si se 

considera que casi ningan partido de oposici6n -salvo el -

PAN- posee la capacidad de penetraci6n en la mayor!a de los 

municipios. 
En los m. medianos predamin6 la tendencia al monopart~ 

dismo, seguido por el bipartidismo y por ~ltimo el multipaE 

tidismo 
En forma contraria, los m. grandes registraron el por

centaje de participación electoral m~s bajo (42.2%) tanto 

por el lado del bipartidismo como del multipartidismo. 
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II. NIVEL DE PA-TICIPACION DE LOS CIUDADANOS 

La participaci6n electoral en este año se estableció entre un 38.9% 
y el. 26.l\. 

2. l GOBER."IADOR 

En la participaci6n electoral se observ6 que la elecci6n para 

gobernador consiguió el m~s alto porcentaje (38.9\) de entre los 4 

tipos de eleccí6n renovados en ese año~ 

La rer~vaci6n gubernamental ~~raJo la mayor atenci6n electora1 

en ese momento, aan y cuando s6lo 3 partidos propusieron candidato a 
este puesto~ 

El valor de este porcentaje implica que debido a la poca concu

rrencia par~idista, las opciones de votar se vieron reducidas consi

derablemente con lo que el electorado sonorense vio frustrada su ac

ci6n de votar por partidos más "adecuados" a sus creencias pol!ticas 

CARGO OOeERNAOOR DIPUTADOS AYUNTA- DIPUTADOS 
LOC''\l.ES MIENTOS F'E:DEMU:S 

TOTAL DE 272 • 245 248' 831 214' 729 194, 924 
VOTOS 
TOTAL DE 698 '949 744. 972 805, !518 744,97Z 
D.IPADRCt.:ACCS 

VOTOS I 38.~ 35.40 28.82 26.16 
PADRON (%) 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por la CFE. 

2.2 DIPUTADOS LOCALES 

El segundo l.ugar en participación fue para los diputados loca1es 

con el 33.4%. 

Como se pudo observar, la tendencia en dichos comicios fue e1 -

predominio de los locales respecto de los feder~les. Adem&s, de que 

una apertura de m~s curules en la Legislatura local inst6 a la po

blación a ganar más votos para l.os partidos de oposición. 

La Cámara de Diputados aument6 el n11mero de curules de 9 a 15 de 

mayoría relativa y 5 de representación proporcional. 

2.3 PRESIDENTES MUNICIPALES 

La actividad electoral municipal consigui6 una cifra de 28.B•, 
acci6n electoral carente de significado. 
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2.3 PRESIDENTES MUNICIPALES 

La actividad electoral municipal consigui6 una cifra 

del 28.8%, acci6n electoral carente de significado. 

En este sentido puede hablarse que a 2 años de las r~ 

formas en materia electoral tanto a nivel federal y sus 

concomitantes efectos a nivel local no parecieron eviden

tes, al menos en esta entidad. 

2.4 DIPUTADOS FEDERALE> 

Lo que sorprendi6 en este rubro fue el bajo porcenta

je que obtuvieron los diputados (26.lól con respecto a los 

demás cargos cuando se esperaba una participaci6n mayor, en 

virtud de la presencia de 3 partidos más que en ningún otro 

cargo. 

2.5 OBSERVACIONES 

Los datos que se aprecian en este año ele=tivo represe~ 

taran una abstenci6n promedio del 68%, resultado del deseo~ 

tente generalizado en la entidad cuya causa fue la presencia 

del gobernador Carlos Armando Biebrich quien fuera destituf 

do en 1975 por sus manejos ilícitos en el estado y el abuso 

de autoridad en la regi6n. Aunado a ello, la expropiaci6n 

de las tierras en los Valles del Yaqui y Mayo provocaron la 

reacci6n agresiva y hostil de algunos latifundistas agroin

dustriales en esa zona, contra el gobierno loc<'l y federal. 

Esto signific6 un ambiente de irritaci6n social y de 

latente efervescencia política de 1975 hasta 1979. 

Incluso, la entrevista con el ex gobernador interino 

de esos años, Alejandro Carrillo Marcar reafirma lo anterior 

cuando expres6 que en 1977 y 1978 durante las modificacio -

nes electorales estatales, su preocupaci6n entera e~a~ los

asuntos agrícolas lo que no le permiti6 tener participaci6n 

en esos acuerdos (sic.). 
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En este sentido, me atreveré a afirmar que los result~ 

dos de la participaci6n ciudadana reflejan. en mucha la co
yuntura política presente. 

Por lo que también se argumenta que bajo ese estado de 

presi6n social, las modificaciones en materia electoral ~e 
vieron nulificadas por completo, implicando as! que el go

bierno del nuevo mandatario estatal. Samuel Ocaña Ga.rc!a, 

presentara un grave problema de legitimación, cuyas deriva

ciones tendrían que ver con el endurecimiento en las formas 

de dominio social y político hacia los sonorenses, lo cual 

no ocurri6 como lo expresara José Luis Reyna en su hip6tc

sis. 



4 -4.5. Sonora 1982. 

II. NIVEL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Los niveles de participaci6n para este año variaron de -

43.3< a 78.3%. 

CARGO PRESIDENTE 1 SENAOORES DIPIJTADOS AYUNTA- DIPUTADOS 
oe: LA REP. FEDERALES MIENTOS LOCALES 

TOTAL DE 1 ! VOTOS 570' .¡.;4 410, Ce5 399, 521 348,369 354. 958 

TOTAL DE 864. 566 

1 

864 '566 864. 566 803 ,518 864, 566 EMf'ADF. "'.NAOOS 
VOTOS I 

78.38 56.35 54.90 43. 35 41.05 PAORON (%) 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos ?roporcionados ?Or la CFE 

2.1 PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

El estado de Sonora se ha caracterizado desde los sesenta 

corno una e~tidad que otorga su apoyo al PRI en las elecciones 

presidenciales. No obstante, la entidad se caracteriza también 

por presentar un dlto abscenc onismo en estas mismas elecciones 

Por ejemplo, en 1970 Sonora encabez6 la lista de mayor ab~ 

tencionismo con 53.2% cuando el promedio nacional se fij6 en 

35%. Pero en 1976 y 1982 esta tendencia desapareció, pues el 

abstencionismo se mant:.t·~~a por debajo de las medias nacionales. 

~a participación electoral de 1982 denota que este aparta

do alcanzó el porcentaje más alto de e~tre los dem~s cargos de 

elección celebrados en este mLsmo año. 

Esto implica una predominancia electoral de la figura pre

sidencial entre los cargos ya sean federales o locales, pues 

con los p=imeros existi6 una diferencir de 23% aproximadamente, 

y con los segundos, la distancia ascendió a un 35%. 

Se puede decir que es una tasa de participación alta bo

rrdndo todo indicio de que la entidad se caracterice por su ab~ 

tencionismo. Incluso, esta afirmaci6n abarca desde ei año de 

1976 en donde su participaci6n fue de 76.9% valor muy cercano 

al de 1982. 

147 



148 

2. 2 SENADORES 

Su tasa de participaci6n ascendi6 a 56.3~; respecto al 

dato de 1976 (51.7%) esta situación se debi6 -en gran parte

a que los partidos no tuvieron oayor intc=és en participar 

debido a que la Cámara Alta no acepta representantes de 

otros partidos que no sea..'1 del PRI ~ 

Sin embargo, en =etrospectiva a 1976, la tasa de part~ 

cipaci6n reciente sufri6 un avance sensible del 4.3%. Asimi~ 

mo, en comparaci6n con los demás tipos de elecci6n, el de s~ 

nadares, destac6 por rbtener el segundo lugar dentro de la 

puntuaci6n global. 

2. 3 DIPUTADOS FEDERALES 

La tasa de participaci6n de las diputaciones federales 

se fij6 en 54.~% lo que signific6 un avance notable en con-

traste con la de 1979 ( 26. l "s) • La tasa pr~cticamente se du-

plic6 lo que se ajusta a 2 explicaciones posibles: por un l~ 

do, en 1982 las contiendas federales predominaron en cuanto 

~ lü atenci6n cl~~tor~l sobre las locales, Por el otro, en 

1979, la predominancia rc~ay6 en los comicios locales en de

trimento del anicO C3rgo federal que precisamente era el de 

diputados. 

2.4 PRESIDENTES MU~ICIPALES 

La participaci6n ciudadana para los municipios regis

tr6 el 43.3% colocándose en el penaltirno lugar dentro del p~ 

norama electoral de 1982. 

La cifra obtenida concuerda con el contexto predomina~ 

temente federal opacando el local. Sin embargo, en 1979, do~ 

de predomin6 el ámbito local, los ayuntamientos escaparon a 

esta 16gica pues junto con los diputados federales lograron 

los porcentajes más bajos de todos los tipos de elecci6n en 

ese año. 

2.5 DIPUTADOS LOCALES 

La participaci6n ciudadana atribuída a los diputados 

locales resgistro un 41% (últL~o lugar) dentro de los cargos 
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elegibles en ese año electoral. 

A pesar de que su valor se increment6 en lJl respecto 

a 1979, la tendencia señaló una moderada participación sin 

haber aprovechado el aum~~to en la composición de la Legis

latura estatal a 18 curule5 de rnayorta y 6 de representa-

ci6n proporcional. 

2.6 OBSERVACIONES 

La t.asa part.icipati•.:a de la elección presidencia1 y 

senatorial se cons.ider6 de ele•.rada puntuación tomando en 

cuenta que la entidad se había catalogado como altamente -

abstencionista hasta el año de 1970 y de acuerdo a los aco~ 

tecimientos d~ 1976. 

En adici6n, los comicios locales experimentaron un in

cremento sensible respecto a 1979, lo que advierte la acti

tud electoral renovada por parte de los sonorenses~ 

Esta jerarquizaci6n de puestos populares en términos 
cuantitativos ldvierte el mismo comportamiento que en Nuevo 

León, en el sentido de favorecer la prerninencia de~ cargo -

presidencial y de los otros dos federales, dejando de lado 

a los locales. 

cuando se analice el valor de la participación electo
ral respecto de cada partido, sabremos si las cifras estuv~ 

ron alteras o no, toda vez que un gran porcentaje de éstas 

correspondieron al partido oficial, considerando adem~s, la 

tendencia abstencionista de la entidad, y compar~ndola con

los valores participativos relativos a los ser.~dores y dip~. 

tados federales cuya diferencia fue de trul:s de 20 puntos. 

En otro orden de ideas, las cifras alcanzadas por los 

ayuntamientos y diputados locales implicaron un aumento mí

nimo en ia participaci6n sonorense en respuesta al reiaja-

miento de la tensión social prevaleciente J años antes. 
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4.4.6. Sonora 1985. 

II. NIVEL DE PARTICIPACION CIUDADA.~A 

El nivel participativo que establecieron los comicios fed~ 

rales y locales en la entidad vari6 entre un 33.8% y un 46.?%. 

CARGO 1 ~uJWTO~- ¡ooa::~ rifó'E~Rrls e'ó¿'Jtf~5 
1 TOTAL DE 1 , VOTOS 404, 994 ! 402, 169 359, 429 . 296, 3~ 

rw-~1cR~i 876,029¡ 876,0291 1'3!50,8741 876,029 

' VOTr"S/ 1 
~OttON (%) 46.23 . 4ó.91 4l.03 33.83 

FUENTE: cuadro elaborado con datos proporcionados por la CFE 

2.1 PRESIDENTES MUNICIPALES 

La distribuci6n de la participaci6n electoral en los ayun

tamientos alcanz6 un 46.2%, no sólo el valor rn~s alto de los 3 

años en estudio, sino Centro de este periodo electoral, encabe

z6 la lista con su puntuaci6n, al grado qu~ la gubernatura que

d6 por debajo de este porcenta;e_ 

2.2 GOBERNADOR 

La cuota ?Orc~ntual de participaci6n ciudadana para el caE 

go de gobernador lleg6 al 45.9% rebasando el valor de 1979. 

El valor de 1985 de la gubernatura se situ6 en segundo lu

gar en la participación ciudadana pues los ayuntamientos consi

guieron el primero. 

Lo que ~videncia la relevante presencia de la elecci6n pa

ra el mandatario estatal entre las demás renovaciones tanto en 

1979 y 1985, en detrimento de las elecciones fed~rales. 

2.3 DIPUTADOS FEDERALES 

La participaci6n electoral que apoy6 a los diputados fede

rales en la entidad sonorense fue del orden del 41%.A fin de 

cuentas, el valor de 1985 represent6 una escasa participaci6n. 

2.4 DIPUTADOS LOCALES 
Los valores presentados revelan una controversia en cuanto 
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al porcentaJe de la participaci6n ciudadana, en virtud de que -

tanto en 1979 como en 1985 predominó el aspecto local sobre el 

federal; y en 1982 fue a la inversa; a~n as!, la cifra más alta 

que aportaron los diputados locales se encontró representado en 

este año precisamente a escasos ll puntos de los otros dos años. 

OBSERVACIONES 

Lo que más destac6 =ue la alta votación obtenida por los 

ediles quedando muy de cerca la del gobernador. Como se ha visto 

este contexto indica que, además. de que la atención electoral 

del pueblo sonorense no disminuy6 por el máximo mandatario esta 

tal, s! hubo una atención mayor a nivel municipal, lo que no se 

hab!a registrado ni en 1979 ni en 1982. 

Otro aspecto a relucir consiste en subrayar una mayor par

ticipaci6n electoral en 1965, a diferencia de la que se regís -

tró en 1979, es decir, tomando en cuenta que en ambos periodos 

se realizaron las mismas renovaciones electorales, s~ se perci

bió un aumento considerable, a excepción de los diputados loca

les quienes no modificaron en casi nada sus votac~ones. 

Pero si consi=eramos P.l año de 1982, esta proporción fue 

inversa en la medida en que ese año registró la puntuación más 

alta en lo que se refiere a lo~ diputados federales y locales. 

PARTICIPACION CIUDADANA (%) 

~ FRESI- SENA- GOBER- DIPUTADOS DIPUTADOS PRESIDENTE JI 
OC:NTE DORES NADOR FEOERA!..ES LJCALES MUNICIPAL 

1979 - - 38.9!5 26.16 33.4V 28.82 31.83 

1982. 76.38 56.3!5 - 54.90 44.17 43.3~ !le.43 

198~ - - 45.91 41.03 33.63 46.23 41.75 

fif 78.38 =8.35 42.43 40.70 37.13 39.47 ~3 
Ji! PROMEDIO 

FUENTE: Cuadro elaborado con datos proporcionados por la 

Comisión Federal Electoral (CFE) 
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El cuadro de participaci6n ciudadana promedio refleja 

una gran disparidad en los valores obtenidos por cargo, lo 

que es indicativo de ~n comportamiento distinto al de Nuevo 

Le6n. 

Lo que interesa resaltar por ahora es el grado de abs

tenci6n promedio (57.6~) para la gubernatura, donde subyace 

ei ?roblc~a de l~ selecci6n de candidatos que realiza el -

PRI para este puesto de elecci6n. 

Como S'2 ver.:i :nás adelante, Félix Valdés, actual gober

nador de Sonora, no con~tituía el candidata id6n~a par~ la 

mayor fa sonaren se, ?Or lo que tuvo que irse readecuando a 

los obstáculos presentados ?Or algunos grupos locales quie

nes preferían a otros candidatos, e inclusive, simpatizan 

más por Adalberto Rosas, candidato del PAN. 

Esto ~rajo c~nsigo el deterioro de la imagen del resto 

de los candidatos postulados por el PRI para las diputacio

nes federales, locales y presidencias municipales. 
MUNICIPIOS POR No.MUNI-

1 
MONOPAR- BIPARTI- MULTlPAR- PRO-

No. HABITANTES CIPiO~ TIOISTAS DISTAS TIDISU\S MEDIO 
1 PEQUEÑOS 
9 1-9999 51 

1 

45.14 50.52 44.40 43.35 
~MEDIANOS 

I0000-69999 13 63.09 48.88 40.11 50.69 
1 GRANDES 

1 l 1 : 170000 - adel. 5 o o 41.17 41.17 

!5 TOTAL 69 i 54.11 49.70 41.87 45.07 

FUENTE: Cuadro elaborado con dat:os prL_,:>orcionados por C.F.E. 
Los resultados aquí presentados deben ser ponderados 

al observar que ~uc el monopartidismo (conformado por el -

PRI) el que predomina respecto del bipartidismo y multipar

tidismo. 
Tal situaci6n hace recordar lo expuesto por Molinar -

~orcasitas de que el partido oficial se cobra en las zonas 

rurales lo que pierda ~n las urbanas. A este respecto dir€ 

que 51 de los 69 municipios sonorenscs no cuentan con más -

de 10 mil habitantes, cuesti6n que se interpreta como zonas 

eminentemente rurales, cuya pcnctraci6n total de los parti

dos opositores era difícil de cubrir. 
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4.5. Hip6tesis III. Oirecci6n del Voto. 

En este apartado se analizará en forma desglosada la -

votaci6n obtenida en cada uno de los cargos de elección po

pular, por cada partido político participante en la contíe~ 

da el.ectoral. 

L- necesidad de estudiar la votaci6n radica en conocer 

c6mo se distribuye la oriencaci6n elector3l del voto, qué -

partidos o~~i~nB~ ~~~ votos, d6nde {en qu~ cargos} y cu~ndo 

(periodo 1979-1985). 

Un wubinciso lo consticuir~ la relaci6n de votos sobre 

el núme=o de empadronados que contribuirá a observar la PªE 

ticipaci6n del voto, la proporcionalidad que guardó cada -

p3rtido respecto al pddr6n electoral. 

La hip6tesis sobre votación habla de una desigualdad -

en la votaci6n que se explica po~ la concen~raci6n mayor de 

votos para el ?RI, seguida por la del PAN y el. tercer lugar 

queda como opci~n abierta a cualquie~ partido, dependiendo 

del año o del cargo a que se haga referencia. 

El triunfo se traduce como el hecho de allegarse un -

máxi.mo de \.·oto~ -=-:-:. ·..:.:i..::z. elección dada., equivalente a expre-

sar que el triunfo es leg!tirno en términos absolutos ya -

que el monto mayoritario de votos conseguido por un parti

do excluye de modo autom5tico de toda competencia a los d~ 

más, por tratarse de la f6rmula de mayoría relativa. 

Este concepto es importante, en la medida en que bri~ 

da un criterio para observar el grado de compe~encia exis

tente entre la gama de partidos, así como la proporci6n -

que obtiene cada uno de ellos respecto del total, para ver 

cuales se constituyen en verdaderas fuerzas opositoras 

electoral.mente hablando. 

Bajo esta ·16gica, el PRI siempre caneará con una may9, 

ría de votos que garanticen su t~iunfo, pe~o este valor se 

verá disminuido proporcionalmente al n~~ero de partidos 

que intervengan en cualquier contienda electoral. 
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Fuera de estas ap~eciaciones, considero que este e1e

mento del "v0":0 mayoritario 11 constituye 1.a mediaci6n esta

tal entre el partido oficial y el resto de los partidos, d~ 

bido a que es bien sabido que sin importan que tan alto o -

que =an b~jo sea el porcentaje obtenido por el ~RI, la a9~! 

caci6n de es-e pri~cLpio le garantiza su triunfo indepen-

dientemente de la cuantía de votos de los demás partidos. 

En cuanto a la relación entre votos y padrón electoral 

se piensa que el ~talar que :J.dquiera cada uno de los parti-

dos tenderá a s~r cada vez menor, en la ~edida en que aume~ 

te el padr6n -~ntre otr~s cosas- por el crecimiento d~ogr! 

fico y por la cantidad de j6venes an edad de votar y porque 

la asistencia a las urnas será cada vez m.is difícil de ind!! 

ci~ pa.=-.:i. el sistema; esto significa que el 3.bstencionismo 

se irá incrementando, considerando a éste como una forma de 

protesta contra las medidas adoptadas por el gobierno en ma

teria electoral, polítLca y econ6mica. 

La noción que corresponderá a esta hipótesis es la de 

legitimaci6n relativa que comprende el valor porcentual que 

haya obtenido cada partido ~o la participación partidista -

porcentual) desagregado del valor de la participación elec

toral gue haya fijado cada cargo. 

En este sentido, el ~alor porcentual por partido se in

terpretará respecto del padrón y no por la votación compara

civa entre partidos, o del cotal de votos emitidos, corno en 

el caso de la legit1maci6n absoluta. 

De ahí que este valor expresa la legit.imidad relativa, 

es decir, el triunfo legítimo en relación al total de empa

dronados. 
Estos datos ayudarán a evaluar cuál es la proporciona

lidad que guarda cada 9artido respecto de la participación 

electoral y nos dice cual es la aceptaci6n, el consenso po

pular adquirido por partido en función del tipo de elecci6n 

y del año electoral de que se trate. 

De esta forma se propone que el PRI adquiera año con -

año menor votaci6n en términos absolutos y relativos. 



El PAN incremente sus porcentajes, dado que se ha co~ 

vertido en el anico partido simpatizante de una gran mayo
ría que se opone al PRI como reacci6n antisistema. 

El tercer lugar ser~ ocupado por aqu~l o aquellos PªE 
tidos que hayan realizado su mejor esfuerzo por figurar en 

las entidades. 
Esta forma de leer las cifras concuerdan con la afir

mación de Molinar Horcasitas en el sentido de que los da-

tos correspondientes al PRI son menos veraces que los de -
los partidos de oposic.6n. 

155 
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4.5.1. Nuevo León 1979. 

III. OIRECCION DEL VOTO 

3.1 DIPUTADOS FEDERALES 

PARTIDO TOTAL. PRI jPAN 1 PPS 1 PARM 
¡P1;M I 

POM ¡PSUM PST 

1 VOTOS TOTALES 409,224 269, 504 j 122 ,39611, 212 ¡ 1, 787 622. ¡ 4, 962 867 

VOTOS I 
65.86 129.91 0.31 10.44 1 

~EMIT.(%) 100.00 0.15 1 1.21 0.21 
SI 42.51 28.0 12. 71 ¡ 0.13 1 Q.18 o.os\ o.51 0.09 AL-. EMP. (%) 

FUENTE: Datos dispo~ibles por la Comisi6n Federal Electoral. 
a) VOTACION EMITIDA 

El nivel de compete~cia de los p~rtidos a nivel federal 

puede agru93rse en 3 conjun~os. En el pri~ero se puede hablar 

de una vot.aci6:i. sign.!.ficat.i·1a pa::-a el PRI y el PAN que sum6 e1 

95¡ del total de ~otos aunque en forma bascante desigual, 65.8% 

y 29.9~ respectivamente. 

En el distrito I (~\onterre;·) y el distrito X (San Nicolás 

de los Garza) fueron ganados por el PAN; esto 3ignifica que no 

hubo predominio ab~oluto por parte del partido oficial. 

El segundo conjunto lo ocup6 ei PCM, ~n tunci6n de su vo

taci6n. Dicho pa~tido cobr6 im~ortancia en la medida en que 

fue la primera vez que particip6 en los comicios f¿derales. 

El tercer cOnJUnto se conforw6 por el PPS, PAR11, PDM y 

PST quienes no obtuvieron presencia en la entidad. 

La votación para el PRI en esce rubro alcanz6 la puntua

ción más baja con 65.9~ entre todos los cazyus de elección po

pular en esos comicios. 

Como se señalaba, esta tendencia se generali~~ a causa 

del resultado global en donde la gubernatura destacó cuantita

tivamente por sus altos porcentajes y los diputados federales 

por sus bajos valores. 

b) EMPADRONADOS 

Respecto al ndmero de em~adronados, el PRI consiguió el 

apoyo de casi el 80% de los electores por lo que su triunfo 

fue indiscutible. Esto implica una baja en el abstencionismo y 

la acentuación en la concentraci6n de votos para el PRI. 
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3.2 GOBERNADOR 

PARTll"'O TOTAL. 1 PRI 1 PAN PARM!PPS PST 

VOTOS 
554,5601422,9751 124,096 4,8041 Z,674 11 TOTAL.ES 

VOTOS I 100. 00 ¡ 76. 2.7 1 
1 

VOTOS EMIT. l%) ZZ.38 0.87 10.48 
VOTOS I 57$0 \43.93 1 IZ.89 o.so lo.za TOTAL EMP. l%) 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 
a) VOTACION EMITIDA 

0.001 

0.0011 

El oartido que obtuvo la mayoría de votos fue el PRI ga

rantizando ast su triunfo. El PAN alcanz6 el 22.3%. El PPS, 

P~ y PST no lograron ni el li. 

Como se ve, la distribuci6n de votos sigui6 el mismo pa

tr6n que en el caso anterior. 

La puntuaci6n pritsta para la gubernatura logr6 el segun

do lugar, en términos generales, situándose muy cerca de la de 

presidentes municipales y de los diputados locales .• Con ello 

Alfonso Mart1nez oomtnguez lr1r6 el triunfo en la entidad. 

b) E~.Pl\.DRONA.DOS 

La relaci6n votos/padr6n referente a la gubernatura sugi~ 

re una alta participac.Sn en favor del PRI si se considera que 

la raz6n total votos/empadronados para 1979 en este puesto se 

t"ij6 en 57.6"& y considerando también, que la votaci6n para es

te partido no lleg6 al 80%. 

El valor de Acci6n Nacional ocup6 una quinta parte del 

universo total: en tanto, los últimos 3 partidos no conforma

ron ni el 1%. 

3.3 DIPUTADOS LOCALES 

PARTIDO TOTAL PRI PAN PARM PPS ~§(1.{ 
VOTOS 

512. 2.7'2 379 1 190 12.5, 603 4,099 3,33Z 48 TOTALE!'t 
vo"fo57 100.00 74.0Z Z4.52. o.so 0.65 0.01 ~TOS EMIT. 1°1-\ 

Tos 1 63.ZI 39.39 13.0!5 0.4Z 0.3!5 0.00!5 TOTAL EMP. (%) 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 
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a) VOTACION EMITIDA 

Muy a pesar del 74% que logr6 el PRI, el PAN con 24.5% 

se adjudicó el distrito XV (San Nicolás de los Garza) con 10 

que tuvo acceso a la Legislatura local con un diputado de mayo

ría. Los demás partidos no llegaron a obtener el 1%. 
La votaci6n del PRI para los distintos tipos de elección 

celebrados indica que los diputados locales ocuparon el segundo 

lugar. 

b) EMPADRONADOS 

Las cifras señalaron que solamente el PRI logró un triunfo 

moderadamente consensual quedando fuera de esta competencia el 

PAN y los 3 partidos restantes. 

3.4 PRESIDE!JTES MUNICIPALES 

PARTIDO TOTAL PRI PAN 

522' 113 413. 34E' 66. 329 

....... ....,.,~~---I00.00 79.17 ,12.70 

53. 62 42. 45 6. 81 

PDlll PARM PST PPS 

12. 042 11, °"'° 10, 235 7, 369 1, 721 

2.31 2.11 L96 1.41 0.33 

1.24 L13 1.0S o.-.e o.1a 

FUENTE: Datos propor~ionados por la C.F.E. 
a) VOTACION EMITIDA 

La distribuci6n de la votaci6n indica desigualdades marca

das, en tanto se vot6 por el PRI en los 51 municipios, por el 

PRI-PAN en 19 y en los demás, de 3 a 7 municipios. 
Esto indica que en 1979 existi6 un marcado predominio pri

!sta a nivel municipal en detrimento del PAN y de los demás PªE 
tidos. 

b) EMPADRONADOS 
Ante este panorama, resulta evidente que la victoria legí

tima de acuerdo a las cifras le corresponde al PRI en tanto que 

cuatro quintas partes de 1os empadronados votaron a favor del 

PRI con lo que quedaron fuera de toda posibilidad de triunfo el 

resto de los partidos. 
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3.5 OBSERVACIONES 

La direcci6n del voto en 1979 se inclin6 de manera pr~ 

dominante al partido oficial, en virtud de los porcentajes 

alcanzados cercanos al aoi en los 4 cargos renovados. 

Esto confirma nuestra hip6tesis en la medida en que es 

un alto porcentaje considerando el desgaste de este partido 

después ¿e hab~rse reaLLzado las ~lecciones faderaLes de 

1976 donde se habló del triunfo del PRI con la ayuda del 

fraude electoral. 

En cambio, el segundo partido que logr6 más votación -

fue el PAN cuyo puntaje se acerc6 al 25~ y obtuvo el triun

fo en dos distritos federales {I y XI , lo que implica un a

vance electoral de éste y la prefererencia electoral neole?. 
nesa del PAN a la del PRI a nivel del legislativo federal. 

Vale destacar además, que los municipios registraron -

una actividad electoral mayor a la de la propia gubernatu
ra, respecto al PRI, la diferencia entre ambos sum6 un 3%. 
Hecho que correspondió a la estrategia priísta de cubrir y 

penetrar ampliamente en el estado con el fin de contrarres

tar fuerza a los partidos de oposici6n, sobre todo, por la 

presencia del PDM y PST quienes intervinieron por vez prime
ra en estos comicios. 

Mientras que el PAN y el PSUM alcanzaron su máxima an9 

taci6n con los diputados federales. P0r su parte, el PPS, 

PARM y PST consiguieron porcentajes arriba del 2% en prome
dio en su votación para presidentes municipales que no logr.e_ 

ron en ningan otro cargo en ese mismo año. 

En lo que se refiere a la relación votos/empadronados 

los datos señalan que el partido oficial consiguió triunfos 
con amplio apoyo electoral en 3 tipos de elecci6n local y -
un poco menos para diputados federales. 

Considerando que la votaci6n absoluta pri~sta pareció 
estar alterada,en términos de la legitimaci6n relativa el -

valor parece igualmente abultado ya que señ~la un consenso 

del 75% aproximadamente para los comicios locales, mientras 
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que a nivel federal mostr6 un 65%, dato congruente por los 

dos triunfos adjudicados por el PAN. 

Por otra parte, el PAN continu6 ocupando el segundo l~ 
gar, después del PRI, pues obtuvo valores relevante en la 

renovaci6n a gobernador y diputados locales y descendi6 ~n 
diputados federales y ayuntamientos. 

El resto de Los partidos no destacaron dados sus esca

sos valores en los cargos de diputados federales, goberna
dor y diputados locales, salvo en las alcaldras en donde l~ 
vemente sobresalieron el PDM.- PARM, PST y PPS al alcanzar 

más del 2%. 
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Interpretaci6n y crítica a la asignaci6n de diputados de 

minoría para la LXII legislatura local del estado de Nuevo Le6n 

De acuerdo al decreto 168 del 31 de agosto de 1978 public~ 

do en el Peri6dico Oficial de la entidad, se reform6 el artícu

lo 46 de la Ley electoral de Nuevo Le6n en los siguientes tér
minos: 

"Se deposita el ejercicio del poder legislativo c.n un Con

greso que se renovará cada J años, compuesto por 15 diputados 

de mayor~a y hasta 5 diputados de minoría electos en los térmi

nos del presente artícul>: 

Los distritos electorales no podrán tener menos de 40 mil 

ni más de 120 mil habitantes y por cada uno de ellos se elegirá 

por mayoría relativa un Diputado propietario y un suplente. 

r. Tendrá derecho a participar en la aplicaci6n de Diputados 

de minoría todo partido político 

a) Que haya obtenido su registro conforme a la Ley Electoral 

del Estado con un año o más de anterioridad al día de la elec

ci6n. 

bl Que postule candidatos a Diputados en cuando menos dos teE 

ceras partes de los Distritos Electorales". 

En raz6n de los resultados se observ6 la presencia del PRI 

PAN, PARM y PPS a excepci6n del PCM/PSUM. 
e) --oue no haya alcanzado 2 o más diputaciones por mayor!a"' 

El pAN gan6 solamente el distrito XV, por lo que sí tuvo 

derecho a participar en la asignaci6n d' curules de minoría. 

d) "Que haya obtenido por lo menos el 2.5% de la votaci6n to-

tal emitida en el Estado, en la elecci6n de que se trate". 

Ninguno de los partidos anteriores, salvo el PAN. 

II. En la asginaci6n de Diputados de minorta se observarán en 

su orden, las siguientes disposiciones: 
a) "En primer término, cada partido que obtenga cuando menos 

el 5% de la votaci6n global de los partidos minoritarios, le s~ 

rá acreditado un Diputado de minoría, excepci6n hecha del caso 

en que el número de partidos que alcanzaren el porcentaje seña

lado, excediera el nlimero de Diputaciones a asignar. En este e-
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vento, las diputaciones de mi.narra se distribuirá de acuerdo a 

la cantidad total de votos obtenidos por cada partido en orden 

decreci.entcº .. 

En este caso, el PA.~ acredit6 2 diputados ya que el parce~ 

taje obtenido por ~l fue de 24.5~. 

b) "Si después de cumplir la regla establecida en la primera 

parte del inciso ?rccectent~ aún hubiese Diputaciones por apli

car, se acreditar~n en orden decreciente a los partidos que tu

vieren el resto mayor de votos a su favor, una vez que le sean 

deducido~ los que correspondan al 5%. No se podrá asignar más 

de 2 diputaciones de minoría a un mismo partido polrtico". 

En este sentido, el PARM alcanzó 2 diputaciones y el PPS 

una, aunque en realidad el porcentaje por ellos obtenido no ga-

1rantiz60 siquiera el 2.5!, corno condición para ser aspirante a 

la aplicación de diputados. 

Sin embargo, debido a la restricci6n de que todo partido 

solamente puede poseer 2 curules de minoría, el P.l\N vi6 limita

dos sus posiciones en virtud ae que basándonos en su porcentaje 

pudo haber alcanzado hasta 1 diputa<lo~, que sumado con el que 

obtuvo de mayoría harían un total de 5 sobre 20 en total, es d~ 

cir, el PAN conformaría una cuarta parte electoral dentro de la 

Cámara neoleonesa, hechv que legalmente se previó y, por ende, 

se evit6. 

c) "Las Diputaciones de minoría serán asignadas a los candid~ 

tos que mayor número de sufragios hubieran obtanido a favor de 

sus propios partidos, en los distritos correspondientes. La su

plencia corresponderá al respectivo compañero de f6rmula". 

r:u. "Los diputados de rnayorra y los de minoría siendo repre-

sentantes del pueblo, tendrán la misma categorra e iguales fa

cultades y ob1igac.iones". 

OBSERVACIONES 

Vale destacar que la asignación de curules de minoría en 

1979 se fundament6 en la estrategia de evitar la ganancia máxi

ma de curules por parte del PAN, mientras que la oposici6n con~ 
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tituida por el PPS y PARM se vio favorecida por las dispo

siciones jurídico-electorales allegándose incluso, curules 

que de acuerdo al porcentaje obtenido por ellos nunca hubi~ 

ran acreditado. 

Esto comprueba la suposición planteada en la hip6te-

sis I en la medida del esfuerzo partidista para intervenir 

en el Congreso loc~l bajo a:nb~s rnod~lid~dc~. 

Pero tambi~n confirma que el abanico de opciones polí

ticas de este año se vincula necesariamente con las posici9 

nes que poseerá cada partido dentro de la legislatura local. 

Con esto se concluye la existencia de un nuevo pero -

velado proteccionismo local surgido de la Reforma Política 

y que cobra vigencia a este nivel. 



4.5.2. Nuevo Le6n 1932. 

IIJ:. DIRECCION DEL VOTO 

PARTIDO TOTAL PRI \PAN PPS PARM PDM 
VOTOS B00,665 633,82~213,606 4,12S ""394 ~984 TOTALES 
VOTOS~ 100.00 71. 95 ¡24. 2G 0.47 0.53 fo.34 VOTOS IT. (%) 
VOTOS/ 76.20 54.84 i 1s.!SO 0.36 0.41 0.26 TOTAL EMP. (%) 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION 
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PCM/ PST PRT PSD PSUM 

4,494 3,~ 3,Q73 853 

0.61 0.41 0.45 0.10 

0.39 0.31 0.34 0.07 

De acuerdo a la tesis sugerida por Ramos Oranday, Nuevo 

Le6n se ha caracterizado por ser una entidad con un abstencio

nismo medio puesto que en 1976 ocup6 el cuarto lugar entre los 

estados con más abstenciones para las elecciones presidenciales 

( 46. 2%). 

Por el contrario, en 1982, se subsan6 esta situaci6r. ya -

que su nivel de abstenci6n (23.8%) qued6 por debajo de la media 

nacional (25.2%). 

Esto :-;lgni.fic.:i que en Nuevo t.e6n la votación total para 

presidente alcanz6 el 77.2% de la cual el PRI obtuvo y triunf6 

con 71..9% 

El PAN consigui6 una votaci6n del 24.2% y los dem~s parti

dos no al.canzaron el 1%.Sin embargo, el partido oficial sufri6 

un descenso leve en su porcentaje en 1982, resul.tado en gran m~ 

dida de l.a participaci6n del doble de partidos en comparaci6n 

con l.976, por lo que, aún y cuando el PAN obtenga la puntuaci6n 

más cercana a la del PRI, el resto de los partidos tambi~n gan~ 

ron en puntuaci6n, salvo el PPS y PARM pues apoyaron .el candid~ 

to postulado por el PRI. 

b) EMPADRONADOS 
Respecto al número de empadronados, la votaci6n pri~sta i!!l 

plic6 haber ganado con 2/3 partes de la poblaci6n empadronada; 

y un 18.Si a favor del PAN, o sea, ni una tercera parte. 

Respecto a los demás partidos, se observ6 que ninguno al

canz6 siquiera el 10% del total de la relaci6n votos/padr6n, lo 



cual implica que la poblaci6n neoleonesa no comulga con estos 

partidos. 

J.2 SENA.DORES 

PARTIDO TOTAL 1 PRI PAN PPS PARM PDM I~~/ PSl" 

T8+2CEs 1 S73, 29!Í soa,366: 21a, 724 4,067 5,034 

VOTOS / i ¡' ! VOTOS EMIT. % , 100. 00 69. 66 j 25. 05 O. 47 O. 58 O. 38 O. 63 O. 46 2. 77 
¡VOTOS 1 1 
jTOTAI.. EMO (%)1 75.56 52.64 /18.92 0.35 0.44 0.29 0.48 0.3S 2.09 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION <:MlTlDI\. 

f.a votacl.6n para senddores present6 una situación similar 

a la anterior. 

La situación de votos por partidos también reflejó una 

qran desigualdad porque, mientras el PR! acaparó casi el 70\, 

el PAN obtuvo 25% y los 5 partidos restantes se disputaron el 

5%, sumando los votos anuladw~ qu~ contaron con el 2.1%' 
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No obstante, a ni.ve! del partido oficial la votaci6n obte

nida en este año se conviriti~ en la m§s baja entre tod~$ los 

cargos de elección popular sujetos a votación. 

La poca participa~i6n de partidos en este ámbito es resul

tado de las nulas expectativas por partido de ganar curules, 

pues el predominio absoluto lo detenta el PR!. 

b) EMPADRONADOS 
Respecto a la relación votos"empadronados las cifras hacen 

pensar 2 cosas: por un lado, que la contabilidad global se rea

lizó en favor del PRI, inflando los resultados totales, pues 

1976 se caracteriz6 por ser un año electora! donde triunfó el 

abstencionismo, y en 6 años no se i..ba a subsanar radicalmente 

este problema. 
Por otro lado, que la votaci6n1 posiblemente alterada fue 

la priista y de manera exagerada, con lo que pierden credibili

dad sus val.ores. 
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3.3 DIPUTADOS FEDERALES 

PARTIDO TOTAL P R 1 PAN PPS PAR PDM ~,.{ PST PRT PSO 

~fil:.~ TO- ess,024\s25,354\211,20s!4,92als,144 3,772 5,67614,266'2., 762.1917 = tMIT. % 100.00 17'Z..29 '24.4' i'0.5710.71 0.44 0.66 \o.4910.32 0.11 
VOTOS/ · , 1 
TOTAL EMP. (%) 74.85 154.11 18.ZB 0.43 '0.53 .33 0.49 ¡0.37 \0.24 0.08 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

En t~rrninos genera 1 es la votaci6n pri!sta fue la tercera 

puntuaci6n más baja entre todos los ~argos por renovarse en ese 

año. 

Cabe señalar que el distrLt:o I (Moncerrey) y el X (San Ni

colás de los Garza) fueron recuperados por el PRI. 

En canto el. Pi\.'I se adjudic6 un J J. 9 ·i. con lo que pudo enca

bezar la lisca en este rubro encre los demás cargos de elección 

Por lo que toca a los demás partidos de oposici6n, su im

portancia no tiene relevancia dados sus valores escasos. 

b} EMPADRONADOS 

Este partido gan6 -al igual que en los cargos anteriores

con el 54%/76.2% pero que comparado con el 28\/42.$% de 1979 d~ 

nota un paso atrás en su propósito de recobrar un mayor consen

so. 

Lo mismo sucedi6 con el PAN al obtener 12.7% en 1979 y 

18.2% en 1982 

Es necesario aclarar que el análisis busca una comparaci6n 

entre todos los partidos. pero que dados los vale-es escasos 

con los que aparecen los dem4s partidos, siempre se hace refe

rencia a los que consiguieron una cifra significativa (PRI y 

PAN). 

En este caso, los demás partidos contendientes en 1979 y 

1982 no consiguieron cambios sustantivos pues ninguno de ellos 

sobrepas6 el 1%. 



167 

3.4 DIPUTADOS LOCALES 

PARTIDO TOTAL PR 1 PAN PS T PDM PPS PSUM 
VOTOS 822,975 548,859 197, 967 21,673 21,188 21,006 6,570 TOTALES 
VOTOS/ I00.00 66.69 24.05 2.63 2.57 2.5!5 o.;o VOTOS EMIT. (%) 
VOTOS / 

73.76 49.19 17. 74 l. 94 1.90 1.88 o.59 TOTAL EMP. (%) 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

En .a votaci6n obtenida ~vr partido se not6 una desigual

dad rele~·ante pues salvo el PRI y el PAN, el PDM, PPS, y PARM 

obtuvieron arriba del 2.5%, en tanto que el PSUM consigui6 a p~ 

nas O. B %. 

Con respecto al distrito XV (San Nicolás de los Garza) que 

fue administrado en 1979 por el PAN, volvi6 a manos priístas. 

Lo que result6 sorprendente fue la baja puntuación para el 

partido oficial, sobre todo, al observar la tendencia en aumen~ 

to del PAN tanto en 1979 como en este año. 

Por otra parte, partidos como el PPS, PDM, PST y el PARM 

quienes no habían partici!Jado o logr~ro::. una votaci6n me.: ba)a 

en 1979, en este año consiguieron valores significativos de m~s 

el 2.5%. 

b) EMPADRONADOS 
La relaci6n votos/empadronados que registró fue una doble 

concentraci6n, de votos y de participaci6n a favor del partido 

oficial, dejando de lado a los 4 partidos restantes fuera de t~ 

da posibilidad de un mínimo triunfo, s-lvo el PAN. 

En este sentido, puede hablarse del gran apoyo que experi

mentó el PRI en detrimento de los demás partidos. 
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3.5 PRESIDENTES MUNICIPALES 

PARTIDO TOTAL PRI PAN PST PDM PPS PSUM NO ¡~ REG. 
VOTOS 638,860 537,098 60,2.33 13,677 10,877 7,496 2,445 469 6,565 TOTALES 
VOTOS / 100.00 84.07 9.43 2..14 1.70 1.17 0.38 0.07 1.03 VOTOS El\.llT. (%) 
VOTOS / 
TOTAL EMP. (%) 52..84 44.42. 4.98 1.13 0.90 0.62. 0.2.0 0.04 0.54 

FUE~'I'E: D.:i~os j?ropo:'.'cionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

Los datos señalaron un 84~ votos para el partido oficial 

incrementado ligeramente en contraste con 1979; 9.4% para el 

PAN disminuido ligeramente, mientras que el PST, PDM y PPS dis

minuyeron también su puntuación. 

Todos estos decrementos desde el PAN hasta el PPS se co

rrelacionan negativamente ante el aumento pri!sta. 

Esto quiere deci~ que la ofensiva priísta estuvo centrada 

en disminuir la fuerza electoral del PAN demostrada en 1979, y 
de paso de los demás partidos. 

b) EMPADRONADOS 
Los datos señalan que el PRI contó con un amplio apoyo e

lectoral para su triunfo, en contr3ste con el irrelevante con

senso para los demás partidos. 

Esto se comprueba en funci6n de que la distancia entre el 

valor priísta y el de la razón votos/padrón disminuyó en 1982 

más que en 1979. 

3.6 OBSERVACIONES 

En términos globales, la votación para cada partido aumen

tó sensiblemente respecto de 1979. Lo que sobresalió fue el au

mento en la votación priísta, aün y cuando existía la presencia· 

de más partidos que hace J años, lo que i.•'.:ica una legit-imación 

absoluta en i!1cremell:.o. 

Las elecciones federales se caracterizaron por una vota -

ción relativamente alta para presidente y senadores en compara

ción a 1976. Lo mismo suceeió para diputados federales pero con 
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las elecciones local~s se not6 un incremento sensible en la 

votaci6n en relaci6n a 1979. 

En ambos rubros se observó la pretensi6n del partido -

oficial de predorainar en lo :ibsoluto disminuyendo as! la v~ 

taci6n para los partidos de oposici6ne En tanto, los parti-

puntuación en detrimento d8l primer enemigo ?ri!sta, el PAN. 

A nivel municipal se vio muy debilitado ~ste, sobre to 

do en contraste con 1979. 

Los resultados ·.e la votaci.6n dan pie a dudar de la l~ 

;itimaci6~ .:!Csclut.3. del PR! '2:n este .1ño, porque precis:une!!_ 

te en 1982, el PRI se ~io en dificult~des para garantizar -

su triunfo a nivel nacional~ hecho qut: se vincula a la fue.E. 

za electoral realizada por el PAN cuyo marco de referencia 

consisti6 en una grave crisis eco~6~ica que deslegitimaba -

aún m~s el sistema ffiexicano. 

Respecto a la raz6n •:otos/padr6n, los d'1tos denotaron 

un triunfo apc}~~dc por el 70~ !!~rc:-:ir.ad3!n~nt"= de las -empa-

dronados para el PRI en contraste al 75% de 1979. Mientras 

que los demás partidos vieron debilitadas sus puntuaciones 

al grado de quedar exclufdos de toda victoria, y en virtud, 

de la recuperaci6n pri!sta del distrito X.V local de manos 

panistas, as! corno del distrito I y X federales. 

Esta disrninuci6n en el apoyo electoral constituy6 la 

constante en estos comicios no s6lo en Nuevo Le6n, sino en 

toda la RepCiblica. 
Entre tanto, los demás partidos sufrieron descensos -

costosos que no le permitieron figurar en ninguno de los -

cargos, pero signific6 un avance rnodeyado en tanto que el 

descontento social con el partido del rÍgirnen constribuy6 -

a esta ganancia de la oposici6n. 
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Interpretaci6n y crítica a la asignaci6n de diputados de 

minoría para la LXIII legislatura local del estado de Nuevo 

Le6n. 

De acuerdo al art. 138 fracción I de la ley electoral es

tatal, "tendrán derecho a participar en la aplicaci6n de C~put~ 

dos de Minoría todos los partidos políticos estatales: registra 

dos con un afio antes al d!a de 1a elccci6n: y los nacionales 

que hayan obtenido su registro definitivo. 

a) Que postule candidatos a diputados en cuando menos dos 

terceras partes de l.os distrit.os electorales". 

De acuerdo a la lista de resultados se observó que los 7 

partidos participantes en la contienda (PRI, PAN, PPS, PDM, 

PSUM, PST y PARM) reunieron tal requisito. 

b) "Que no haya alcanzado cuatro o más diputaciones de ma

yoría relativa". 

En 1982 ninguno de los partidos antes mencionados alcanza

ron ni siquiera una diputación de mayoría relativa. 

c) "Que haya obtenido pc.r lo menos el dos y medio por cie!!. 

to de la vc~aci6n total ernitida en el Estado en la elecc~dn de 

que se trate". 

Los partidos que lograron este porcentaje fueron: 

PAN 24.1% (3 dipt.tados) Total = 7 diputados para los 

PST 2.6% (1 diputado) partidos de oposi-

PDM 2. S'il (1 diputado) ci6n. 

PPS 2 .5% (l diputado) 

PARM 2.8% (l diputado) 

De acuerdo a estos resultados las asignaciones de curules 

de minoría se apegaron a lo establecidL por la ley electoral vi 

gente en ese momento. 

OBSERVACIONES 

Una de las observaciones pertinentes en estos comicios fue 

la ausencia del PSUM dentro de la repartición de curules minori 

tarios, subrayando que era su segunda participación en eleccio

nes locales en la entidad, sin que en ninguna de ellas pudiera 

lograr un triunfo de minor~a. 
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En cambio, el PST y el PDM lograron obtener una diput~ 

ci6n cada uno, aún y cua.1do fue su primera intervenci6n en 

este tipo de elecci6n para ambos partidos. 

No se trata de resaltar la injusticia electoral impií

c~ta, sino la actitud de pref~~~nciar por todo~ los medios a 

partidos como el PPS o el PA.RM, •.:?n vez de dar cabal posición 

a part:dos como el PSUM. 

Otro elemento a criticar se relaciona con el ?Orcentaje 

obtenido por el P.:-....!..J que, am~n de haber rebas.J.do el 2. S~ co

mo condición para aspirar ~ las curules de minoría, el máxi

mo de ~stos -según la disposici6n de la ley electoral- s~ 

restringió a 3, aunque pudo haber alcanzado 4 de acuerdo a 

los c~lculos. 

Este ha sido un aspecto cc~an desde 1979, en donde el 

PAN comenz.6 a rnost.rar su :.:uer:;:a t?lecto?:".::il la cual tenía que 

ser detenida a toda costa~ 

Por otra parte, es muy criticable la restricción de --

~que los partidc3·de oposici6n no tendrán derecho a partici-· 

par. en la a~l~caciOn de diputados minoritarios, aa~Ellos -

que hayan alcanzado 4 o más diputaciones de mayor1a relati

va. 

El mecanismo electoral vuelve excluyente la participa

ci6n de los partidos de manera que no pucd~n aprovechar am

bas instancias; la ley electoral se torna un obstáculo para 

que los partidos minoritarios estén en condiciones d~ alle

garse cururles de mayoría y/O de minoría. 

Esto significa gue la naturaleza de las l"mitantes por 

las cuales los partidos de oposici6n no tienen mayores posi 

bilidades de aumentar sus curulcs de minoría son de índole 

jur!dico-electoral. 

Sin embargo, cabe destacar gue cu~lquier ley electoral 

tiene gue ser leída d~ acuerdo a la correlaci6n de fuerzas y 

a la coyuntura política gue presente la entidad, lo gue va 

aparejado al estilo de gobernar del mandatario estatal en -

turno. 



4.5.3. Nu-evo León 1985. 

III. DIRECCIOh DEL VOTO 

J.l DIPUTADOS FEDERALES 

-
PARTIDO p Ar. PRI PPS 

!TOTALES 184,anl 577,628 2,593 
1% VOT 23.12 72.24 0."33 
l"lo EMP 13.68 42.76 0.19 

PDM PSUMI PST 1 PRT PARM 

2,000 3,94413,51011,145 3,342 
o 25 0.49 10.44 0.14 0.42 
0.15 o 25 0.26 0.09 0.25 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 
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PMT V. ANU TOTAL 
LADOS VOTOS 

317 20,254 799,580 
0.04 2.53 100.00 
0.02 1.50 59.19 

La distribución porcentual de la votaci6n indica un 72.2% 

en favor del partido oficial, mientras el PAN se conform6 con 

23.1% y para los 7 restantes partidos un 2.1~ entre todos. 

Como se ve, ésta es una tendencia que no s61o impera an e~ 

te rubro sino en todos los cargos de elección popular. 

El que presenta mayor opr-sición -en términso cuantitativos 

es el PAU, fuera de éste, los demás opositare& juegan un p~pel 

totalmente intrascenden~e. 
El cargo ocupó el segundo lugar en este año respecto al 

PRI. 

b) EMPADRONADOS 
La relación votos/padrón en este cargo present6 la siguie~ 

te distribución: de un total de 59.1%, el PRI logró adjudicarse 

la victoria de predominar con un apoyo electoral moderado, en 

comparación con el PAN que se adjudicó una quinta parte del a

poyo otorgado al primero. En los demás >sos, la participación 

del padrón total no alcanzó ni el 1%. 
Esto significa que el PRI conservó en 1985 su predominio en 

votación y sobre el padrón electoral, al igual que el PAi'! un s~ 

gundo lugar indiscutible. 



3.2 GOBERNi\.DOR 

PARTIDO TOTAL PRI PAN PST PP S PDM PRT PSUM 
\/OTOS 788,666 508, 912 183,374 39,088 26, 211 20,!08 7,1526 3,447 TOTALES 
VOTOS/ 100.00 64.53 23.25 4.96 3.32 2.55 0.95 0.44 VOTOS EMIT. (%) 
\/OTOS/ 
TOTAL EMP. (%) 58.::la 1 37.67 13.57 2.89 1.94 1.49 0.56 0.215 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

El PRI situ6 el cargo en el tercer lugar de puntuaci6n. La 

disposici6n porcentuul d~ la vocación indica que ei PRI se lle

vó el triunfo con 64.5%; el PAN logró 23.2%. Lo que parece aso~ 

broso son los valores obtenidos por el PPS con 3.3%, el PST con 

4.9,; el PDM 2.5,. 

~a c~~ra ?rL!sta de 64.5% es 12.7% menos que la de 1979, 

lo que significa una gananci~ no muy satisfactoria para el PRI 

ar.te los estudiosos de las estadísticas electorales, ni ante 

los partidos políticos. 

Estas cifras comparadas con 1979 indican varias cosas: el 

partido oficial ganó la cnayorf..a con meno.r:· participacidn que .la 

de hace 6 .:tños ·~l PAN awnent6 su injerencia electoral. pero en 

forma muy pequeñ~. El ?PS y el PST en 6 años lograron valores 

importantes, aunque fuera de la competencia con 1os dos prime

ros part.l.dos. 

El PARM no particip6 debido a la pérdida de su registro en 

1982; en tanto, el PDM t~-n.bién logr6 una cifra por arriba del 

l'!; por Gltimo, el PRT y el PSUM fueron los m~s bajos con valo

res menores al 1%. 

b) l:.MPADRONADOS 

La distribuci6n porcentual de la relaci6n votos/padr6n pa

ra el caso de la gubernatura mostr6 ~ue de un SS.Ji, el PRI ca~ 

sigui6 un 37.6%, mientras que en 1979, e~ partido oficial regi~ 

tr6 43.9% sobre 57.6%. 

Esto significa que en 1979 la elecci6n contó con mayor a

poyo en favor del PRI que en 1985, a pesar de haber ganado, el 

triunfo fue menos legítimo -en términos relativos. 



Por su parte, ninguno de los partidos de oposición logra

ron ser la excepci6n a la regla en tanto que ninguno destac6 

por su puntuación. 

3.3 DIPUTADOS LOCALES 

PARTIDO TOTAL! P R 1 IP A N PST PARM PPS 
\/OTOS 

710,8221440,564 168,386 38,147 20,270 18,903 TOTALES 
\/OTOS/ 

100. 00 161.98 23.69 5.37 2.85 2.66 VOTOS EMIT. (%) 
VOTOS/ 52.62 32.61 12.46 2.62 1.50 l.dQ TOTAL EMP. (%) 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 
a) VOTACION EMITID,'\ 

PDM.PSUt¡ PRT 

18,117 3,,50 2,685 

2.63 0.44 0.38 

1.38 0.23 0.20 
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La votación priísta logró un ól.9i con lo que se adjudicó 

el triunfo en s6lo 24 distritos: mientras el Pi\.~ obtuvo 23.6% y 

tanto el distrito I (Monterrey) como el Ir (parte de Monterrey) 

pasaron a manos de ~ste. 

Por su parte, el PAN logcó su mejor puntaje en este rubro 

en 1985. Lo mismo sucedi6 con el PARl-1, PDM y PST. 

En esta situaci6n es evidente que el bajo porcentaje obte-

nido por el PRI ~~t~ cocr~lacicnado ccn el ~t::.:c~tc detectado p~ 

ra los dem~s partidos contendientes. 

b) EMPADRONADOS 
E.l triunfo pri!st:a logr6 un mayor apoyo a su favor en .las 

el~cciones de 1982, además, de que logr6 un porcentaje que no 

da a lugar a duda.s de su legit.i:nidad, ~n contraste con un poco 

más de la mitad de apoyo electoral en este año. 

Entre tanto, los demás partidos quedaron carentes de valor 

pa~a discutir su legitimidad ante la poblaci6n neoleonés. 

3.4 PRESIDENTES MUNICIPALES 

PARTIDO TOTAL PRI PAN PST PSUM PPS PDM PMT 
VOTOS 494,000 399,277 90,332 2,534 918 ~47 410 81 TOTALES 
\/OTOS/ 
'VOTOS EMIT. (%) 100.00 80.62 18.28 0.51 0.13 0.09 D.08 0.02 

~8t2f ~MP. (%) 36.92 29.84 6.75 0.19 0.07 0.03 O..o3 o.oa 
FUENTE: Datos porporcionados por la C.F.E. 
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a) VOTACION EMITIDA 

Lo que se percibe con claridad es el descenso brusco de la 

proporción priísta en estos 6 años de un 12.6\. Por su parte, 

el PAN osciló entre el 5 y 7%. El PARM se descarta debido a su 

ausencia en los años estudiados. De los demás partidos de opos~ 

ci6n, merece atención el PST, en virtud de sus elevados porcen

tajes en 1979 y 1982 (l.1% y 1.1% respectivamente), para caer 

drás•ic.:unente en 1985 a 0.2%. 

Por dltimo cabe mencionar que siendo 1979 el año con mayor 

participación electoral, ésta no es mSs que una ilusi6n matemá

tica ya que la distribuci6n proporcional por partido, indic6 

una grave c-oncentraci6n en manos del PRI, para dejar al resto 

de los partidos sin opci6n de aumenta..r sus valores. 

Viendo esto en retrospectiva, se concluye que 1985 fue un 

año intrascendente a nive:L municipal, pues se registrare .. 1os 

valores más bajos comparados con los de 1979 y 1982. 

b) EMPADRONADOS 

La relación votos/padr6n se traduce en el predominio abso

lu~~ del PRI sobre los demás partidos, haciendo aparecer el re

sul.tado corno l.eg!t:.i...~..o, que por lo menos cuantitacivamente lo es 

y dejando sin ninguna posibilidad a los demás partidos, salvo a 

PAN quien pudo reflejar al menos ciertos valores signLficativos 

Entre los 3 años en estudio, 1982 también consti~uy6 el m~ 

jor año para el PRI en funci6n de haber conseguido un triunfo 

sin mucha discusi6n con el 84. l % • IrunediatamE. .ite después sigui~ 

ron los años de 1985 y 1979, en ese orden cuya ventaja a penas 

suma 1.7%. 
en contraste, el PAN consigui6 mejor postura en 1985 al r~ 

cibir 18.2% sobre el total. 
Mientras que el PST volvi6 a r:epetir su alto porcentaje 

dentro de lo que cabe- al conseguir ~.1% en 1982. 

3.5 OBSERVACIONES 
Lo que se percibi6 con claridad en 1985 fue que el PRI ob

tuvo triunfos con un porcentaje muy bajo para el gobernador y 

diputados locales, en relaci6n ~ 1979. No sucedi6 lo mismo para 



los ayuntamientos y los diputados federales. 

Vale destacar que la actividad electoral municipal en 

favor del PRI obtuvo el porcentaje más alto en este año, -

rebasando incluso la propia renovación a la gubernatura. 

En lo que se refiere al PAN. logró 2 triunfos en las 

diputaciones locales, en los distritos I (Monterrey) y II 

(parte de Monterrey). No obstante, sus porcentajes n< se -

vieron modificados respecto a los de 1979, a excepción de 

los ayuntamientos, en donde se verific6 un crecimiento del 

5.5%. 
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Respecto a los demás partidos de oposiición, vale su~ 

rayar la obtención de valores arriba del uno por ciento p~ 

ra el PST, PPS y PDM en el cargo de gobernador. Esto impli

ca que el PRI sonorense se vio influido negativamente por -

el avance electoral panista y, sobre todo, por las campañas 

de prensa norteamericana desprestigiando al PRI y apoyando 

veladamente al panismo, en especial, los candidatos a la g~ 

bernatura del estado. Concomitantemente, el PAN aprovechó 

este espacio en las zonas urbanas cuyo grado de simpatía y 

adhesi6n ha ido en aumento. 

En términos relativos, se puede decir que el partido 

del régimen obtuvo mayor apoyo en las pre~idencias municipa

les seguido de los diputados federales, gubernatura y diput~ 
cienes locales. 

La idea que subyace de todo esto advierte la táctica -

priísta de asegurar su presencia y apoyo en los cargos de ma 

yor acceso (alcaldías, diputaciones federales) para éste, al 

evaluar su situación respecto del candidato a la gubernatura 

y diputados locales. 

Como se verá en el siguiente capítulo, la errónea seles_ 

ci6n y actuación del candidato del PRI a la gubernatura, JOE 

ge Treviño Martínez, crearon este ambiente de rechazo entre 

los neoloneses. 
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Interpretaci6n y crítica a la asignaci6n de diputados de mi

noría para la LXIV legislatura local del estado de Nuevo León. 

De acuerdo a la reforma del punto 5 del artículo 183 de la 

Ley electoral de la entidad del 15 de febrero de 1982 tiene dere

cho a participar los siguientes partidos: PAN, PST, PARM, PPS y 

PDM. 

a) De acuerdo a lo establecido en la LEY F.lectoral neoleonesa, 

los partidos que merecieron participar en la asiqnaci6n de curules 

de minoría fuero: PAN, PST, PARM, PPS, PDM excepto el PSUM y el 

PRT. 

bl El PAN fue el único partido que gan6 dos distritos uninomina

les de mayoría relativa. 

el Los partidos que obr·1vieron arriba del 2. si de la votaci6n tg_ 

tal emitida en la entidad fueron: 

PAN (23.6%) 

PST (5. 4%) 

PARM (2.8%) 

PPS (2.6\) 

PDM (2. G'!) 

FRACCION III 

TOTAL = B curules de minoría 

a) El pAN y el PST obtuvieron más del 51 de la votación global 

de los partidos minoritarios, por lo que ambos obtuvie~on dos dip~ 

tados de minor!a, cada uno 

bl como se reformó el artículo 46 de la Constitución del estado 
en marzo de 1985 modificando la proporción entre diputados de mayg_ 

ría de 21 a 26 y de minoría de 7 a S, los datos señalan que el 

PAR.~. PPS y PDM se hacen acreedores de un candidato de minoría pa
ra cadauno, por lo que la suma asciende hasta este momento a 5 y 

restan 3 por asignar. 

No obstante, al PAN ya no se le ,udo asignar ni un diputado 

más, en razón de que debe de llegar su m~:imo de diputados -inclu
yendo los de mayoría relativa a 4- y en tanto, que ti•,e en su ha

ber 2 de mayoría y uno de minoría, solamente se le pudo asignar 

uno más de éstos, con lo que sumó exactamente 4, el límite máximo. 
A pesar de esta asignaci6n de ~urules de minoría, restó una 
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curuL, misma que fue apLicada ai PA..'t..~ por constituir eL 

tercer partido que reuni6 más sufragios a su favor en esta 
selecci6n. 

OBSERVACIONES 

Lo que vale resaltar es la restricci6n de 4 diputados 

(de mayor!a y de minoría) como m.1'.ximo a los que pued~ aspi

rar un partido, se constituye en un obstáculo nocivo para -

ci PAN. dado que es el anico pa=tido capaz de conseguir más 

de 4 diputaciones. 

Otro elemento reside en la injusticia de repartici6~ -

de cururles cuya 16gica obliga a los partidos minoritarios 

a asemejarse entre s! en razón de las diputaciones asigna-

das, aunque el rr:.onto de los \~otos no hdya sido similar. Es

te fue el caso del PARM quien alcanzó 2 diputaciones canta~ 

do con 2.8% al igual que eL PAN (23.6%) y el PST (5.3%), -
amén de que sus porcentajes hayan distado en cantidad. 

Estos vaLores contradicen la idea de que Las diputaci2 

nes locales se conviertan en un cargo atractLvo para los 

partidos d~ op~sici6~ ?Or las expectativas de obtene~ al m~ 

nos diputados d6 minoría. 

De cualquier manera, también es c.iei. t:o que 1.as propo.r
ciones establecidas en la ley estatal electoral readccaan el 

panorama partidista en su propio beneficio, pues por un lado 

no dejan avanzar al PAN. pero por el otro, tampoco fomenta 

la proliferaci6n de los demás partidos de oposici6n. 



4.5.4. Sonora 1979. 

a) VOTACION EMITIDA 

PARTIDO TOTAL. PRI PAN PPS PARM 

VOTOS 
194,924 152,945 28,696 2,991 1, 713 

TOTAL.ES 

VOTO::i/ 100 78.'46 14.72 1.53 0.88 
VOTOS ElilllT. 

TOTAL VOT./ 
26.17 2a53 3.85 0.41() a23 

TOTAL. EMP. 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

3.1 DIPUTADOS FEDERALES 
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POM PCM PST 

126 4,161 707 

0.07 2.14 0.36 

0.02 a:s:s 0.09 

En el ~mbito federal, ~- PRl alcanzó una votaci6n del 78.4%/lOO 

por ciento, mientras que el PAN le siqui6 con 14.7' y los 5 partidos 

restantes sumaron casi el 51 sin contar los votos anulados y los no 

registrados. 

No obstante, el distrito VII federal (Cajeme) se lo adjudiccS el 

PAN ~n una ventaja de veinte puntos aproximadamente. 

Lo que vale d~st~ca~ as qu~ <le los 3 partidos que participaron 

por vez primera e1. dichos comicios (los de registro condicionado), t1n.:!, 

camente destac6 el PCM al obtener 2.i4% de votaci6n, en contraste con 

el PDM y PST quienes no alcanzaron el 1%. 

Inclusl.ve, los votos anulados consiguieron un porcentdje mayor 

(l.8%) que los dos ~nteriores. 

b) EMPADRONADOS 

En ~~rminos de la relaci6n de votos/padrón los datos pri!stas re

flej.• ron una participaci6n ciudadadana de 20.5%/26.2%. Como se puede 

observar, estos valores van en proporci6n inversa respecto a la vota
ci6n emitida. 

El PAN consigui6 el 3.8%/26.2% y pa~a los dem§s partidos no hubo 

quien se situara por arriba del l~, es decii, a exc~pci6n del parti

do oficial, los otros partidos na gozaron de presencia e~~ctoral en 

la entidad. 
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3.2 GOBERNADOR 

PARTIDO TO TAL P R 1 PANIPPS 
VOTOS 272,243 245,971 23,96312,309 TOTALES 

~/EMIT. (%) 100.00 90.35 8. 80 1 0.85 
VOTOS/ 38.95 35.19 3.43 1 o. 33 TOTAL EMP. (º/o) 

FUE~:TE: Datos proporcionados por la c .. F .. E .. 

a) VOTACION EMITIDA 

El candidato a la gubernatura del PRI, Samuel Ocaña García 

se adjudicó el triun:o, cargo que se situ6 en el primer lugar 

entre todos. 

En referencia a la cifra obtenida por este partido demues

tra un porcentaje muy al~o haciendo gala de una concentraci6n 

excedida de votos y que resulta contrastante con los valores a~ 

canzados por el PAN y PPS. 

b) EMPADRONADOS 

El ~poyo ~l~~to=~l alcanzado por al PRr ~ignl!lc~ qu~ la 9.!:! 
bernatura es el cargo popular en donde la oposici6n no figura -

~ntre otras cosas- porque no cuenta con la fuerza electoral ne

cesaria para enferentarse al PRI. 

3.3 DIPUTADOS LOCALES 

PARTIDO TOTAL P R 1 PAN PPS PARM 
VOTOS 248,831 201,658 39,985 4,556 2,632 TOTAL.ES 
VOTOS/ 100.00 81.04 16.07 1.83 1.06 VOTOS EMIT. (%) 
VOTOS/ 33.40 27.07 5 .. 37 0.61 0.35 T0'11'I.. EMP. (%) 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

La votaci6n para la renovaci6n de este puestG se caracteri

z6 por un alto porcentaje en manos del PRI (81%) colocándose en 

el segundo lugar en puntuaci6n. 

En este plano también se revel6 el hecho de que las modific~ 

cienes electorales no menguaron los triunfos mayoritarios por PªE: 
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te del partido oficial. 

Sin embargo, vale destac~_que el distrito XI y el XII lo

graron el triunfo pan is ta con 55. 6 % ~· 54% respectivamente. Au!!_ 

que esto no contriubyó de manera suficiente para que el PAN hu 

biese visto incrementada su votación y acercarse al PRI puesto 

que sólo logr6 un 16.li. 

b) El"Pl;.DRONADOS 

En el primer año electoral después de promulgarse las mo

dificaciones electoral derivadas de la LFOPPE, demostraron su 

ineficacia ante los comicios locales amén de la implantación 

del sistema mixto de votación para la legislatura local. 

No obstante, se siguió observando un alto grado de apoyo 

para el PRI al menos en términos numérico~ Mientras los datos 

arrojados por el PAN, PPS y PARM continuaron demostrando su 

poca influencia en la entidad. 

3.4 PRESIDENTES MUNICIPALES 

PARTIDO TOTAL p R 1 PAN pp s PARM 
VOTOS 214, 729 173, 993 34,486 4,309 1,941 TOT~f:S 
VOTOS/ 100.00 81.03 16.06 2.01 0.90 VOTOS EMT. • Yol 
VOTOS/ 

28.82 23.35 4.63 0.58 0.2G TOTAL EMP. (%) 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

Se puede afirmar que la mayor votación se concentró en el 

PRI con 81% y que el PPS y pARM enfrentaron al oficial sin nin

gu.1a posibilidad de triunfo, salvo el PAN dados sus 4 triunfos 

en : Agua Prieta, Cajeme, Empalme yHuepac. 

b) EMPADRONADOS 

Un punto aparte lo constituyó Ll número de empadronados en 

relación a los votos en donde se seña1aion diferencias notables. 

El PRI reafirmó su sitio relevante respecto del resto de 

los partidos. 

Esto implica que no todos los partidos tuvieron una presen 

cia política igual, en tanto que los más débiles y minoritarios 
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no alcanzaron a penetrar en los 69 municipios. Esto se tra-

duce en una competencia desigual para los partidos políti-

cos quienes necesitaría~ de altos montos en recursos finan

cieros, 1og!sticos y mayor experiencia organizativa e ideo

lóaica para i~ualar la cobertura y la penetración que reali 

za el PRI. 

3.5 OBSERVACIO~ES 

En síntesis, la votación del PRI reuni6 la mayor!.a de 

votos que oscil6 entre un 75'; a 9Q-i, ?ara gara_..-¡tiz.ar su vic

toria ante los dem~s partidos. 

Esta ?rimera referencia se tornar~ como exagerada en -

virtud, de la situaci6n política por la que pasaba e1 esta

do, lo cual contrapon~ una cosa con la otra. 

Ade1~ .. ~::.::; , de que en general, la parti.cipaci6n sonorense 

así lo confirma al no haber rebasa~o el 40%, es decir, con 

un 60% de abstencionismo, los datos prifstas hacen creer -

que casi un 365/40i les perteneci6, y si as! fuera, se pen

~acta que el 3poyo c0n P]. que cont6 es nulo junto a1 60% de 

los empadronados que se abstuvieron de votar. 

Este hecho avala la idea de que Sonora continu6 mante

niendo la tradicional adhesión al partido del r~gimen, ha-

ciendo uso, en este caso de pr~cticas il~citas. 

Vale recordar que para el estado de Sonora no se pudo 

captar la información referente a los diputados de represe~ 

tación proporcional, por lo que no habrá análisis al respes 

to. 
Por su parte, el PAN man~fest6 su fuerza electoral toda 

vez que aumentó su presencia en la entidad al haber consegu~ 

do la victoria en 2 distritos federales (XI, XII) al igual 

que en los municipios: Agua Prieta, Cajeme, Empalme y Hue-

pac. 
Mientras que las cifras rrojadas por la relación vo-

tos/empadronados para cada tipo de elección demostró un am

plio apoyo al PRI. 
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Se considera que un indicador que afecta negativamente 

la puntuaci6n para todos los partidos de oposici6n es ei de 

las presidencias municipales, en la medida en que su capac~ 

dad de cobertura no fue la id6nea. 
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4.5.S. Sonora 1982. 

3. l PRESIDENTE DE LA REPUBLICA· 

PARTIDO TOTAL P R 1 PAN PPS PARlll POM PCM PSl PRT PSD 
VOTOS 

570,464 422,712 113,166 2,686 1,250 1,688 6,759 1,215 4,769 742 TOTALES 
VOTOS/ 
VOTOS EM!T. (%l 100.00 74.10 19.84 0.47 0.22 0.30 LIS 0.21 0.83 0.13 

VOTOS/ 
TOTAL EMP. (%) 78.39 58.09 li!.55 0.37 0.17 0.23 0.93 0.17 0.65 0.10 

Daeos proporc~onados por 1a C.F.E. 

a) VO'rACION EMITIDA 

Las elecciones presidenciales en Sonora de 1982 señalaron 

diferencias L~rt..:lntes , sobre todo, si se compara con lo suced_! 

do en 1976. 

En primer instancia, ante la ausencia de participaci6n del 

PAN para elegir al primer mandatrio del país en 1976, en 1982 oE_ 

servó una votación del casi 2og m&s que se considera un porcen

taje importante. 

En segundo lugar, el PRI sufri6 un descenso brusro en pun

tuación entre un año y otro que es indicativo de una pérdida 

considerable de votantes de este partido que han resuelto votar 

por otros. 

No hay manera de afirmar que ese 2oi perdido por el parti

do oficial, se haya adherido al PAN: ~ero sí es dable decir que 

ést.:: y otrüs partidos ha.n at.ra!do la atenci6n perdida po.r el 

PRI. 

En tercer término, 1982 da un paso adelante en cuanto a en 
riquecer el pluralismo político pues de 3 partidos participantes 

en las elecciones de 1976 que postularon al ~ismo candidato (J2 

sé L6pez Portillo} en este año hubo 7 propuestas a candidatos y 
9 partidos pol.!ticos en l.a ..:ontierxla electoral.. 

Una cuarta instancia lo constituyó la votaci6n obtenida 

por el PSUM, 1.2% la cual lo hizo situarse en el tercer lugar 

de la puntuación general, tomando en cuenta que era su primera 
intervenci6n en los comicios presidenciales en comparación del 

PPS y PARM, partidos con mayor antigüedad que obtuvieron ci-
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fras muy bajas, incluso descendieron su votación respecto a 1976 

pues ésta resultó de 2.2% y 0.9i para cada partido. 

Una quinta observación se ~efiere al puntaje logrado por el 

PRT en la entidad (0.8~) que se debió en gran medida al trabajo 

electoral de la candid3ta a la presidencia, Rosario Ibarra de la 

Piedr.:i. 

b) E.MPADRot'/ADOS 

Al observar el porcentaje de la votaci6n sobre el -nGmero de 

empadronc'.ldos, los resultudos que a.=r-ojó i.rriic...lr. que en Sonora, el 

candidato presidencial p~i!sta logr6 la mayoría del apoyo elect2 

ral. 

El PAN lo secund6 con una cuarta parte del apoyo de.l que r~ 

cibió el PRI. 

Finalmente, l·.'.)s 7 partidos resr-_0i.nt.e.s el denominador común 

fue su incapacidad para obten~r al menos el lt. 

Esta situación indica que existe una Ncompetencian desigual 

entre todos los partidos puesto que mientras P] PP.! ~bsorbló más 

de la rni~ad da lo~ Jotes y cont6 con amplio apoyo electoral, los 

demás partidos se anot~=on mínimos porcentajes que los excluy6 

de la cantienda electoral y demostraron no poseer apoyo electo

ral. 

3.2 SENADORES 

PARTIDO TOTAL p R 1 P A N F PS PDM PSUM PST PRT 
VOTOS 410,085 246,869 121,824 2,690 1, 939 6,693 1,373 1,920 TOTALES 

~18~ kMfT. (º1ol 100.00 60.20 29.71 0.66 0.47 1.63 0.33 0.47 

~OS/ 
~ EMP. (%) 56.35 33.92 16.74 0.37 0.27 0.92 0.19 0.26 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

1982 significó un mal año para la votación de las senadu

rías en razón de sus bajos porcentajes obtenidos, al menos en lo 

que a Sonora se refiere. 

Ni el PARM ni el PSD intervinieron en estos comicios y el 

PRI alcan~ó el 60.2%, el PAN la mitad de esto con 29.7%, el 



PSUM logr6 el tercerlugar con 1.6%. 

En general se pede decir que los senadores recibieron la 

voraci6n más baja en comparaci6n con la del presidente y dipu

tados federales. 

b) EMPADRONADOS 

El patrón de distribución porcentual que se describi6 p~ 

ra estas elecciones que consiguieron un puntaje aún más bajo 

que los anteriores. 

Como ejemplo, tenemos al ryartido oficial con 33.9%/56.3% 

lo cual revela a todas luces la adjudicación del triunfo con 
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un apoyo moderado que en comparción con los valores de los de

más partidos, se evidencia un triunfo legítimo, dada la lejanía 

del PAN (16.7%) y de los 5 partidos restantes que no alcanzaron 

el l'L 
En cierta medida, 1982 se convirti6 en un aliciente de la 

votaci6n para senadores, no obstante que el porcentaje priísta 

fue el único afectado por el 1escenso en 15 puntos, el PAN vio 

aumentado su porcentaje en 15 unidades, excepto para los nuevos 

participantes (PDM, PCM, PST, PRT y PSD) quienes lograron va

lores porcentuales menores al li. 

Por lo pronto, en 1982 no se concentró la puntuación en 

el partido oficial, en virtud del aumento en eL número de par

tidos de oposici6n, y en el puntaje súbito que obtuvo el PAN 

en una diferencia de 6 años. 

3.3 DIPUTADOS FEDERALES 

PARTIDO TOTAL PRI PAN PPS f,.~M POM PCM PST PRT PSD 

V8~ES 338,387 213,291 102.,417 2,668 1,215 1,3<'7 5,897 1,008 1,772 4,227 

~Hl~ "EMIT. !%l 100.00 63.03 :30.27 0.79 0.36 0.41 1.74 0.30 0.52 1.25 

V8+2E ~P. (%1 46.50 29.31 14.07 0.37 0.17 0.19 0.81 Q.14 0.24 0.58 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 
En forma global, lo que se señala entre 1979 y 1982 es el 

decremento de los '{_otos priístas, el aumento en más de la mitad 
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para el PAN y el descenso generalizado y sensible de votos para 
los demás partidos. 

b) EMPADRONADOS 

Los datos permiten pensar en una actitud pasiva por ~arte 

del electorado ante los comicios de senadores y diputados fede

rales, lo que comprueba el efecto "rebote" de que son objeto 

por la premin~ncia electoral que poseen las elecciones preside~ 

ciales. 

Bajw la perspectiva de 1979, se apreci6 aún más la baja 

participaci6n del electorado, pues tomando como parámetro al 

PRI la proporci6n priísta se redujo. 

De ahí en adelante, los demás partidos carecieron de int~ 

rés dado su escaso puntaje, a excepción del PAN que dobl6 su a

poyo electoral de un año a otro. 

3.4 DIPUTADOS LOCALES 

PARTIDO TOTAL P R 1 PAN PS~~ PPS POM PARM PST PRT 
VOTOS 354,958 209,570 128,663 6,597 3,335 2,728 2,183 l,'379 3 TOTALES 

~gtg§ 1rnn: C%l 100.00 59.04 36.25 L86 O.S4 0.77 0.61 0.53 O.COI 

VOTOS/ (n.d.) - - - - - - - -TOTAL EMP. (%) 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTRACION EMITIDA 

La votación para diptados locales mantuvo un relativo e

quilibrio, no tanto para el partido oficial ni el PAN, sino pa

ra los de oposición con la salvedad del PSUM que alcanzó el 

l.Bi porque los demás (PPS, PDM, PARM y PST! no llegaron al 1%. 

Por su parte, el PRI obtuvo el 59% adjudicándose el triun

fo y el PAN se fij6 en 36%, consiguiendo dos distritos, el I 1 

San Luis Río Colorado) y elXVIII (Huatabampo). 

En cambio, los distritos XI (Cajeme, Bacuml y XII(Cajeme) 

administrados por el PAN en 1979, lograron ser ganados esta 

vez por el PRI. 

Otro aspecto relevante en este año es la falta de datos 
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disponibles en el distrito XIV y la lista de empadronados por 

distrito. 

La distribución porcentual indicó que mientras exista un 

número mayor de partidos, la votación pri!sta disminuirá, la 

del PAN aumentará y la de los demás partidos se repartirán un 

ínfimo porcentaje para cada uno. 

b) EMPADRONADOS 

Por no disponer de la información relacionada con este 

aspecto no se puede con~luir nada. 

3.5 PRESIDENTES MUNICIPALES 

PARTIDO TOTAL P R 1 PAN PSUM PP S POM PARM PSTI 
VOTOS 348,369 214,293 119,725 6,185 3,052 2,380 1,739 

:~1 TOTALES 

~8t~ ~MIT. 1%1 100.00 61.51 34.37 1.77 0.88 0.68 0.50 
VOTOS/ 43.36 26.67 14.40 0.77 0.38 0.31 0.22 0.12 TOTAL EMP. !°lol 

FUENTE: C.1tos propc~cionadoti por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

La votación municipal se asimiló a la distribación de vo

tos que presentaron los diputados locales. 

En lo que se refiere a triunfos, el PAN consiguió 3 vict.e_ 

rías en los municipios de Agua Prieta, Hermosillo y San Luis 

R!o Colorado. 

En contraste con 1979, el único municipio que siguió en 

manos panistas fue el de Agua Prieta, mientras qt:~ CajC?me, Em

palme y Huepac se los adjudicó el PRI. 

El ayuntamiento de mayor importancia en manos del PAN 

es Hermosillo por ser la capital del estado. 

b) EMPADRONADOS 

La relación votos/padrón reveló que en los ayuntamientos 

el PRI ganó con menos votos que en el periodo anterior. Esto 

se traduce en una victoria con menos apoyo de los sonorense~, 

triunfo ~enos legítimo que el anterior. 
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En segundo lugar quedó el PAN con un 14.9% y los de-

más partidos ni el 1% de los empadronados (803,518) vot6 -

por ellos. 

3.6 OBSERVACIONES 

Corno se ~uda observar en el transcurso de este aparta

do, la votación logró su mayor puntuaci6n para el cargo de 

Dresidente de la República seguido por el de diputados fed~ 

=ales, presidentes municipales, senadores y diputados loca

les. 

En este sentido, se puede apreciar que excluyendo el 

cargo presidencial, los demás cargos mantuvieron muy cerca

nos sus porcentajes de votación, lo cual condujo al PRI a 

la victoria en todos los casos, salvo en dos distritos loe~ 

les ganados por el PAN y 3 ayuntamientos. Esto signfic6 que 

en 1982 se confirmó la presencia del neopanismo en la enti

dad. 

Otro de los rasgos sobresalientes de 1982 fue la dismi 

nución sustancial de la votación absoluta y relativa pri!s

ta en todos los tipos de elecci6n popular; aunado a elio, -

el incremento significativo de la votación panista y en el 

resto de los partidos, el aumento no varió en forma consid~ 

rable. Las votaciones del PPS y PAR!-! vinieron de más a me-

nos. 

La interpretación que deriva de ello consiste en argu

mentar la postura tácita de los votantes en contra del par

tido oficial y favoreciendo la del PAN, aun y cuando tenden 

cialrnente esto resulte una innovación en la vida electoral 

sonorense. 
Esto contradice en gran parte, la alta tasa participa

tiva registrada para el presidente de la República, en tan

to que 6 años antes, la votación se fij6 en 20 puntos menos 

En adición, la presencia fortalecida del PAN en 1982 tuvo -

que influir negativamente en la votaci6n pri!sta, elemento 

que se conjuga con el creciente malestar social en la re--

gión debida a la crisis econ~mica de este año. 
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En forma consecuente pero mas moderada, result6 ia si
tuaci6n de los senadores y diputados federales, quienes ga
naron en votaci6n gracias al efecto "rebote" de que fueron 
objeto por parte de la movilizaci6n desplazada para el car
go presidencial. 

Todo esto comprueba que a 5 años de la implantaci6n de 
la Reforma Política, el espectro partidsta en Sonora ha lo
grado únicamente la incorporaci6n del PAN de modo abierto y 

manifiesto a la arena electoral. Mientras que los demás par
tidos continúan sufrie~do de escasa presencia en la entidad. 
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4.5.6. Sonora 1985. 

3.1 DIPUTADOS FEDERALES 

PARTIDO PAN ? R 1 P?S POM PSUM 
TOTALES 91,724 244,913

1
2,195 1,016 2,6,.10 

% VOT. 25.52 68.14 0.61 0.2810.73 
º/• EMP. 10. 4 7 1 27. 96 O. 25 0.12 O. '30 

3,1651'2,426 2,828 749 7, .. :.9 359, 
o.a8 o.ss o.79 a21 2.1s 100.00 
0.36 0.28 0.32 o.os 0.89 41.03 

FUENTE: Datos porporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION D!ITIDA 

La votación obtenida por el PRI se fijó en 68.l\ que com

parada con la puntuación de los demás tipos de elección en el 

mismo año electoral resultó ser la más baJa. 

El PAN logró un 25.5\ acreditándose el segundo lugar en 

votación y por haber triunfado en el II distrito (Cabecera He~ 

mosillo). 

Los restantes 7 parti~~s siguieron demostrando su inca

pacidad electoral al no llegar siquiera al 1%. 

En relación al valor del partido oficial, se puede decir 

que en los 3 años analizados, 1985 ocupó el segundo lugar. El 

caso de Acción Naciona fue similar al anterior, aunque dentro 

de las mismas renovaciones electorales alcanzó el tercer lugar 

en votaci6n. 

Esto indica, por un lado, que los descensos sufridos por 

el PRI son absorbidos por el PAN, mientras que los demás par

tidos opositores permanecen pasivos e inactivos. 

b) EMPADRONADOS 

Los valores obtenidos de la votaci6n en relación al nGme

ro total de empadronados señalaron, en general, un sensible 

aumento en el porcentaje. 

Esto rlo evidencia más que la falta de consenso en los so

norcnses de participar en la el~cci6n de sus diputados federa

les, o bien, de que el PRI y el PAN ganaron en forma poco le

g:ttima. 
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3.2 GOBERNADOR 

PARTIDO TOTAL P R 1 IPANIPST PSUM PARI.! PRT PPS PDM 
VOTOS 402.,169 280,4831110, 70812,702 2,129 1,998 1,7S8 1,143 1,046 TOTALES 

~+g~ 1EMIT. (%) 100.00 69.74 j2;:53 ¡o.67 0.53 0.50 0.45 0.28 0.26 

VOTOS/ 45.91 32.02 12.64 ~ 0.24 0.23 0.20 0.13 0.12 TOTAL EMP. (%) 

FUEN't'E: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

La distribuci6n de v~tos de 1985 se realizará haciendo una 

contrastaCi6n con 1979. Esto refleja una desconcentraci6n de v~ 

tos del partido oficial al pasar de 90.3% a 69.7•; el PAN incr~ 

ment6 sustancialmente su parLicipaci6n en un 19\ (de 8% subi6 

a 27%): por último, los 6 partido~ resta~tes alcanzaron~ sumar 

a penas centésimas de porcentaje. 

Hay dos suposiciones q!..!e p.11_:,_J..;;n e)-:?licar el fen6meno pri!s

ta! uno, es que la p~olifcración de partiCcz de un año a otro 

implicó un abanico más amplio de opciones para votar, lo que g~ 

ner6 ur1 descuento de votos priistas. Segundo, se refiere a que 

en el distrito Xll (Hcrmosillo) se vot6 mayoritariamente por el 

~AN haciendo perder el prcdo~inio absoluto al partido oficial. 

En cierta forma, ambos supuestos se conjugaron para desem

bocar en esta situación. De alguna manera, el triunfo adjudica

do por el PRI con el 69% no escapa de la sensatez de las cifras. 

b) EMPADRONADOS 

La relación de votos entre el total de empadronados reafi~ 

ma lo que se pronosticó en el rubro de la votación. 

Las cifras de 1985 demostraron que la victoria prirsta se 

logró con menos apoyo electoral que en 1979, es decir, se vot6 

menos por el PRI en l9S5 que en 1979 y el PAN increment6 su po~ 

centaje en 9 puntos. 

De los dem~s partidos, los porcentajes obtenidos revelaron 

al igual que su votación su endeble presencia en la entidad. 
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3.3 DIPUTADOS LOCALES 

PARTIDO TOTAL! P R 1 P. A N PARM PSUM PST PRT PPS POM 

~LES 396,359,275,376 99,940 3,462 2,967 2,~ 2,324 1,270 l,Zl2 

~~/ EMIT.1%l I00.00 69.48 25.21 o.a7 0.75 0.67 o.~ o.::.z. 0.3C 
VOTOS I 

45. 24 1 32. 23 11.41 0.39 0.34 0.30 0.03 014 0.14 TOTAL EMP. ("lo) 

FUENTE: Datos proporcionados por la C.F.E. 

a) VOTACION EMITIDA 

Con valores relaticvamente fidedignos se puede decir que 

casi el 70% de los votos fueron para el PRI con lo que predomi

nó absolutamente en la Legislatura local sonorense. 

Además, el distrito I (San Luis Rro Colorado) y el XVII 

(Huatabampo), adjudicados por el PAN en 1982, volvieron a manos 

del PRI en el presente año electoral. De cualquier forma, el 

PRI mantuvo una votación similar a la de la guberrnatura y dip_!! 

tados federales. 

En con~ccucncia, Acción Nacional vio disminuida su partic.!, 

pación porcentual a 25.2%. De los 6 partidos que restan, no su

maron ni el 1% por lo que quedaron fuera de la competencia y 
en espera de obtener, por lo menos, curules de representaci6n 

proporcional. 

b) EMPADRONADOS 

Los datos de l~elación votos/padrón continuan evidencian

do un serie problema de abstencionismo en el estado, pues el PRI 

sólo consiguió un consenso moderado para formar la Legislatura 

local. 

El PAN consiguió un incremento notable de 1979 a 1985 dado 

que pasó de 5.4%/33.4% a 11.4%/45.2%. No se pudo realizar una 

comparación con el padrón de 1982 porque no se disponen de esos 

datos. 

Los 6 partidos restantes no llegaron al 1% por lo que es 

ocioso hablar de ellos. 
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3.4 PRESIDENTES MUNICIPALES 

PARTIDO TOTAL P R 1 PAN PARM PS T PSUM PRT PPS POM 
VOTOS 404,994 '209,962 95,206 4,646 4,398 '2,765 2,!555 1,88'2 934 TOTALES 

~~ 1EMIT.1%' I00.00 71.84 '23-51 1.15 1.08 o.se 0.63 0.46 0.'2~ 

VOTOS/ 46. '23 33.21 10.87 0.53 o.ro 0.31 0.'29 0.'21 0.11 TOTAL EMP. (%) 1 

FUENTE: Datos proporcionados por l~ C.F.E. 

al VOTACION EMITIDA 

La distribuci6n de 'a votación para elegir nuevos ediles 

se mantuvo bajo los rasgos que se han descrito en los rubros 

anteriores .. 

Por una parte, el PRI alcanz6 el 71.Bi de votos garanti

zando un triunfo arrollador; PAN consigui6 23.5% y en forma po 

co común el PA~~ llegó hasta el l.li al igual que el PST. 

b) EMPADRONADOS 

Lo que merece subrayarse es el aumento gradual en ia rel~ 

ción votos/empadronados para el PRl lo que habla de un incre -

mento en el apoyo electoral. 

La tendencia del PAN aumentó del primer año al segundo, 

pero ~ste dl actual descendi6 moderadamente su apoyo. 

También vale destacar que el triunfo más legítmo -por de

cirlo de alguna manera- obtenido por el PRI en los 3 años de 

estudio fue el de 1979, en tanto que la distancia entre el to

tal de votos/padrón y el número de ellos obtenido por él fue 

de 20 puntos aproximadamente; en 1985 de 30 puntos y en 1982 de 

40 puntos, lo que significa el desgaste del predominio priista 

a nivel municipal. 

3.5 OBSERVACIONES 

Lo que se pudo apreciar en este año electoral fue la ten

dencia participativa de más partidos que a nivel de la votación 

produjo una disminución de votos para el PRI, se favoreció la 

puntuaci6n del PAN, en tanto los demás partidos aumentaron lig~ 

ramente su puntaje. 
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Este es otro de los mecanismos empleados en el manejo 

de los datos estadísticos cuidando la preponderancia del -

PRI, aunque su porcentajse se vea disminuido por la presen

cia del PAN y de otros partidos. 

Por consiguiente, la votación perteneciente al partido 

oficial dej6 de concentrar exageradamente votos pero sin -

perder Pn valores la garantía de su triunfo abosluto. 

La tendencia resultante en el periodo '79-'BS a(irma -

un decremento paulatino del partido del régimen en términos 

~bsolutos, como reiati~os, es decir, cada vez ia poblaci6n 

vot6 menos por el PRI. 

Lo que no se pudo calcular ciertamente fue el límite -

en el que se encuentra este partido, debido -en gran parte

al atinado juego de cifras que no permitieron captarlo. 

En forma particular, el PAN logró un avance notable y 
los demás partidos también avanzaron pero no en la medida -

del PAN. Aunque tampoco, se pudo saber a cuanto asciende la 

votaci6n para loJ partidos opositores, salvo la del PAN que 

en ciertos casos ésta se reflej6 por los triunfos obtenidos. 

En s!ntesis, me atrevo a decir que la rerormd ~lactoral 

hubiera mejorado el espectro partidsta en la entidad en la -

medida en que se hubieran modificado las prácticas políticas 

coexistentes al sistema polítco mexicano; si los partidos de 

oposici6n hubieran adquirido otra dimensión del problema el~ 

toral para evitar caer en esquematismos y dogmatismos que r~ 

sultan inaplicables para el país y, si la poblaci6n hubiera 

presentado madurez política adquiriendo mayor responsabili-

dad antes, durante y después de una jornada electoral. 
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4.6. Evaluaci6n Global del Estado de Nuevo Le6n y de Sonora. 

A manera de síntesis se puede afirmar que en cuanto al 

nivel de participación de los partidos políticos en el pe-

riodo comprendido de 1979 a 1985 en la entidad se presenta

ron los siguientes rasgos: 

En la contienda electoral tanto federal como lo~al, 

las diputaciones federales se constitiuyeron en el c:u-go e

lectoral m~s disputado por los partidos políticos. Los ªYU!!. 

tamientos presentaron la situaci6n inversa. 

Lo primero corresponde a la estrategia partidista b~sa 

da en el princ~pio de costos'beneficios, es decir, Las pos~ 

bilidades de participar son ampiias; además, de que desde 

la perspectiva estatal, es conveniente políticamente prese~ 

tar una gran concurrencia partidista a las eleecciones fed~ 

rales, lo que legitima de laguna manera no s6lo los comicios 

sino al sistema político. 

Lo segundo corresponde al pleno dominio del PRI en el 

funbito municipal cuya estrategia procuró no perder ning•1na 

alcaldía. 

En el caso de las ~iputaciones locales se observ6 mayor 

intervenci6n partidista en comparación con la gubernatura. 

El papel relevante de las diputaciones locales se rela

ciona con las expectativas partidistas para obtener mandatos 

de mayoría o de minoría. 

Sin embargo, el cambio de distritaci6n año con año, au

nado a las restricciones de tipo legal fijadas en las leyes 

electorales implic6 la casi nula presencia de candidatos de 

oposici6n en la conformación de las legislaturas. Aspecto 

que marca una grave contradicción entre los postulados de la 

LFOPPE y la realidad misma. 

La gubernatura merece trato especial en tanto que Alfo~ 

so Martínez Oom!nguez y Jorge Treviño Martínez gozaron del -

rechazo del pueblo neoleon~s por considerarse casi una impo

sición de la decisión surgida del centro. 
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Aunque esto pudo ser aprovechado por los partidos de -

oposición, la respuesta fue menos favorable en estos térmi

nos, explicación que Rodríguez Arauja fundamenta en las re

motas posibilidades que los partidos de oposición poseen p~ 
ra asegurarse el triunfo. 

Las senadurías no constituyen ningún atractivo para la 

oposición. 
La evaluaci6n partidista individualmente promediada 

brind6 los siquientes resultados: 

El PRI demostró su pode:-l'.o. electoral al cubrir todas 

las candidaturas de todos los cargos de elección popular. 
Esto demostró su inobjetable presencia en la entidad, lo -
cual no equivale a decir que el partido goza de un amplio 
apoyo en la entidad. 

El PAN siempre se mantuvo secundando al PRI en el ni-
vel participativo. 

Los demás partidos contaron con una presencia irrele-
vante en el estado. 

El esquema partidista a nivel municipal de penetración 
en le que a votant~s potenciales s~ rt?fiere indic6 qu,_ el -

PRI fue el Gnico partido capaz de abarcar al 100% de los 8!'l 
padronados; el PAN se sostuvo como el partido de oposición 
que más votantes potenciales abarcó con el 80%, mientras -
que el resto de los partidos variaron su nivel de cobertura 

de un 60, 70 y 80 por ciento. 

Como se mencionaba este es un aspecto ligado con la e~ 
trategia de penetración partidista y no precisamente con la 
incapacidad estructural medida en términos del financiamie_!! 
to, recursos logísticos, plataforma ideolJgica, que sin re~ 
tarles influencia en el resultado, no son los Gnicos facto
res que intervienen. 

De acuerdo a los resultados de la clasificación munic~ 

pal por tipo y tamaño de municipio se concluye que la situ~ 
ción partidista penetró e influyó en el estado en forma de
sigual. Por un lado, el PRI abarc6 las 51 alcaldías; por el 
otro, los partidos de opoisición aprovecharon los munici --
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cipios catalogados como grandes {los de mayor pablaci6n) p~ 

ra darse a conocer, pero que t.imbién ·=nstituyen,_ un nUcleo -

poblacional, cualitativamente L~portante. 

De esto se desprende que las propósitos de la reforma 

electoral por impulsar una mayor participaci6n partidista -

sí se logró en algunas puestos de elecci6n, pero en el caso 

de los ayuntamientos, los partidos opositores todavía prese~ 

taran un~ marcada ausencia en la totalidad de las alcaldías, 

probablemente por una grave situaci6n financiera y logística 

entre otros factores. 

Respecto a la participación ciudadana el cargo que se 

destacó el grada más alta de ~sta fue el de Presidente de -

la República, seguida por las senadurías, diputaciones fe¿e

rales y la gubernatura. Los últimos sitias los ocuparon lo& 

diputados locales y los ayuntamientos. 

Esto significa por un lado, que la presidencia desplie

ga una movilización de masas que influye decisivamente en -

miento de los candidatos entre la población. Por otro lado, 

se mostr6 en la votación que los datos se contradicen con -

las experiencias electorales pasadas, con la coyuntura econ~ 

mico-política de ese año y con los resultados a nivel nacio

nal. 

Estas consideraciones muestran que tanto en 1979 como -

en 1985 la situaci6n estadística casi no vari6, lo que es -

síntoma de la presencia de abstencionismo en la entidad, 

pues en un lapso de 6 años la modificaci6n cuán' ica poblaci~ 

nal y, por ende, en el padr6n electoral tuvo que haber cam-

biado. 

Otro aspecto importante que se conluye es que las ci--

fras desean afirmar que los cargos que registraron mayor PªE 
·ticipaci6n ciudadana fueron dentro del ámbito federal y lo-

cal, los que sustentaron los máximos mandatarios en cada uno 

de sus terrenos (presidencia de la República y gubernatura), 

que a la. ·luz del contexto de la entidad y del pa!.s este arg~ 

mento no se confirma, dado el abultamiento de cifras para e~ 
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tos cargos, mientras que el gobernador ta..~poco satisface e1 

valor asignado en la tabla, teniendo en cuenta e1 rechazo -

manifiesto FOpuLar en contra de los candidatos priístas en 

ambos años. 

La respuesta electoral a nivel. municipal fue biparti-

dista, hecho que se explica por el avance y/o estra egia -

electoral panista consistente en fo~talece~ o consoiidar su 

presencia en ayuntar.~ientos slJnpatizantes del PAN, en base 

a la postulación si no de muchos candidatos, al meno3 que 

éstos ,,ntaran co~ arraigo popularidad entre la poblaci6n 

neoleonesa .. 

Respecto a la dirccci6n del voto el esquema partidista 

que se presentó en el periodo 1979-1985 durante la celebra

ción de los diversos comicios adviritió que: 

- el PRI conservó su carácter dominante en l.as elecci~ 

nes en ~resencia de algunas derrotas propinadas por el PAN 

en 1979 en los distritos federales I y X: el distrito local. 

X'.' y en 1985, los distritos locales I y III que constituyen 

parte de 1a capital de la entidad. 

Vale destacar que no se habla de partido hegem6niCO, 

puesto que los datos revelaron la disminución incrmentada 

del apoyo electoral hacia el partido en promedio, hecho t~ 

bien comprobado por medio de la votaci6n. 

Esto habla de que la reforma electoral no dej6 de pro

teger al partido oficial, mientras que el. PAN creció en téE 

minos reales durante el periodo en cuesti6n, y que los de-

más partidos de oposición no se perjudicaron pero tampoco 

se beneficiaron directamente con l.a reforma. 

En t.6rminos del apoyo electoral. con al que cont6 el -

PRI no se observó un amplio consenso en las votaciones, a1 

menos en términos reales. Con ello Acci6n Nacional. se cons

tituy6 como segunda fuerza electoral en el. estado, en raz6n 

de sus triunfos antes descritos, aunque limitantes como las 

reformas electorales, pugnas internas a nivel locai y 1a -

falta de una estrategia el.ectoral firme coadyuvaron a per-

der algunas posiciones que había ganado desde l.979. Estos -
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elementos se retomarán en el capítulo siguiente al hablar -

del desenvolvimiento de La capaña panista en 1985. 

No obstante, a nivel municipal la actividad electoral

panista no logr6 triunfos, aunque se percibi6 una lucha ce

rrada entre los candidatos prirstas y los del ?AN. 

La tercera fuerza opositora en Nuevo Le6n se conform6 

por 3 t:'.J.rtidos qu8 S.t2: destacaron por su más alta puntuación 

en 4 car..,os distintos: P:\.FL'-l. PC:.:/PSUM y PST. 

Vale destacar que e:1tre 1,J. votaci6n del P.i\N y l:t de -

estos partidos existe una g~an distancia, por lo que 11 d~ 

nominaci6n de tercera fuerza es m~s nominal que real. o~ ahí 

en adelante los otros par~idos carecieron de fuerzas y pre

senciu electoral en el est3do. 

De esto se deduce que las pretensiones de la reforma -

electoral sOlo se cumplieron parcialmente en el sentido de 

aumentar el número de partidos dentro de las contiendas elec 

torales pero que su acci6n no cumplió la funci6n propuesta 
formalmente en la reforma, es decir, contribuy·eron a inte-

grar un marco pluripartidista superificialmente sin que sir

vieran de contrapeso real al interior de ~ste, y por ende, 

no equilibran la situaci6n partidista, puesto que la predo-

minancia se la adjudic6 el PRI y a penas el PAN pudo lograr 

disminuir el poder prirsta en algunos cargos. 

Esto también refleja la ausencia de seriedad con la que 

partidos y poblaci6n enfrentaron la a titud ventajosa del rf 

gimen ante los comicios, siendo las ünicas muestras de inca~ 

formidad la "desobediencia civil", acci6n no en.-auzada hacia 

una estrategia eficaz para modificar estas cuestiones. 

Otra manera de confirmar este hecho se relaciona con 

los diputados de minorra que obtuvo la oposici6n, donde se -

evidenció que s6lo el PAN fue capaz de obtener el máximo de 

curules de minorra conjuntados con los~e mayor~a. 

La asignaci6n de las diputaciones de partido observ6 

dos aspectos críticos: por un lado, la proporción que guard~ 

ron respecto al número de diputados de mayorra relativa fue 

una relaci6n casi de uno a tres en casi todo el periodo. Por 
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el. otro, esa mínima parte -~·-::i fueran 5, 7 u 8 curules min~ 

ritarios- tuvo que ser competido y disputada por 3, 4 o más 

partidos de oposici6n, de los cuales el único que tuvo opoE 

tunidad de alcanzar hasta más de 3 fue el PAN, amén de las 

especificaciones advertidas en la ley. 

Una situaci6n derivada de lo anterior se refiere a la 

desigualdad de condiciones bajo las cuales compiten los PªE 

tidos de oposici6n frente al partido oficial. 

Corno es de suponerse, la legislatura local procura en 

cadd'periodo electoral contar con la predominancia priísta 

complement5ndola con algunas posiciones opositoras, obser

vándose especialmente durante el periodo '79-'85 la restri~ 

ci6n al PAN, sustit.uyéndola por otros, llamados "su.té.lites" 

cuya funci6n es apoyar la labor priís ta ( PPs y PARM) • 

La cobertura por partido reflej6 lo siguiente: a, el -

PRI logr6 una cobertura plena en todos los cargos en los 3 

años analizados; b) el PAN mantuvo un nivel participativo -

arriba del 80%, valor ayudado por- la alta participaci6n en 

le; municipios 170~). 

I:.os ¡::artidos de reciente req·ist..--o tuvieren un CC1TpOrt.nmiento ho

mogéneo caracterizaeo por su baja ¡:an:icituci6n en 1979 para después -

mejorarla en 1982 y 1985, =n la excepci6n de su presencia en las al

caldías. La interpreUlci6n al respecto se fundamenta en la nobjetable 

presencia pri!sta en la mayorfa de los ayuntzrniencos dato que se confif. 

ma al observar la d.isminuci6n brusca de la part:icifúci6n electoral en -

éstos y la votaci6n también disminuida del PRI durante el periodo 79- • 85. 

La actuaci6n del PPS y del PARM decreci6 paulatinamente a clifer"!!_ 

cieo de la poca pero efe...-tiva participac36n del PRr en algurx:>s de los ~ 

nú.cios en que intervino. 

A nivel municipal se repiti6 esta disposici6n partidi~ 

ta en lo que se refiere a la cobertura realizada por cada - -

partido. Esta situaci6n refleja que los ayuntamientos re--

presentan la zona crítica para los partidos de oposici6n. 
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El otro aspecto que apoya este argumento nos habla de 

que los partidos de oposici6n si bien no postularon candid~ 

tos en todos los ayuntamientos, al menos su localización -

fue estratégica en la medida en que cubrieron las 5 alcal-

días más grandes, y el 61.S• de las medianas; a diferenci~ 

del bipartidismo que tuvo presencia en los municipios gran

des. 

Esto significa que los ?Ostulados de la reforma políti 

ca-electoral implicaron 2 situaciones: la pri~era, que se -

fomentó una mayor participación partidi~ta, :ero que fu~ un 

acto controlado y mesurado a través de las modificacione~ -

electorales con el fin de no ?crjudicar al partido en el p9 
der, ni de desequilibrar en apariencia el abanico de parti

dos. 

Segunda, es en el ámbito munici?al donde se evidencia 

la falta de presencia y arraigo de los partidos oposicores 

impedida en gran medida por la carencia de recursos finan-

cieros, pero que en un anSlisis más profundo, se encuentre

qu~ otros datos interesantes al respecto lo const~tuye su 

plataforma ideológica, sus cáccic~j de ~cercamiento hacia -

la población, el grado de ?enetraci6n, el perfil de sus can

didatos, etc. 

La participación electoral se orientó en forma mayorit~ 

ri . hacia la renovación presidencial y de senadores a nivel 

federal, y hacia la gubernatura en el ámbito local. Sin em

bargo, a este nivel los diferentes porcentajes quedaron muy 

cercanos unos de otros incluyendo el de gobernador, lo que 

no manifiesta una preferencia clara y en especial, por algu

no de los tipos de elección popular, o bien, que dada las 

circunstancias en que se realizaron las elecciones, todos 

fueron objetivo del mismo rechazo o grado de aceptaci6n por 

parte de la población. 

Vale recordar en el caso de los comicios federales de 

1982, los datos fijados muy por encima de la inedia federai 

se contradicen con la disposici6n electoral que había prese~ 
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tado el estado, que si bien ha sido de total adhesión al -

PRI, factores como la experiencia electoral federal de 1976 

aunado a la alta injerencia del PAN en el proceso, más la -

crisis econ6mica de 1982 no pudieron conducir al exagerado 

porcentaje registrado en los cuadros estadísticos priísta. 

En cuanto a la participación ciudadana registrada a ni 

vel. munici.pa.l, los dato:; ~e11al.aron que las preferencias el~ 

toraLes se debatieron en una proporci6n mayor en los munici 

píos pequeños y medianos tanto para el monopartidismo -re-

presen tado por el PRI- como por el bipartidismo (PRI-P.AN). 

Por lo que el multipartidismo tuvo una mínima cabida en la 

entidad. 
~o anterior se explica al observar que Sonora posee -

gran cantidad de munLckpios pequeños y alejados, mismos que 

solamente cuentan con la presencia de un partido, la del -

PRI. En este sentido, el ~onopartidismo predomin6 en la en

tidad en contraste c<..1 el multipartidismo localizado en los 

ayuntamientos más poblados. 

Respecto a la dirección del voto se apreci6 que a dos 

años de realiz rse las rnodif icaciones en materia eiectorai 

estatal, los resultados en votación comprueban que dichas -

reformas fueron aprovechadas por el PAN en detrimento de 

los demás partidos de oposici6n, mediante 2 aspectos: la v~ 

t.aci6n y la relaci6n votos/padrón electoral. 

El PRI.no conserv6 una alta tasa de votaci6n ~ientras 

que el PAN aument6 su presencia al adjudicarse los distri-

tos locales XI y XII, al igual que triunfos en 4 municipios 

Agua Prieta, Cajeme, Empalme y Huepac, que dicho sea de pa

so son grandes ayuntamientos. 
Por su parte, los demás parti~os no alcanzaron una vo

tación de más del 1%. Un indicador que afecta negativamente 

el nivel de votaci6n de estos partidos consiste en la baja 

tasa de votaci6n que obtienen en las alcaldías, debido a que 

su capacidad de cobertura en los 69 ayuntamientos que inte-

gran la entidad, no es la id6<ea; es importante subrayar que 

a pesar de la aplastante presencia priísta, el PAN logr6 ga

nar en ciertos ayuntamientos importantes econ6micarr rte para 
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J.a entidad. 

En cuanto a J.a reJ.aci6n. votos/padr6n, J.os datos no s~ 

ñalaron un ampJ.io apoyo eJ.ectoraJ. para el. PRLen J.os cargos 

renovados, por J.o que se caracteriza a éste, partido domi

nante. En algunos casos, el. amplio apoyo se adviriti6 para 

el. PAN. 

En J.9B2 la situaci6n partidista se modific6 sust~~cia~ 

:nente en 1-1 medida en que el PR! vio dismit"' .. uida su votaci6n 

en todos los cargos de elecci6n popul.ar en términos real.es 

en beneficio del PAN y, más aun, de los demás partidos opo

sitores. La excepci6n la exprcs6 el PPS y el PARM pues st., 

tendencia fue a la baja, lo que conduce a pensar en la dec~ 

dencia de estos partidos desde 1976 y cuya situaci6n no me

jor6 con la Reforma Política; en parte, esto se debi6 a la 

presencia de fuerzas opositoras con mayores ímpetus de par

ticipar como el PCM. PDM y PRT. además de que no experimen

taron una renovaci6n ni d~ cuadros ní de programas. 

En tanto, el PAN creci6 en términos absolutos y rel.at~ 

vos como ningún otro partido, el resto de J.os partidos opo

sit:.ores t:.d.mb.iGa 1.;z:t::..:::lQ t:n votac.i6n y .:ipo~{O poero en forma -

m~s moderada que el PAN. 

Esto =ontribuye a decir que la Reforma política apJ.ic~ 
da regional.mente traicion6 en gran medida, sus propósitos -

deuido a que si bien·foment6 una mayor participaci6n nominal. 

de los partidos de oposici~n -coyuntura aprovechada al máxi

mo por el PAN- en términos reales no cristal.iz6 la presencia 

ni la fuerza electoral de cada uno de ellos para conformar-
J.os en verdaderos partidos que contrapusieran y expresaran -

J.as ideas poJ.íticas de una gran parte de la pobl.aci6n que no 

simpatiza con el. PRI de un tiempo para ac~. 

Esta idea también se deriva del proteccionismo evidente 

hacia los aparatos de dominaci61 del. SPM. 

Por un J.ado, se confirrn6 que las reformas eJ.ectoraJ.es -

no trastocarían al. partido en el. poder, aceptando solamente 

al.gunas derrotas. Por el otro, el control. estatal. sobre la -

jornada electoral se perfeccionaría y reafirmaría.sobre todo 
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tratándose de elecciones locales, hecho que se conjuga con 

la idea de un mayor centralismo pol!tico. 

También qued6 comprobado que el descenso en la partici 

paci6n electoral no conllev6 a un endurecimiento en el sis

tema de dominaci6n en la entidad, po~ el contrario, indujo 

al perfeccionamiento y a una mayor sutileza en la forma de 

planear y llevar a cabo los comicios, cuya muestra f~e la 

Jistritaci6n local rnodif icada año con año bajo criterios -

que a la fecha se desconocen, o la interrogante de por qué 

en Nuevo Lc6n se pc~iti6 la intervenci6n dL partidos ccn -

registro condicionado en elecciones locales. 

4.7. Co~paraciones entre Nuevo Le6n y sonora. 

En umbas entid.:idcs efectivamenre se logró aumentar el 

nivel participativo de un periodo a otro respecto al nl1mero 

de can::!id.3turas cubiertas para t.odos los cargos de elección 

popular que se renovaron. Elemento que Onicamente contribu

yó a awnentar la mcr:tbresra de partidos con registro defini

tivo o condicionado sin que sus repercusiones trastocaran el 

sistema electoral vigente. 

Sin emba~go, en ambas entidades se observó la reducida 

prQzcncij de los partidos opositores en el ~r:lbito municipal 

q~e se convirtió en una zona crítica para aquéllos. Esto se 

debió probablemente a la falta de recursos disponibles en -

materia financiera, humana ~· logística que imposibilitó su 

penetración en la totalidad de los municipios, pero en adi

ci6n, se eVidenci6 la falta de ~na táctica correcta de pene

tración. 
Desde el punto de vista estratégico del PRI, se podría 

decir qu éste es un elemento que opera en su favor, en tan

to que el partido del régimen e~ convierte en el anico part~ 

do que se puede dar a conocer en las zonas más alejadas e 

inaccesibles geográficamnte hablando, lo que se traduce en -

un alto porcentaje de votos casi automáticos que recibe el 
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sentido de que el PRI procura no perder su predominio rural 

para recobrar sus pérdidas en zonas urbanas. Esto se const~ 

t6 claramente en Sonora. 

Las cifras mostraron que las preferencias dei elector~ 

do tanto en Nuevo Le6n como en Sonora se inclinaron en fa-

vor de la primer magistratura en el ántbito federal y del m! 

ximo cargo eJecutivo estatal. H~cho que muestra el inter6s 

estatal en que est.os cargos aparezcan con.o legítimos ante -

la ¡::>0blaci6n, pero que analizados con detenimiento refleja

ron el abult~miento de cifras resultado de no manifestar el 

descontento prev.:ileciente en la población en contra del t•RI. 

Dos reflexiones más al respecto son: a) que los demás 

cargos para la poblaci6n e~plican su relevancia electoral -

en raz6n de.l efecto "reoote 11 de la movil.izaci6n que se des

pliega para las elecciones de mayor envergadura federal y -

local a nivel de tS~tica da campaña; b) es casi imposible -

que las senad~rías, l_s diputaciones locales o las preside~ 

cias municpales tan s6lo por el número de candidaturas cu-

biertas por los partidos opositores ejerzan una influencia 

que determine ~ "la mayor participaci6n. 

Un grado mayor de participación partidista no presentó 

una correlación directamente proporcional al grado de part4,. 

cip~ci6n electoral. Aspecto que "benefició" aparentemente 

al PRI y al sistema político bajo el planteamiento de la Re

forma Política. Tampoco se presentó una relaci6n directa en

tre el número de candidaturas cubiertas con un aumento pro-

poécional de votos para cada partido. En cambio, lo que sí -

se estableció fue que el aumento gradual en el nümero de pa~ 

tidos influyó negativamente en la votaci6n absoluta del PRI, 

entre otros factores. 

Una diferencia elocuente entre NUL~O Le6n y Sonora fue 

el predominio del bipartidismo, en el primer estado referen

te a la participación electoral en el terreno municipal, au~ 

que en t~rminos reales el PAN no logr6 la victoria en ningün 

ayuntamiento. Esto obliga a pensar que la entidad neoleonesa 
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posee un mayor n1lmero de munici~ios con cualidades semiur-

banas y urbanas porque es precisamente ahr donde se expresa 

alln más la simpatía y apoyo a~ PAN. como lo señalan algunos 
estudios en forma tendencia!. Sin embargo, es una suposi -
ci6n que no logr6 evidenciarse claramente mediante este an! 
lisis pero que otras investigaciones pueden hacerlo. 

En el caso de Sonora, lo que imper6 como preferencia 
ciudadana fue el monopartidismo en municipios medianos y -

pequeños amén de haberse contado con varios triunfos panis
tas. Esto sugiere que la estrategia del PAN fue más cuidad~ 
sa en aquellas alcaldías cuya probabilidad de ganarlas era 
muy alta. 

Una vez más aquí se comprueba la debilidad de la refoE 
ma político-electoral expresada en la falta de intervenci6n 
partidista opositora que contribuyera a mejorar el jue~o d~ 
mocrático y brindar opciones políticas reales a la pobla 
ci6n. 

La dirección del voto tuvo preminencia en Nuevo Le6n -
po- el PRI, .PAN, PST, PSUM y PARM en ese orden. 

Cabe señalar que en~re los diferentes partidos existe 
una diferencia enorme en cuanto a votación se refiere. 

El primer partido mantuvo una votaci6n absoluta y rel~ 

tiva en forma descendente en base a una "mayoría" d" votos 
que se prestó a sospechas y cuyo triunfo, si no se discut·i6 
en su momento, no fue ampliamente apoyado. Se puede decir -
que el PRI se sostuvo como partido dominante y no hegem6ni
co -en la acepción de G. Sartori- ya que mantuvo posiciones 
importantes como la gubernatura y las alcaldías a costa de 
una menor votación año con año y, de la impugnación recurre~ 
te por parte de la población al términos de las jornadas e-

lectorales. 
El PAN mantuvo una posici6n cercana a la del PRI en to

das las elecciones; sin embargo, sus resultados no constitu

yeron una amenaza para aquél. 
De los demás partidos se mencionaba que su postura fue 

más bien aparente que real, e~ virtud de la falta de consi~ 
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tencia electoral de ~u parte. 

En Sonora el PRI se constituy6 también en partido do

minante con la ayuda de algunas victorias adjudicadas por -

el PAN en el terreno de las diputaciones federales, locales 

y municipales. 

No obstante, hay que reconocer que su predominio es e~ 

da vez más vulnerabl~ a la presencia del PA..~ y de los otros 

partidos rninoritacios respecto al apoyo y su votación. 

El PAN se confirr.".ó como segunda fuerza electoral por -

su votación y las posiciones ganadas po= él ¡ que en compa

ración con los demás partidos, se adviriti6 una gran venta

ja sobre éstos y desventaja respecto del PRI. 

Se puede concluir que prácticamente no cxisti6 "compe

tencia electoral" en vLrtud, de la desigualdad partidista -

que impera en el sistema eiectoral mexicano, en cambio, se 

puede hablar de una. 11 competencia faJ..seadaJt, misma que res-

pondi6 a la intervención del régimen en los comicios y a -

los fenómenos clientelistas, como apuntaba Alain Rouquié. 

Vale destacar que tanto en Nuevo León como en Sonora -

en el periodo 1979-1985 se realizaron elecciones interme-

dias, es decir, aquellas que constitiuyen reacomodos de las. 

camarillas políticas centrales y locales 10 que implica una 

disminución en la participación, el aumento del abstencio-

n' smo y una menor movilidad popular. 



V. EL PROCESO ELECTORAL EN NUEVO LEON 

'{ SONORA 1985. 
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5.1. Los Empresarios y la Política Econ6mica. 

Las posiciones empresaria1es más importantes respecto 

a la política económica permiten observar que los plantea-

mientros m~s exitosos en la conformaci6n de una nueva ideo

logía económica provienen de la facción radical (Consejo -

Coordinador Empresarial, Confederaci6n Patronal de la Repú
blic~ Mexicana, Confederación Nacional de Cámaras de Comer

cio, Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros), lo que obedece a va

rias razones: 
a) Las estrategias de reprivatización y reordenamiento 

económico son una constante del capitalismo a nivel mundial~ 

b) el agotamiento ~el modelo de sustitución de importa

ciones obligó a buscar un nuevo modelo en el cual tienLn me
nor cabida las polí.ticas de protección al desarrollo indus

trial independiente y relativamente integrado hacia adentro. 

(Francisco Valdds 19B7: 31). 
La coyuntura actual favorece grandemente las posiciones 

al conservadurismo econ6mico, en consecuencia la facción ra

dical ha resultado favorecida políticamente y sólo puede pr~ 
verse que lo seguirá siendo. 

5.2. Nuevo Discurso Político. 

La nacionalización bancaria implicó la emergencia de un 
nuevo discurso empresarial centrando el problema político en 

México como el punto nodal de la discusión. 
Mientras que para la f acci6n moderada (Cámara Nacional 

de la Industria de la Transformación, Confederación Nacional 
de la Pequeña Propiedad, Confederación Nacional de Cámaras 
dePequeño Comercio, Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México, entre otras) está en juego el contenido de la po

lítica económica y su participaci6n efectiva en la toma de 

decisiones¡ para la facción radical un problema fundamental 
es además, el de las normas que rigen sus relaciones con el 

gobierno. 
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... este nuevo discurso. manifiesta tanto la recu-
peraci6n de la memoria empresarial de sus conflictos pasados 

con el gobierno, como la estructuraci6n de una nueva racion~ 

lidad política cuyo elemento principal es la preocupaci6n 

del sector privado empresarial por la forma en que están re

presentados sus intereses y sus organizaciones en el entram~ 

do institucional del sistema político" (ibídem., 31 s.). 

5.J. El im~acto de la Naci0nalizaci6n B~ncari~. 

Aunque la respuesta empresarial no fue unificada ante 

la nacionalización por part<o> del empresariado, destacó el r~ 

curso a la movilización social como forma de presi6n ai go-

bierno promovido por la facción radical con las llamadas re~ 

niones "México en la liJertad''. 

Destacó ta:nbi~n la. emergencia a un discurso que recu-

rri6 a la democracia para alentar el "despertar cívico de la 

sociedad" y exigir la implantación de un "<Jstado de derecho" 

y una efectiva dvisión de poderes. 

Las demandas políticas están encaminadas a oponerse al 

presidencialisr---,, al corporat:ivi~mu y a. la apli.c<::1.ci6n de cri 
terios polícicos an l~ toma de decisiones. Sus propuestas g! 

ran en torno a i.mplantar un efectivo r~gi.men de partidos y ~ 
quilibrar los poderes de manera que puedan ganar un espacio 

ampliado de representación empresarial. 

5.4. La Convocatoria. 

La convocatoria a la acción ~~lítica promovida por los 

empresarios es considerada como factor fundamental del nuevo 

discurso~ 

Los dirigentes de ambas facciones ~an establecido la r~ 

laci6n causal entre ausencia de participación ciud<~ana y 

concentración del poder presidencial. 

"La convocatoria de la facci6n radical conlleva una es

trategia de acción política dirigida a constituir un lidera~ 
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go empresarial forta~eciendo los cuerpos int~rmedios como 

contrapeso de ?Oder, como núcleo de organización social de 

vida cívica, de vida económica, de vida política" (ibídem •• 
39) . 

5.5. Estrategias Pol!~icas. 

E~ la coyuntura estudiada ?Uede obser·;arse la estrate

gia empresa=ial consistente en eres líneas: 

a) CORPORATIVA.- vinculada a la partici¿aci6n empresa

rial en la formulación de las polít~cas estatales; 

b) PARTIDt""RIA. - -::onsti ~uye un.:i i:i.r.ovaci6n dentro de su 

discu~so1 se refiere a la intervenci6n empresarial directa 

en los partidos politicos y l~s contiendas electorales; 

c)SOCIAL O CIVICA.- se orienta hacia la creación de un 

consenso en la sociedad e i·: il, los mcv imientos sociales y 

la educaci6n, la comunicaci6n y la cultura. 

Debido a la naturaleza del te~a, solamente abordaré el 

segundo punto estratégico. 

?ar~ ambas :acciones ~~p~esari~les han reconocido que 

aunque es ilegítimo, es necesario y v5lido su intervenci6n 

en el ámbito partidario. 

El llamda de los líderes empresariales fue eficaz -so

t re todo- de los radicales, grdcias a su vinculaci6n con ci 

ciero y con el PAN que han logrado éonstituirse en vehículos 

de expresión del malestar social y en fuerzas que cuestiona

ban al sistema político meixcano. 

Los aliados virtuales de los empresarios parecen ser la 

Iglesia católica desde 1979, con la visita del Papa Juan Pa

blo II a México que comenzó una gran car:ipaña para ganar esp~ 

cios políticos e ideológicos. 

En el plano electoral, su acción ha sido 11 orientar cri~ 

tianamente el voto" favoreciendo veladamente al PAN o al J?L:'1 

y cuya justificación reside en la búsqueda del "bien común". 
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Las elecciones de 19BS significaron la posibilidad de 

cambio sobre el surgimiento de una nueva mayoría, el inicio 

del sistema bipartidista encabezado por el PAN, máxima fue~ 

za electoral de oposición, que contó con el apoyo de recon2 

cides empresarios. 

Concretamente, Sonora y Nuevo Le6n presentaron esta s~ 

tuación en bdse a las siguientes condiciones: 

- Concurrencia de elecciones federales y locales (go

bernador, presidentes municipales, síndicos, diputados fed~ 

rales y locales): 

- Ambas entidades fueron escenario de los mayores retos 

electorales que reflejaron una nueva vocaci6n de poder por 

parte de los grupos em~resariales, los cuales 

- postularon a través de la principal fuerza opositora 

nacional y estatal a la que se ha dado en llamar "neopanis

mo" 

- Cristalización del enfrentamiento centro-regi6n, per

sonific~do en los candidatos designados por el partido ofi

cial frente a 'os del PAN, considerados con mayor arraigo en 

la región 

- Desarticulación del PRI en la entidad 

fuertes diferencias entre los grupos pri1stas al mo

mento de designar los candidatos en todos los tipos de elec

ción popular. 

Hubo además, una similitud de comportamientos preelect2 

raLes, electorales y poselectoral~s de los candidatos empre

sariales panistas, y de sus simpatizantes en Sonora y Nuevo 

Le6n. 
Entre las acciones preelectorale~ que se llevaron a ca

bo figuran la toma de las oficinas de la Comisión ~statal E

lectoral y de las Comisiones Municipales como protesta por 

la eliminaci6n de planillas municipales, el uso de engomados 

para elegir a los candidatos de planillas anuladas y las hue~ 



213 

gas de hambre para solicitar elecciones limpias. 

Las reacciones poselectorales de los candidatos del PAN 

en ambos estados incluyeron: declaraciones públicas asegura~ 
do sus triunfos, condenas del fraude electoral, petici6n de 

anulaci6n de comicios, recolecci6n de firmas y env!o de car

tas repudio al gobernador triunfante, plantones en las pla

zas mayores, sostenimiento de huelgas de hambre, organiza
ci6n de actos como el Museo del Fraude y la formaci6n Je COR 

gresos democráticos paralelos a los oficiales. 
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5.7. El E~pre5ariado Neoleones. 

El desarrollo industrial· funda sus antecedentes desde 

mediados del siglo pasado. Aun ante las condiciones interna
cionales adversas a su progreso, el grupo industrial pudo 

continuar su for~ación en bas~ a los siguien~cs hechos: 

a) Porque no ~er~cn~cfan a los grupos dominantes prom2 

tore~ del por=1rismo: 

b) el nuevo grupo resultó ser el motor principal del 

proyecto de rnodernizaci6~ con ~efercncias nacionalistas; 

e) estos inciustrialcs lograron establecer alianzas con 

el nuevo grU?O gobernante; 

d) ld J.nili...:.encia econ6mica que poseían, su forrnaci6n 

anterior y r1:2:l..J..tiv ... 1;;¡ent ·~ independiente del nuevo Estado na

cional eran facto~es qua pon!dn a estos industriales en una 

posici6n privilcgi3da en la incorporaci6n y en las negocia

ciones con los repres'•ntantes del nuevo Estado. 

Ur1 ¿lemento que le~ b~nefici6 para su conso!idac~6n 

f~~ la vinculdci6n temprana con los sistemas financieros, m~ 

chas de ellos propios. "La expansión de las actividades ha

cia las transacciones bancarias, financieras y de seguros no 

s6lo result6 en una mayor eficacia para la obtenc~6n de ca

pitales, sino que también implic6 el establecimient> de es

trechas alianzas con otros grupos empresariale~ de dentro y 

fuera de la regi6n" (Graciela Guadarrama, op. cit. 146) • 

A pesar de los altibajos económicos durante los cuare~ 

ta, los empresarios regiomontanos continuaron con e1 proceso 

de =xpansión de inter~se~, abarcar~o nuevas actividades. Con 

el auge petrolero, las perspectivas de mayores inversiones 

crecieron y se recurri6 abundantemente a pre~tamos del exte

rior, medida que result6 en altos cost~s a raíz de las deva

luaciones del peso en 1982. La nacionalización bancari~ vino 

también a afec~ar a los mayores grupos, los cuales contaban 

con instituciones bancarias porpias. 

Es en Nuevo León donde se ha mantenido una mayor dife

renciaci6n entre el personal ~olítico y el empresariado. Con 
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los gobiernos revolucionarios se ha llegado a establecer una 

especie de movimiento rotativo de la representación de inte

reses regionales, y con los centrales se ha logrado estable
cer un cierto equilibrio de poder. 

Sin embargo, esta continuidad se ha visto afectada con 

enfrentamientos entre los intereses locales y federales, un 

ejemplo lo proporciona el caso de la gubernatura de Eduardo 
Elizondo Lozano, quien contaba con apoyo local, y que tras 

fuertes presiones tuvo que renunciar, en su lugar qued6 Luis 

M. Far!as qui~n fuera sustitu!do por Pedro Zorrilla Mart!nez 

Una diferencia importante entre Sonora y Nuevo Le6n es 

que la primc!"'a entidad es considcra¿a cuna de revolucionario 

mientras que la segunda es más bien el basti6n de la primera 

fuerza de oposici6n ~el pa!s: el PAN. 

Desde su origen, éste ha sido fuertemente apoyado por 

grupos empresariales locales. Esta -ituación ha sido utiliz~ 

do corno recurso político e~ las negociaciones con los pode

res regionales y del cer.tro. 
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El proceso electoral en Nuevo Le6n se caracteriz6 por 

la significativa presencia y avance del PAN, a las pugnas in

trapriístas al momento de la designaci6n del candidato a la -

gubernatura, y en un segu~do ~omento a las diferencias y des

articulaci6n del PRI estatal en el proceso de selecci6n y no

minaci6n de candidatos a diputaciones locales y federales. 

ESTRATEGIA DEL PRI 

Se caracteriz6 por la desarticulación, impugnaciones a 

su candidato a la gubernatura dentro del mismo PRI en el es

tado y falta de coordinaci6n entre lc3 sectores, dirigencia 

pri!sta y equipo de campaña del candidato. 

La estrategia consisti6 en realizar actividades elect2 

rales conjuntas con los candidatos a diputados locales y fe

derales a l~ del ~andidato a gobernador, Jorge Treviño Mart~ 

nez. 
A mitad de la campaña priísta se mejo~6 la organizaci6n 

producto del mayor interés y participaci6n del entonces gobe~ 

nadar de la entidad, Alfonso Martínez Domínguez, quien motiv6 

cambios en la dirigencia del PRI estatal aprovechando la salí 

da del Presidente del CDE Hurnberto Cervantes Vega como candi

dato a diputado federal, nombrando a Alejandro Larnbret6n Na-

rro corno Presidente del CDE y a Norberto Mora Plancarte como 

Delegado del CEN, personas que se encargaron de la organiza

ci6n y coordinaci6n de las campañas priístas. 

Esto intluy6 en un fortalecimiento de la imagen del ca~ 

didato anLe el electorado, lo que se conjug6 con el decre~en

to en la audiencia de las actividades de Canales Clariond. 

ESTRATEGIA DEL PAN 

Las pugnas intrapriístas y el desacuerdo y malestar pr2 
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vocado al interior del PRI en la entidad fueron capitaliza
dos por Fernando Canales Clariond, candidato del PAN a la g~ 
bernatura, quien despleq6 una intensa actividad desde el día 
de su precandidatura realizando giras al interior del estado 

visitas domiciliarias y algunos míti.nes que contaron con al
ta audiencia al principio, pero que al paso del tiempo ~sta 
se aminor6. 

En el momento en que la dirigencia priísta fortaleció 
la i.magcn y presencia del candidato a gobernador en la enti
dad, Canales Clariond restringió la realizaci6n de sus act~ 
vidades electorales a la zona conurbada de la entidad (Mont~ 

rrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza- García y 
Guadalupe) donde mayor presencia tiene el PAN; esto creó co~ 
diciones favorables a los candidatos del PRI. 

Por su parte, los demás partidos se caracterizar~n por 
la falta de iniciativa en la realizaci6n de sus campañas, las 
cuales tuvieron poca repercusión entre la población neoleone
sa. 

INCIDENTES 

Durante la jornada electoral del 7 ue julio se present~ 
ron actos de violencia en la mayoría de las cabecer-s distri
tales federales destacando Monterrey, cabecera de los distri
tos I, II. III y VIII; Guadalupe, cabecera de los distritos 
IV y IX; Linares, cabecera del distrito XI; Garza García, ca
becera del distrito VII y San Nicolás de lou Garza cabecera 
del distrito X, perturbando el desarrollo del proceso electo
ral tanto local como federal efectuado en la entidad. 

Dichos actos fueron propiciados por militantes panistas 
encabezados por Herminio G~mez, líder del Movimiento Constit~ 
cional Mexicano (grupo autodenominado brazo armado del PAN en 
el estado) quien a trav~s del 20 grupos de "defensores del v2 
to" vigilarían la realizaci6n de los comicios, amenazando a 
funcionarios de casillas, representantes del PRI en las mis-
mas y presionando a los votan~~s en general. 
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Otro incidente fue la "Marcha de la Soberanía" cel.ebra

da en l.a ciudad de Monterrey el 26 de julio en protesta por 

la declaraci6n de triunfo de Jorge Treviño Mart!nez, y en la 

que Canales Clariond se autoproclam6 "Gobernador electo", pi

diendo por medio de una carta firmada por 500 mil ciudadanos 

de la entidad la renuncia de Jorge Treviño. 

Se cre6 asimismo, el "Museo del Fraude Electoral" e1 

cual se instal6 en diversos municipios del estado dura-.te un 

mes. 
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5.9. El Empresariado Sonorense. 

El origen y formaci6n de los actuales grandes empresa

rios sonorenses está muy ligado a la historia econ6mica y po 

lítica no s6lo del estado, sino del país. 

Sonora se ha destacado como una regi6n agrícola y pe-
cuaria por ex~elencia. Condiciones econ6micas internas y ex

ternas favorables, combinadas con la realizaci6n de obras de 

infraestructura permitieron que la entidad experimentara un 

crecimiento económico a través del sector agropecuario hasta 

mediados de los años sesenta. 

La crisis de mediados de la década sexta ref lej6 una 

crisis agrícola que inducía el fortalecimiento del impulso a 
la· industrializaci6n iniciado en los años cincuenta. La indus 

tria más desarrollada consisti6 en procesadoras de ins1·mos 

agrícolas la industria maquiladora, minera y de construc-
ci6n. 

La estrategia d~ desarrollo de estos últimos años se 

orienta hacia un nuevo tipo de industrializaci6n con base en 
la gran maquilaUoL~ roode=n~-

· · · ho: en día se está dando la formación de nuevos 
grupos empresariales cuya consolidación lleva a la erosi6n 

de los grupos tradicionales desplazados por los nuevos proc~ 

sos de modernización que no s6lo comprenden a la industria, 
sino también a la agricultura" (Graciela Guadarrama, op. cit 

144). 

Es menester señalar que Sonora constituye un ejemplo 

ilustrativo de la conversi6n del. político en empresario pri

vado. Además, la promoci6n del empresariado sonorense ha si
do resultado de sus ligas directas con el centro de la Fede
raci6n y las autoridades locales, a3egurándoles una reducida 

autonomía a cambio de ventajas comparaLivas. 

Veamos ahora la situaci6n política que preval~ce en la 

entidad. 
De acuerdo al autor Patricio Estévez Nénninger del li

bro "En Sonora se juega la República" publicado a principios 
de 1985 en Sonora, plantei que existe una línea política en-
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tre Faustino Félix Serna, Carl0s Armando Biebrich y AdalbeE 

to Rosas L6pez. 

Fue el hijo de Plutarco_Elías Calles, Rodolfo Elías C~ 

lles quien construyó las bases del imperio econ6mico de los 

Valles del Yaqui, Mayo y parte de la Costa de Hermosillo, 

sobre las que se levantaron la mayoría de las fortunas de las 

distinguidas familias sonorenses que disfrutan de las rique

zas de la entidad. 

El proyecto de Elías Calles de cancelar el reparto agr~ 

rio y reconstituir la llamada "gran propiedad de la tierra" 

se top6 con el ascenso al poder de Lázaro Cárdenas al repar

tir extensos latifundios en el Valle del Yaqui en 1937. Toda

vía en 1976 Luis Echeverría vendría a continuar la obra agra

ria constitucional con el reparto agrario de ese año. 

De acuerdo al autor, el PAN renace en Sonora en _967 

cuando dos grupos se disputaron el poder por la gubernatura 

del estado: por un lado, los partidarios del cacique Fausto 

Félix Serna, en el sur; y por el otro, las familias clerica

le~-bancari~s del norte, quicnc~ apoyaban como candidato a1 

ganadero Enrique Cubillaz, a Fausto Acosta Romo, a Leonardo 

Soto Galindo. 
El proceso electoral desembocó en un conflicto mayor d~ 

bido a la intervención de estudiantes y de la intel~gencia 

norteamericana resultando de todo esto, triunfos electorales 

para el PAN al ganar 7 alcaldías, entre ellas la de Hermosi-

llo, capital de la entidad, en donde efectivamente una gran 

cantidad de votos procedían de priístas resentidos que en ve~ 

ganza apoyaron al PAN. 
Por su parte, el arribo de Carlos A. Biebrich a la gu-

bernatura en septiembre de 1973 cont6 con un respaldo políti

co y econ6mico nunca antes visto por parte de la oligarquía ~ 

lemanista del país y de los fuertes latifundistas de Sonora. 

Este apoyo se debió al respaldo del actual presidente 

Luis Echeverría y además, porque Biebrich estaba siendo prep~ 

rado para que le permitiera a la oligarquía sonorense y del 

país tomar la Presidencia de~~ Repüblica con Mario Moya Pa--
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lencia. 

"El actual liderato panista se incub6 dentro de la ma

quinaria política Callista-Alemanista, en particular la que 

forj6 en el estado Rodolfo Elías Calles, hijo de Don Plutar

co. De esa maquinaria surgi6 primero Faustino, después Bie

brich y des~u~s Adalb~~to Rosas. 

El continuador heredero de la maquinaria política y e

c--,nórnica del callismo en Sonora fue y sigue siendo e.l caci-

que Faustino F6lix. 

Los gra~des conflictos sociales que ha vivido el esta

do de Sonora en las últimas d~cadas (1967, 1975-76) han sido 

un reflejo de la competencia por el poder político entre el 

grupo oligarca del norte, también conocido como Grupo Hermo

sillo que tiene profundas raíces hist6ricas porfiristas, en 

contra del grupo callista encabezado por Félix Serna. 

La cohesi6n ideol6gica de las ¿runilias neoporfiristas 

que componen el Grupo Hermosillo, se da fundamentalmente a 

tr.:i>tC.s u~1 control l.deolc5gico que ejerce el. arzobispo Carlos 

Quintero A:ce y su red d~ ~nstituciones re1igiosas la~cas 

que se entrelazan sutilmente con la obra del Opus Dei. 

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el Colegio Re

gis de Hermosillo que se sostiene con el a~0yo de los Valen

zucl.:i, Maz.ún, Cut:.iérrez., Cubil las, Torres, Escalan te, etc. 

Al ascender al poder F~lix Serna celebra un pacto de 

caballeros con el Grupo Hermosillo permitiendo la entrada a 

su gabinete de varios representantes de las familias del nor

te de la entidad. 

Asimismo, la realizaci6n del pacto se reflej6 en la po

lítica de dos pirncipales peri6dicos del estado, "El Sonoren

se'' y ''El Imparcial'' que anteriormente habían r~valizado pero 

que, a partir de entonces desplegaron una actividad coordina

da. 

De esta alianza surgió Carlos Armando Biebrich y dltL~ 

mente, Adalberto Rosas. 

El surgimiento de Rosas L6pez a la pol~tica fue obra de 

Biebrich en tanto que Rosas, pas6 a formar parte del grupo p~ 
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nombrado por Biebrich presidente del patronato del instituto, 

junto con Carlos Amaya Rivera, el doctor Osear Russo y José 

Antonio Ruiz. 

A raíz de los acontecimientos de 1975-76 el qrupo Hér

mosillo se lanz6 a consolidar posiciones importantes dentro 

de los organismos empresariales de Cajeme para llevar a Ro-

sas L6pez a la presidencia municipal en 1979 en coordinaci6n 

con los centros empresariales de Hermosillo y con la acepta
ción de Faustino y su equipo. 

El grupo ITSON es calificado como la cuna del neopani~ 

mo en Sonora. Durante toda la época preelectoral de 1979, el 

ITSON se convirti6 en el centro de planeaci6n de la campaña. 

El cambio del obispo Miguel Gon=~le= Ibarra por Luis 

Reynoso Cervantes en la Di6cesis de Cajeme -en CoordLnaci6n 

con Quintero Arce- ha tratdo de ma~_pular a la feligrecra 

del sur de Sonora para que voten en favor de Rosas y el PAN. 

Las familias Maz6n, Javier Castelo, Amaya, Gándara, 

etc. .•• jamás colocan sus veladoras a un solo santo, por 

lo que al mismo tiempo que apoyan al candidato panista Rosas, 

no han roto sus lazos con las corrientes priístas proclives 

a sus intereses a través de los grupos lisados a Alicia Are

llano, Jorge D!az, Biebrich, el callismo y Félix Serna. 

Para estas familias, la estrategia política de apoyar 

hasta las 'ültimas consecuencias' la campaña de Adalberto R~ 

sas, y los presagios constantes sobre el derramamiento de 
sangre ( ... ) son también cartas de negociaci6n para tratar de 

doblegar al candidato priísta, para que acepte 'compromisos' 

con las familias oligarcas" (Patricio Estévez 1985: 83 s.). 
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Con la postulaci6n del Ingl. Fálix Val.dés (11 de diciem

bre de 1984) corno candidato del PRI a la gubernatura se inici6 
formalemente el proceso electoral. La designación fue signfic~ 
tivamente cuestionada por el "Grupo Sonora Sur" encabezado por 
el exgobernador Faustino Félix Serna, quien se inclinó por la 
candidatura de "un prii:sc.a con residencia en. la entidadº ante 

lo cual se mencionó con insistencia al actual Presidente Munci 
cipal de Ciudad Obregón, Eduardo Estrella Acedo. 

En enero de 1985, fálix Valdés incorporaba al Comité Di
rectivo Estatal (CDEl ~ 5 subsecretarios; con esta inte~raci6n 
el candidato priísta comenzaba ~ negociar. Esta postura fue la 
tónica de su campaña electcral, estableciéndose una mayor coo~ 
dinaci6n entre el cantiidato, su equipo de campaña y el COE. 

Los nombramientos se realizaron por la necesidad pri!sta 

de in~or;>0rar a personajes con reconocida militancia y ascen
dencia en la po'--L1ci6n (campes.i.no:; y clases medias fundamenta!_ 

mente) aunque no cercanos al candidato a la Gubernatura. 

El PRI manifest6 mayor movilización de masas en la entidad 
que los dem~s partidos. 

Otra de las t&ctic:as pri:Lsta fue el acerca. .. iento que tuvo 
con los empresarios locales. 

El diálogo con círculos empresariales comenz6 a través del 

Secretario de Desarrrollo Agropecuario del gobierno estatal, 
Al[ .nso Aguayo Perchas, quien manti,~e nexos con empresarios a

groindustriales y ganaderos de Hermosillo y Cd. Obregón, sos
teniendo así desde el principio de la campaña priísta, contac
to con éstos y busc~ndose el apoyo hacir Félix Valdés. 

Constatenmente hubo reuniones con empresarios a,nde dest~ 
caron las realizadas con 500 empresarios sonoren.ses (pesca, ro:!:. 
ne.r:La, agroindustria y comercio el 25 de junio de 1985) quie

nes manifestaron su apoyo al PRI. 
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Esto evidencia que los empresarios aan aunque militen en 

el PAN, sus nexos econ6mico-po1íticos siguen estando con el 
PRI. 

En esta jornada electoral se manifestaron la desarticula

ci6n y desaprobaci6n de priístas en el momento de la selecci6n 

de candidatos a ayuntamientos y diputados locales. 

Las postulaciones a Ayuntamientos y Diputaciones Locales 

gcner6 el descontento de grupos priístas en San Luis Río Colo

rado, Agua Prieta, Hermosillo, Nogales, Ciudad Obreg6n y Cana

nea. El entonces presidente del CDE, Dani~l Ac~sta Cázares, fue 

removido, en su lugar se nombr6 a Benjamín Salazar Acedo, bus

cándose con esto una alternativa a la disciplina y unidad nece

saria en estos municip~os. 

Otro de los aspectos destacados del PRI fue el flujo f i

nanc iero con el que cont6 para apoyar la campaña en favor de 

sus candidatos. 

En Hermosillo, la campaña de Guilernto Balderrama adquiri6 

importancia debido a los apoyos logísticos :importantes con -

que cont6 el candidato priísta al ayuntamiento. Los municipios 

restantes (Agua Prieta, Cd. Obreg6n,Nogales y Cananea) fueron 

apoyados directamente por Félix Valdez aprovechando los candi

datos la presencia de éste para i.ncrementar ou penetraci6n en 

la poblaci6n. 

Igualmente, los distritos federales (I. V, VI Y VII) y los 

locales (I, IV, VI y KI) considerados con influencia de la opo

sici6n concentraron un gasto enorme de apoyo logístico .• 

PAN ESTRATEGIA ELECTORAL 

El candidato panista a la gubernatura, estableci6 dos tipo 

de estrategias en su campaña electoral: 

a) L~ primera, a largo plazo, consisti6 en la visita a to

da la entidad desde 1983 mediantt.. "marchas por la democracia": 

estas marchas mostraron a Adal.berto Rosas como un 11 má.rtir" del. 

sistema político nacional por la inhabilitaci6n como candidato 

establecido en 1982 al término de su periodo como Presidente 
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municipal de Cd. Obreg6n (1979-1982) . 

b) La segunda estrategia se caracterizó por la realización 

de actividades informales con.la ciudadanía; este acercamiento, 

conjuntado con las ''marchas acrecentó sensibl.emente su imagen 

en la población. Cabe destacar que los municipios en donde A

dalberto Rosas centro sus actividades fueron aquéllos en donde 

el PAN preside actual~ente dichos ayuntamientos (San Luis Río 

Colo-ado, Agua Prieta y Hermosillo), así como en los que tiene 

presencia importante (CD. Obregón :,-· Nogales J siendo estos muni

cipios eminentemente urbanos. 

Sin embargo, el PAN enfrentó desde el principio pugnas in

ternas que determinaron significativa~ente sus actividades. 

Adalberto Rosas en desacuerdo con el líder regional, Car

los Amaya Rivera, por l.?" d<!signaciones del. candidato a la pres±_ 

dencia municipal de Cd. Obregón escindieron una fracció •. a la 

que denominaron Partido Acción Nacional Auténtico (PANA) el 

cual identificó el conflicto entre las corrientes tradicionali~ 

tas y la neoliberal que caracterizan el panismo. Dicha esci-

si~n comenzó a restarle fuerza al PAN en toda la entidad debido 

a que se acusó a Amaya Rivera de promover ".actos ilícitos" para 

allegarse recurciOS en la promoción de las campañas. 

Aunado a lo anterior, los errores tácticos de la dirigen

cia naciona1 llevaron a las campañas panistas a un r~chazo pop~ 

lar general. 

Al visitar la entidad el líder Pablo E. Madero se pronun

ció por la desaparición del ejido, la educación laica y los si~ 

dicatos; esta declaraci6n fue fuertemente impugnada por 63 org~ 

ni~aciones ejidales del Valle del Yaqui •dentro de este Valle 

se encuentra Cd. Obregón); así como de organizaciones educati

vas (SNTE) y sindicatos locales (CTM, CNOP). 

La situación se complic6 para el PAN cuando la CEE, presi

dida por Carlos Gámez Fimbres, expuso l~ negativa de registro 

de 18 planil.las a ayuntamientos y l.a Diputaci6n loe~! por el IX 

Distrito. 

Las inconformidades panistas fueron presentadas mediante 

plantones bloqueos de carreter~.s federales y la huelga de ham-
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bre de les candidatos a la presidencia municipal, Alejandro Li

z~rraga y a la diputaci6n local, Antonio Rivera Murrieta en Ca
borca. 

Los plantones en radiodifusoras y peri6dicos y bloqueos 

de carreteras genera.ron el descontento de los simpatizantes po

tenciales del PAN en San Luis R!o Colorado, Agua Prieta, Cd. o
bregón y Herr.tosillo, quienes repudiaron tales actos. 

~i la ca~pañd de Adalberto Rosas se fundamentó en los apo

yos que le brind~ron el ClQ=o local a través del Arzobispo Car

los Quintero ~;~ce (quie:i mantuvo durante todo el proceso su pr~ 

clividad veladil. h.:J.c.ta ~l PA....~, al mostrar una t6nic:.i agresiva 

e~ sus declaracion~s), las clases medtas urbanas y el empresa

riado local, los error~s cometidos, las escisiones, el repudio 

a las ac~ividades ilícit~s y la negociaci6n pri!sta, determin~ 

ron el fraca~o eleccoral panista. 

Sin embargo, la dirigencia regional se ha dedicado desde 

el 17 de mayo a capacitar g=upos de choque para defender el vo
to ~1 ~ de jul~o. ~~i=i~=c, el : ~~ julio ru~ron cornadas las 

ofl~inas del Co~itl ~unicipal Electoral de Cd. Obreg6n, sitian

do también los locales de Agua Prieta y San Luis Río Colorado 

siendo estos lo~ primeros actos panistas de repudio al supuesto 

fraude electorale 

PSUM, PPS, PA .. H.:·I y PST 

Estos partidas políticos tuvi~ron poco asee· diente en la 

poblaci6n durante todo el proceso electoral debido a su falta 

de penetraci6n, programas políticos y escasez de recursos. 

El PSUM mantuvo alguna oportunidad de alcanzar a presidir 

el yuntarniento de Cananea, debido rl descontento de los miem

bros locales con la candidatura pri!stae 
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INCIDENTES 

La jornada electoral se dificultó debido a la violen

cia promovidd por el PA...~ tanto el día de los comicios como 

cuando la Co~isi6n Estatal Slectoral dio a conocer los resu~ 

tados de las ~lecciones en los ?rincipales municipios y dis

tritos locales d8 la entidad (14 de Julio) algunos mLlLtan

tes del PAN encabezado~ ~or el cand~dato a la gubern~~ura, 

promovi~ron una Eeri~ de actos d¿ protesta d~stacando los si 
gui.entes: 

.:l.) .;;cusaci6n del robo de urnas y .J.gresiones físicas CO.!,! 

tra el presidente G~ la casilla 24 del munLcipio de San Luis 

Rí:::J Color:td:.:i. 

b) En Agua Prieta y ~aco el PAti bloquc6 durante una se

mana las c~rr8teras internacionales que co~unican a dichas p~ 

blaciones con Dougl3s, A.rizona; en nrotest3 de las candidatos 

panistas a la diputación fede~al ?Or el distrito I (cabecera 

MagdalenD), Luis Cardaba Corr3les: 3 l~ diputaci6n local V, 

C.:irlos !::)ot:o r'8i.t:o\: )' a. l.:i t:i.::c;..:;:.;:!c:::::i::: ~·..::-?i<::i[':a 1, Cortos Mun-

gu!~, ~~icnas ~enunciaron a sus candidaturas donunc1ando •• 

fraude 0lectoral''. 

e) La cupital estatal se vio afectada por un plant6n 

frente al palacio de Gobierno que realiz6 Adalberto Rosas, 

candid~to ~~nista a l~ guberantura. quien en un principio (9 

ie julio) contó con una 3sistcncia aproximada de 350 simpati

zantes, los cuales se fueron retirando hasta levantarse el 

plantón el 12 de julio. 

Asimismo, Adalberto Rosas manifest6 y exhort6 a la po

blaci6n para que lo apoyara en la conformaci6n del Frente Cí

vico Sonorense, con el fin de incitar a la ciudadanía a la 

"desobediencia civil 11 tno ;:iag.:ir impuestas, .luz, agua, etc .. ) .. 

Par otra parte, Rosas L6pez tom6 posesión como '1gober

nador11 el 13 de saptiembre, contando para este ~eta con ese~ 

sa asistencia. 
d) En ciudad Obregón el PAN y PRT impugnaron las elec

ciones debido a que el candidato perrecista a la presidencia 
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. municipal no apareci6 en las boletas electorales¡ los panista 

argumentaron que ésta fue una "acci6n delibera.da" para que se 

anul.aran 1.as votaciones .. 

5.11. Factores Comúnes que presentaron las elecciones locales 

en 1985. 

AMPLIA EFERVESCENC:L\ POLITICA DURANTE EL PR0CESO ELECTORAL 

Tanto en Nuevo Le6n como en Sonora existió duran.te todo 

el proceso un constante contacto de los candidatos a la gubeE 

natura del PRI y del PAN con la ciudadanra por medio de la 

realización de exhaust~vas campa.ñas eLectorales, lo que prop~ 

ci6 un clima de alto ~ndice de efervescencia antes, durant~ y 
después de realizados lo. cam.icios del 7 de julio. 

ACTITUD NEGATIVA RACIA LOS CANDIDATOS DEL PRI A LA GUBERNATURA 

Tanto la postulación de Radolfa Félix Valde~. como de 

Jo~~e Treviño M.a.rttne~ se enfrentaron a fuertes cuestLon.amie~ 

tas de los grupos prirstas locales, el primero por su desa -

rraigo en la entidad y el segunda por su tendencia proempres~ 

rial y carencia de experiencia palrtica. 

En ambos casos esta cirunstancia difcult6 el de?arrollo 

de sus campañas por lo que reaLizaron constantes ajustes den

tro del PRI estatal (sobre todo en Sonora), l que~inalmente 

aunado a la articulaci6n que lograron hacer de los principa

les sectores socia1es repercuti6 en su triunfa: no obstante 

existieron fuertes impugnaciones del PAN, principal partido ~ 
positor a dichas resultados electorales. 

AVANCE DEL PAN 

A rarz de los resultados electorales en los dlt°.mos seis 
años, sobre todo en las elecciones de 1983 en Sonora, el PAN 

experim.ent6 un avance y presencia significativos, capitaiiza..!!_ 
do los errores de los gobiernos estataies, pugnas intrapri~stas 
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así como el descontento propiciado por la postulaci6n de los 

candidatos a la gubernatura del ?RI. Estos factores facilit~ 

ron su alianza electoral con los sectores empresariales de -

cada entidad, en menor medida con el c1ero, los medios de c2 

municaci6n locales. Esto cre6 las condiciones necesarias pa

ra que se postularan a la Gubernatura dos representantes de 

la corriente particip~cionista de este partido, Adalberto R2 

sas y Fernando Canales Clariond en Nuevo Le6n. 

Ambos candidatos capitalizaron en un primer momento las 

pugnas intrapritstas, sin embargo, conforme ~vanzaron las e~ 

pañas del PRI experimentaron un decremento en su clientela 
polttica, termi~ando con escaso apoyo empresarial y ciudada

no. 

RETROCESO DE LOS PARTIDOS DE OPOSICION 

El avance del PAN en ambas entidades del norte del país 

propició que la elecci6n del i de julio fuera de car~cter bi

partid~st~, lo que aunado a la escasa presencia, apoyo, cua

dros y recursos de los partidos de oposición restantes (PSUM, 

PST, PRT, POM, PPS) éstos experimentaron un fuerte y marcado 

retroceso en sus !ndices de votaci6n. 

IMPUGNACIONES SIGNIFICATIVAS A RESULTADOS ELECTORALES 

Tanto en Nuevo Le6n como en Sonora al. darse a conocer 

el triunfo de los candidatos del PRI a la gubernatura, el PAN 

encabez6 por medio de sus candidatos a la gubernatura actos 

de inconformidad que derivaron en enfrentamientos violentos Y 
ainplias movilizaciones populares, e inciuso ·en actos que den~ 

minaron "desobediencia civil. 11 
.. 



VI. CONCLUSIONES. 
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CONCLUSIONES 

l. Las formas tradicionales de hacer política sufrieron 

una modificación sustancial a partir de 1968 a la fecha. 

Desde el gobierno de Luis Echeverría y hasta nuestros 

días se han hecho esfuP.rzos por dar cauctl al descontento -

social que prevalece en la mayoría de la población mexica
na, incluyendo la facci6n empresarial por m~dios diversos. 

No obstante, mientras no se realicen cambios sustanciales 

que garanticen un mayor bienestar social, acompañado de -

una mínima cuota de participación política y social, todos 

los intentos devendrán inútiles. 

Los próximos proyectos políticos deben contemplar, -

por un lado, la estabili"ad política del país a través de 

un mínimo consenso al definir l~s políticas estatales co,1 

los principales ac~ores políticos que intervienen en el E~ 

tado, y por el otro, tratar de aumentar la participación -
de la soci~<lad ~ivil e~ bcnefici0 ~el propio sistema. 

Ray que tratar de fortalecer tanto la sociedad polít~ 

ca como la sociedad civil en aras de no poner en mayor pe

ligro la soberanía nacional. Esto significa alejar e1 auc~ 

ritarismo en todos los aspectos de la vida política nacio

nal y plantearse proyectos econ6micos m~n~~ ambiciosos. 

Bajo esta lógica, es posible aventurar que la tenden

cia que más conviene a un país con las caract~r!sticas de 

Máxico es la de un neocorporativismo inventado, que retome 

lo funcional de la experiencia pasada y se adecüe a las -

nuevas exigencias de la época. 

Que la dirigencia política se dUXilie en forma efi-

ciente de los demás sujetos políticos para ei control y -

la administración de las bases. 

2w No es posible promover un cambio en el sistema elec

toral mexicano sin que traiga aparejadas ciertas cone~--

cuencias en el SisLema Político Mexicano. Se podr~a decir 

que en en este ámbito en donde las modificaciones surti--
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r!an un mayor efecto en el sistema partidista. 

3. La implantaci6n de un sistema bipartidista sólo puede 
ser posible con el antecedente de una crisis de hegemon!a, 

de donde la nueva facci6n dominante contemplara como viable 
el bipartidismo en México; esta facción tendría que ser de 
carácter neoliberal a ultranza. 

La búsqueda de una mayor legitimida~ del Sistema Pol!
tico Mexicano debe consistir en aumentar la participac.ión -
de la sociedad civil a través de los partidrs, considerando 

a éstos como verdaderos interlocutores con el Estado y de -
cuya interrelaci6n se favorecería el desarrollo y la práct_i 
ca de una comunicaci6n más estrecha entre gobernados y go-
bernantes. 

S. Sin embargo, los partidos son sólo una instancia para 
aumentar la participaci6n civil. Otras instancias que nece
sitan de la renovación democrática son: los municipios, los 
~indicatos, las colonias, l.as universidades, entre otras. 

6. Mientras no se terminen con prácticas ilícitas para -
allegarse más votos por parte del PRI y, en consecuencia r~ 
servarse el máximo de triunfos, ni el abs~encionismo ni la 
apatía ante las elecciones no se erradicarán. 

La reforma electoral logró conservar la hegemonía del 
PRI (aunque se demostró que durante el periodo 1979-1985 -

descendió) pero no recobr6 el "apoyo" electoral, ni eliminó 
el fraude ni mantuvo los votos de elecciones precedentes. 

B. El pluripartidismo y la apariencia democrática no re

presentaron mayor atracción para el electorado. La legitim.i 
dad del sistema no emanó con la Reforma electoral del con-
sentimi<..1to de las mayorías, por el contrario, este hecho 
al ser impuesto desde el Estac> co~ró un efecto mínimo al 

previsto. 

9. El fracaso de la Reforma electoral se debió en gran -
parte a la falta de apoyo de la concomitante reforma econ6-



232 

mica por la que abogaban la CTM y el Congreso del Trabajo -
en 1977. 

10. En la esfera de lo meramente electoral ningan cambio -

puede realizarse pl.enamente sino conlleva las modificacicries 
subsecuentes en otros planos de la vida social, política y 
econ6rnica. 

11. La reforma electoral no puede llamarse reforma pol.íti

ca debido a la ausencia de un efectivo s~stema de partidos, 
la falta de pluripartidismo en cuanto a partidos e ideolo-
gpia se refiere, ;· por la falta de democracia en instancias 
de poder como son los sindicatos, los municipios, organiza

ciones campesinas, etc. 

12. Una de las consecuencias de la reforma electoral a laE 
go plazo fue la centra1izaci6n del poder, salvaguardaL al 
PRI de la "ofensiva" de izquierda -primero- y de derecha, 
despue§, adem~s de que agudiz6 las inquietudes democráticas 
de las ~~ses populares trabajadoras en adici6n, a 1-os efec

to· de la crisis econ6mica, el descontento con el. régimen, 
con el. sistema de partidos, con la mecánica electoral.. 

13. A mivel regional la delegaci6n de responsabilidades P2 
líticas y la descentralizaci6n del poder püblico son neces~ 
rios para el relativo desarrollo aut6nomo que requiere cada 
entidad federativa. 

En este sentido, la elecci6n de gobernadores, diputa-
dos locales y presidentes municipales debe ser una tarea e
jecutada por el poder regional en compañra de los grupos pp 
lrt:cos locales interesados en la sucesi6n de estos cargos, 
y restar la intervenci6n del PRI en tanto aparato de gobieE 
no y/o de intereses central.es con expectativas lucrativas -
en los comicios regionales. 

14. Las el.ecciones regionales y locales deberran real.izar

se bajo un ambiente con e~fuerzos máximos de democracia con 

el fin de estrechar contacto con la pob1aci6n que se encue~ 
tra al margen de la influenci~ del poder central, pero que 
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sin embargo, exige y demanda la garantía de un mínimo de d~ 

rnocracia en la vida social y política de su entorno. 

15. El propósito de las transformaciones legales electora

les deja entrever dos tendencias opuestas: de 1947 a 1973-

las reformas implantadas estaban orientadas a restringir el 

marco jurídico rector de los partidos de oposición, dificuI. 

tando sus condiciones d~ r~gistro y exis~encia- De 1963 en 

adelante, el proceso se inviritió. Tendencias inversamente 

asociadas con la capacidad de movilización, rnanipulaci6n y 
control electoral de la dirigencia política y del partido 

del régimen. 

16. La validez de las reformas estatales electorales con

siste en su capacidad coI!1.ü fact:.ores de cambio en las práct..!_ 

cas políticas er. •in nivel en el que el proteccionismo está 

arraigado, el clientelismo político se intensifica coartan

do la conformaci6n de una democracia popular genuina. 

17. Los efectos de la aplicaci6n de la reforma electoral 

<=t nivel local e• ... ide~ci~::-on: .:i.) 21 aument.o t:n léi. .1n~mbresía 

de partidos con diversas ~endencias ideol6gicas 1 mismo que 

no logr6 cristalizar la fuerzas y presencia reales de cada 

uno de ellos en las entidades estudiadas; b) la interven-

ci6n del aparato estatal durante todos los procesos electo

ra les se observó por di.versos medios: a nivel jurídico-ele~ 

toral, al establecer y delimitar qué, quiénes, cómo y bajo 

qué condiciones participarían en la contienda electoral y 

en el reparto de curules; durante la planeación para llevar 

a ~~bo los comicios, a través de ~a distritaci6n electoral 

cuyos criterios estratégicos se desconocieron. 

A nivel del conteo de votos, en donde se percibió la 

incongruen~ia de las cifras registras -el PRI con el conju~ 

to de eventos y situaciones políticas derivas de l~ crisis 

económica que afecta a todo el país y de los acontec:Lmien-

tos privativos de las campañas electorales. 

Durnte la selección de randidatos prirstas, se obser-
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v6 un cambio de estrategia que dependi6 del estado en cues

ti6n: en Nuevo Le6n, el perfil del candidato a la gubernat~ 

ra coincidi6 con el perfil del candidato panista. Esta med.!_ 

da obedeci6 al prop6sito priísta de ganar más adeptos por 

esta vía como lo viene haciendo el PAN, adem~s de formar 

parte del reclamo que han hecho empresarios norteños que 

últimamerte han decidido participar directamente en los 

cargos públicos como una forma de evitar los desvíos insti

'-ucionales. 

18. En Sonora, el caso que se p~esent6 consisti6 en esco

ger a una persona cuyos vínculos políticos en la entidad, 

no representaran compromisos serios con algunos grupos po

lít~camente irnportant¿s. En contrapa=tida, el PAN postul6 

a Adalberto Rosas, hambre que goza con arraigo y populari

ddd en el estado, propiciando con ello evidenciar la tácti

ca errónea del PRI. 

19. La disposici6n de la población n">olea:'IC::i.J. hdcia los c2 

m.iciu~ estuvo permeada por la sit:uaci6n de la crisis econ6-

mica y de los avatares políticos ocurridos durante el peri;?_ 

do electoral. No por ello se descarta el patr6n de cultura 

política al que pertenece el mexicano, como factor explica

tivo del comportamiento electoral y que aun es ampliamente 

desconocido. 

2J. La Reforma Política sirivi6 en tanto encauz6 el males

tar social prevaleciente pero que con el tiempo esta apert~ 

ra complejiz6 la situaci6n partidista y de todo el Sistema 

Político en la medida en que el único partido beneficiado 

en términos reales fue el PAN en detrimento de la izquierda 

mexicana en su conjunto, hechos que coincidieron con el de~ 

contento empresarial no sólo por el empleo tradicional de 

práctica_ ilícitas en beneficio del partido en el poder, si 

no porque la crisis econ6mica, la nacionalizaci6n bancaria 

y la mayor intervenci6n del Estado en la actividad financi~ 

ra aceleraron la ruptura del pacto social entre gobierno y 

empresarios. 
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21. En Nuevo Le6n se comprob6 ~ue el PRI vio debilitada su 

presencia durante el periodo 1979-1985, no s61o por las de

rrotas sufridas a nivel federal y local, sino por la pérdi

da gradual en votaci6n y apoyo electoral en cada proceso, 

lo que fue matizad.o por lós no tan veraces resultados regi_!! 

trados a su favor. 

22. La actuaci6n del PAN, sobre todo de 1982 a la fecha, 

mani:estó errores tácticos costosos y falta de integración 

interna que requieren ser subsanados con ~l fin de mostrar 

una imagen más fortalecida sin limitarse simplemente a agl~ 

tinar y canalizar las protestas ciudadanas, sino que se -

convierta en una verdadera alternativa de relevo de gobier

no, si a~í lo han propuesto sus dirigentes. 

23. Los demás partida~ de oposición requieren renovar sus 

estrategias y tácticas electorales, proponiéndose metas me

nos ambiciosas basadas en dogmas inaplicables a nuestro pat"s 

con el fin de darse a conocer y penetrar en sectores pabla

cionales no contemplados por ellos. 

TambiGn requieren poseer una actitud de madurez polí~~ 

ca logrando d·sentir y actuar en forma menos dependiente 

y contestataria respecto del E3tado. Esto obliga a pensar 

en un proceso más de "derechizaci6n" que de democratizaci6n 

del sistema político que no ha implicado una ruptura viole~ 

te con los esquemas tradicionales, sino producto de una si

tuaci6n actual, aclerada por la crisis. 

24. La forma de control estatal e injerencia sobre las e-

le~ciones locales no manifiestan ~ás que la reproducci6n de 

los vicios y prácticas amañadas ejercidas a nivel federal 

por el régimen, con el prop6sito de mantener el statu quo 

prevaleciente {predominio priístas, fraude electoral, debi

litamiento y control limitado y mesurado referente a la PªE 
ticipaci6n de los partidos de oposici6n, etc.). 

25. La campaña de F~lix se significó por la permanente n~ 

gociaci6n con los grupos econ6micos y pol~ticos locales. E~ 
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tas características demostraron que los grupos de poder de 

la regi6n se inclinaron por mantener sus posiciones a tra

vés del apoyo al candidato pril'.sta para no enfrentarse di

rectamente al gobierno federal y perder las canonjías y be

neficio del que siempre han dis=rutado por parte del régi-

rnenw 

26. Los grupos locales prefirieron negociar la designación 

de candidutos a presidencias municipales y diputacio .. 1es .lo

cales y federales para influenciar desde aquí sus intereses 

particulares; ésto se manLfest6 claramente en los apoyos l~ 

gísticos y propagandísticos que recibieron las campañas en 

Ciudad Obr~g6n, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Nogales 

Herrnosillo y Cananea que son las locales que rep~esentan m~ 

yores dificultades ~ara el PRI. 

27. En contraste, Jorge Treviño Martínez se caracterizó -

por su postura política a.~bigua en el principio de su camp~ 

!'!.3., :ni::;m.:i que fue rr.odi(l~d.nciose con el t:.iempo y la influen

cia decisiva del entonces gobernador Al=onso Mart!nez Dom!~ 

guez, quien tuvo que manejar el comportamiento electoral 

del primero. 

El coqueteo del Treviño Martínez con los empresarios 

poderosos de la entidad fu~ la estrategia priísta para ami

norar la inclinación del electorado en torno de la figura ~ 

e~ Fernando Canales Clariond; y no sólo eso, sino la nego-

ciación abierta con éstos y otros grupos de poder locales 

quienes cesaron su apoyo en favor del candidato panista be

neficiando al pri!sta. 

28. Tanto en Nuevo León como en Sonora se percibió el afán 

del PRI por no perder ninguna posición, es decir ganar a c9 

me diera lugar. Por ejemplo, a nivel municipal estad!stica

mente sé observ6 una lucha enconada entre PRI y PAN. sin e.~ 

bargo en cuanto a victorias co .. cretas para la oposici6n, -

ningún partido pudo instalarse en aiguna de las 51 alcaldía 

existentes. 
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29. El PAN observ6 una acción electoral más agresiva que 

la de otros años pero que lo Gnico que logró entre el elec

torado o bien, el desengaño de la viabilidad de sus tácticas 

para competir en forma igualitaria junto al PRI. 

Su acci6n basada en la "desobediencia civil" lo con -

vierte en un factor antisistema, mismo que manifiesta su i~ 
capacidad para articular sus demandas verdaderas en un pro

yecto viable. 

30. También se observó que aquellos sitios que manifestarcr. 
amplia simpatía por el P.l\.N, coincidieron con ser las zonas 

más importantes a nivel demográfico y económico, o bien, r~ 

presentaron la zona conurbada a la capital de la entidad, 

en el.caso de Nuevo León. 

Pero en contrapartida, también se halló que los municl 
pies más pequeños e incomunicados contaron con el predominu 

del PRI. 

31. Los diputados plurinomiaales prueban lo advertido por 

Molinar Horcasitas, en el sentido de que los partidos que -
muestran una mayor participación sufren una especie de ºca~ 

tigo" por el sistema. En este caso, el castigo -traducido 

en un retroceso en el .vanee de posiciones dentro de la le

gislatura local en Nuevo León- fue para el PAN al verse li
mitado en el nWllero global de diputados ganados en ésta. 
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