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INTRODUCCION 

Los hombres han buscado tormas de organización cada vez 
mejores, a través de la historia para hacer poslble su convivencia 
pac!tica. 

La representación delegada por la voluntad popular obliga a 
diseñar los mecanismos para captarla, aparecen as1 los modernos 
sistemas electorales. 

Nuestro propósito en este trabajo es dar a conocer y 
enriquecer aún mas el estudio del derecho electoral, en este caso 
enfocado al proceso electoral en el Estado de sonora, haciendo algunas 
comparaciones int~resantes de las leyes electorales de ayer y las de 
hoy. 

sin embargo es necesario reconocer que nuestra legislación 
electoral adolece de muchas fallas y deficiencias, por lo que es 
impostergable que se estudie mas sobre esta materia para erradicar 
errores y asl incrementar la part1cipaci6n ciudadana a través de los 
partidos políticos y lograr una verdadera democrac!a 1ntegral4 

Nuestra legislaci6n electoral ha avanzado notablemente en al 
sentido de dar mayor participación en las distintas tases del proceso 
a .los partidos pol.1 ticos y ciudadanos. 

Pensar en un sistema en el que el gobierno abdique de su 
responsabilidad de atender los procesos electorales, me parece que es 
contrario a la etapa actual del desarrollo político del país. 

El proceso electoral al que nos avocamos en el Estado 
Sonorense en el ano de 1987-1988, marcó una pauta muy importante en la 
vida social y política de nuestra entidad; debido fundamentalmente a 
la participación de todos los partidos po11ticos con registro, as1 
como de uno tratando de conseguirlo, y al hecho de las coaliciones y 
frentes políticos que tuvieron lugar. 

Enriquezco este trabajo con algunos cuadros 
donde se puede observar los avances y retrocesos de 
políticos en materia electoral en los 69 municipios y 18 
de mayoria relativa que conforma nuestro Estado4 

estadísticos 
los partidos 
diputaciones 
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CAPITULO I 

DEMOCRACIA 

CONSIDERACIONES GENERALES.-

Al considerar los albores de los grupos humanos, cuando su 
conciencia colectiva era incipiente, resulta dificil probar que hdya 
existido algun nivel de desarrollo cient1fico, si aceptamos cow.o 
característica bAsica de la definición de ciencia el que sea un 
conjunto de conoclmientos sistematizados. En cambio ya exist1an 
rudimentos tecnológicos los cuales se aprecian en los vestigios 
materiales de las actividades concientemente transformadoras de su 
medio ambiente y que denotan cierta precisión técnica. 

No sucede lo mismo cuando se pretende conocer el proceso 
progresivo de las sociedades humanas que van desde las formas simples 
a las mAs complejas, ya que sus or1genes y detalles precisos se 
pierden en la densa niebla que cubre el pasado mas remoto del hor.ibre. 

Esta situación ha dado lugar a un sin nú~ero de hipótesis y 
teor!as basadas las mas de las veces en deducciones y 
especulaciones,en las que dando por de~ostrado un razonamiento 1o 
er1gen en principio o formulan una doctrina que en cuanto a su 
estructura, todo aparece armado con impecable lógica. A la luz de la 
historia de las ciencias vemos cuan ~as han estado en lo cierto, 
sobre todo si se apoyan en datos o indicios no siempre relacionados 
entre s.f. 

Este comentario no ha tenido mas fin que el de establecer un 
punto básico de nuestro estudio, es decir nos referimos a un problema 
de orden tilosótico que se relaciona con la sustancialidad del hombre, 
cuya solución tiene diversos enfoques, pero que se reducen a una 
es~cie de determinismos como causa explicativa de los cambios 
sociales. 

Tal se seftala en ciertas escuelas de la ciencia economica en 
las cuales se alude al hombre como ente económico primordialmente. 

Lo mismo cuando se refiere a la ciencia de la política en la 
que ya los griegos mismos, hablaban del " ZOON POLITIKON ", ni que 
decir en lo que respecta al considerar al hombre como un HOMO 
JURIDICUS ", en donde lo jurídico y con ello el derecho, se 
constituyen en la base sobre lo que asienta el derecho social. 



No obstante cabr!a establecer que en rigor no existe una 
substancialidad primigenia en el hombre qua venga a explicar el 
desarrollo de las sociedades, creemos mas bien que el ser del hombre 
es integracional, la conducta humana en cuanto a sus móviles puede dar 
como resultado ya sea un acto económico, jurídico, pol!tico, 
psicológico, etc, etc, dependiendo de cual de los aspectos de tal 
conducta se quiere analizar. 

si partimos de que el hombre es un ser gregario, 
entendiendose con esto su naturaleza eminentemente social, nos 
acercamos no a fincar sobre esto un principio de determinismo, sino a 
la comprensión de que el hombre como un ente biológico, como una 

~~mh~~i!~~i~~g~:~i~Í~oº~~~i!c~a~~;!1~~a~ª las demás, sin nexo alguno, 
hombre e~n~~i~=t~~=l~~s~~o~~Ím~l~o~!1t~t~:5fue~~nd;u1:ro~o~:a:á 
sólo podr!a tener un co.r:iportarniento semejante al de las bestias o los 
dioses. (1) 

Desde este punto de vista podemos entrever que siendo la 
sociedad humana una conv1venc1a colectiva en la que la conducta 
asumida por el hombre obedece a múltiples móviles, resulta 
indiscutible que estos mismos condiciondn a los individuos para que 
actuen de cierta manera homogénea con respecto a un mismo fin, 
generando con ello un perfil de conducta social, sin ~e esto 

~!f~Í~~~~, 1~a~~uli~~~~i~8 !~b~=pa~!~ª~1~~ ~~~Í~ !05t:~~!~ d~~s 1~~ 
propios procesos y fenómenos sociales. 

Con lo que se ha dicho, abordaremos en este capitulo el 
estudio de la DemocrAcia como uno de los aspectos capitales, que 
constituye un tama siempre actual y que GO insorta en el ltmbito de la 
convivencia humana dAndole caracter!st1cas tales que la pol!tica y el 
derecho se entrelazan estrechamente en ella. 

Esto es, si como asienta Ignacio Burgoa, el derecho abarca 11 

La noción abstracta como conjunto de normas bilaterale5, obligatorias 
y coercitivas, que regulan la conducta humana." (2) La deroocrAcia en 
tanto que consenso social mayoritario involucra necesariamente un 
conjunto de normas a manera de " reglas del juego ", en el que su 
carácter de vigencia es intr!nseca de aquella. 

En consecuencia sólo es posible el entrelazamiento del 
derecho y la democr~cia en el punto en que la normatividad de ésta se 
hace realidad a tráves de aquel, quedando por lo tanto la pol1tica 
sujeta a un orden en razón de un consenso social. Orden que por otra 
parte reviste el carActer de jur1dico. 

(l) Berlin Valenzuela,Francisco. Teor1a y Praxis Politica-Electoral. 
Ed. Porrua, S.A., México, 1983. p. 42. 
(2) Burgoa orihuela,Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 6 ed., 
Ed. Porrúa, S.A., México, 1985. p. 15. 
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Es a partir de que el hombre se convierte en autor y actor de 
la historia, toma en cuenta su intervención volitiva y por lo tanto 
racional, imprimiéndole a su organización social las caracter1sticas 
peculiares que la identitican bajo una forma determinada en incesante 
evolución hacia sus posibilidades de perfección, la democracia como 
una de ellas esta sujeta al mismo principio. 

sin elllbargo como lo senala Francisco Berlin Valenzuela~ 
establecer la conceptual1zac16n de democracia es Uno de los 
problemas mas debatidos y co•plejos que la teorla aborda ." (3) 

Por otra parte dilucidar de manera prorunda y extensa acerca 
de las direrentes corrientes r1losóricas impllci tas en las 
interpretaciones ideológicas, sobre al concepto de democracia escapa 
do las pretensionea da nue•tro trabajo, solo nos queda seffalar a modo 
de ejemplo que desde el mo111ento en que un grupo de personas se reunen 
para opinar sin coacciones de otras o da grupos diversos, libremente 
bajo condiciones de igualdad o s... un mismo valor para csda opinión 
decisoria y con la atribución de ser la Oltisa instancia resolutiva, 
es decir de maner4 soberana, se puede hablar de una toma de decisión 
democrAtica con respecto al propio grupo en s1. 

El maestro Bauriou asienta que democracia es "El estado de un 
pueblo, en el cual el poder soberano reside en la universalidad de los 
Individuos iguales entre s1 ante la ley."(4) 

La democrac1a es una s!ntesls de las ideas de libertad e 
igualdad. (SJ 

La vocación por la democracia entendida en su perril liberal 
y en su contenido social, es el elemento que ha dado continuidad a la 
doctrina del sistema pol!tico mexicano y tuerza a su acción. La 
deaocracia la quere1110s para que existan condiciones reales que hagan 
posibles, en la igualdad de oportunidades, el ejercicio de las 
libertades y al 11c:ceso al bieneatar social. (6} 

De esto se desprende que la ausencia o presencia de mas de 
dos voluntades determinar~ por necesidad la rorma que revista un 
gobierno. 

Esta rarlexión S9 hace con la rinalidad de hacer resaltar los 
clúicOB esque .. s de ror-.as de gobierno , ya que los griegos 
senalaban •La t1r•n!a, la monarqu!a en sus dos aspectos, la 
abooolut1sta y la regulada o constitucional, la oligarqu!a que es el 
gobierno de un grupo sobre el resto de la sociedad y la democracia 
ca.o una roraa de autogob1erno de la misma. 

(3) Berl!n Valenzuela,Francisco. Derecho Electoral. Ed. Porrúa, S.A., 
HéJt1c:o, i•eo. p. 47 
(4) Baur1ou, Haurice. Principios de Derecho Ptlblico y Constitucional. 
Bd. Reus, S.A., Hadrid, Espal!a. 1927. p.213 
(5) Kelsan, Hans. Taor1a General del Derecho y del Estado. Textos 
Universitarios, U.N.A.H., Trad. por Eduardo Garc1a Haynes., México, 
H79. p. 341 
(6) Huerta Psihas,Ellas. La 
Mexicana de Derecho Electoral, 
la.ad., México, 1988. p. 92 

Nueva Democracia Mexicana. Academia 
colección Textos y Documentos No.1, 
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Cabe indicar que por lo que se refiere a la tiranía o-a la 

~~~~~~!:a =~~~~~~~~i'o ~~~~~r~~ti~a ~= ~:~~~ra~~ªsu~~der~~6~is~~ e~~ 
el caso de la oligarqu1a, en la que podemos observar con nitidez que 
el grupo que gobierna toma sus decisiones propias bajo condiciones de 
consenso grupal, es decir aceptación tácita por parte de sus 
integrantes de esas decisiones y además con respecto al resto de la 
sociedad que le esta subordinada, las toma libremente. 

Para poder asimilar esta idea es necesario analizar 
brevemente la diferenciación conceptual entre Estado, Gobierno y 
Democracia. 

SegOn la Real Academia Espal!ola,•Estado es el cuerpo pol1tico 
de una Nación, en el régimen federativo, porción de territor1o cuyos 
habitantes se rigen por las leyes propias, aunque sometidas en ciertos 
asuntos al gobierno general.(1} 

De acuerdo a la definición de tipo anal1tico de PorrOa 
Pérez, se dice que • El Estado es una sociedad humana establecida en 
el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden 
jurídico que es creado, definido y aplicado por un poder soberano, 
para obtener el bien pOblico temporal formando una institución con 
personalidad moral y jur1dica,"(8J 

sociedad Ehu::Ji:,de!~~ic~~n~~ º::;';e'j~d'I',!~d~~ E~j;~n~~!~~f!1:!:n~~ u~: 
adjudique el derecho de afirmar "El Estado soy yo•. 

En este sentido, al existir móltiples sociedades humanas 
asentadas en !reas geogr&f icas que se distinguen entre si por 
delimitaciones convencionales y consolidadas mediante un proceso 
histórico, se aprecia que el Estado no sólo es una sociedad humana, 
sino que involucra un territorio cuyos límites son aceptados en virtud 
de normas reguladoras por las de&ts sociedades o estados. 

Hasta aqu1, de esta definición de Estado se aeunta la 
regulación de las relaciones entre una sociedad con otras, de donde 
surge el Derecho Internacional, COJIO una necesidad de noZ'll4Z' la 
convivencia entre estados. 

Al referirnos a Estado aludimos a un concepto muy discutido, 
que ofrece dificultades en su definición, J?Or la complejidad de sus 
problemas. Un concepto muy divulgado y amplio fue elaborado por el 
maestro Adolfo Posada, que se retiri6 al Estado como una •Organización 
social constituida en un territorio propio con tuerza para aantenerse 
en él e imponer dentro de él un poder supremo de ordenación y de 
imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada momento 
asume la mayor fuerza polltica."(9} 

(7) Diccionario Hanual e Ilustrado de la Lengua Espanola por la Real 
Academia Espanola. Ed. Espasa-Calpe, S.A., 2a. ed. Hadrid, Espafia. 
1917. p. 692 . 
(8) PorrOa Pérez,Francisco. Teoría del Estado. Ed. PorrOe, S.A., 
Héxico, 1980. p. 22 
(9} Serra Ro]as, Andrés. Principios que impulsan al cambio, Reforma 
del Estado Hexicano, estudio presentado en el Congreso General de 
Doctores en Derecho, celebrado en la Cd. de México, D.F., publicado el 
el periódico Excelsior el dia Hiércoles 16 de mayo de 1990. 



Detallando este concepto nos estamos refiriendo a la sociedad 
políticamente como grupos de individuos establecidos en un territorio 
determinado y sujetos a la autoridad de un mismo gobierno, unidos por 
vlnculos de distinta naturaleza (de nacionalidad, culturales, 
jurídicos, económicos y sociales en general) y bajo un poder soberano 
que es común sobre todas ellas. 

Especificar el orden jurídico de la sociedad, es precisar uno 
de los elementos del Estado, en tanto que en rigor no existe sociedad 
alguna que no est6 regulada por pautas de conducta aceptadas y 
sancionadas por los propios miellbros de estas, estén o no inscritas y 
que atane no a la convivencia externa, sino a la interna, por lo que 
es esta misma, obvi~dad, la que determina su propio orden jur1dico, 
sin que para ello requiera de la aprobación de otros Estados. De hecho 

~ct;l!:! d~ºi~eLi~;ea~~~~=t~~i~:ci6~ S~ii~!P~=b~~s:Uª descansa la 

El orden jur!dico por s! mismo no garantiza en observancia 
como posibilitadora de la supervivencia de la sociedad como tal por lo 
que, ésta misma genera su propio órgano encargado de aplicar y velar 
por el cumplimiento de la alisma, que se constituye como una de las 
funciones ~el Estado y concretada en el gobierno. 

El carActer de Soberanía, implica en el Estado una 
característica propia de este en relación a otros Estados, pero en 
reterencia al aspecto interno de la sociedad, como veremos más 
adelante, se mani!lesta a va.riadas formas y por rangos de competencia, 
aclarando que empleamos en este punto el concepto de rango en función 
del ~mbito demogr6fico. 

Otro aspecto que cabe destacar os el de la persecución de un 
bien comtín o bien p(Jblico, al que se le anade el concepto temporal en 
la definición antes citada, en razón de •la limitada existencia 
material del hoabre.(10) Si bien en rigor de la sociedad no desaparece 
con el de una generación de hombres, si no que la existencia de esta 
resulta de una presencia permanente en términos relativos. 

Con todo esto, el Estado se constituye en una institución 
que a través de las personas f!sicas y las normas que regulan sus 
conductas expresa su personalidad moral y jur1dica, asumida por el 
gobierno en calidad de representante. De aqu1 deriva el hecho ae que 
se identifica al Estado con el Gobierno, pero esta identificación es 
incorrecta, este es una parte de aquel, ya en la definición anotamos 
que es un elemento característico del Estado, el que posea un órgano 
responsable de la aplicación y observancia de las normas de 
convivencia, el cual es el Gobierno. 

De lo recien aseverado, se observa que el Estado al 
trascender la vida del individuo, la torma que asuma su gobierno y las 
normas jurídicas ~oncretas, que rigen a la sociedad en un momento dado 
como conjun.to de factores, lo convierten en una entidad 
supraindividual de acuerdo con Hans Kelsen. 

(10) PorrOa Pérez, Francisco. Opus. cit., p.22 
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El Estado es una sociedad politicamente organizada, porque es 
una comunidad constituida por un orden coercitivo y este orden es el 
Derecho. (ll) 

As1 como el Estado Mexicano ha tenido més de cuatro 
constituciones Po11ticas y cinco formas de Gobierno, su calidad de 
Estado no ha variado a partir de que surgió constitucionalmente en 
1824, conservando como constante jur1d1ca el Derecho POblico con 
prioridad pol1tica, sobre los particulares. 

con ello tenemos entonces: 

- su territorialidad que puede variar en la extensión pero no 
desaparecer. 

- Una sociedad en nuestro caso la mexicana, no obstante que 
esté integrada por etnias diversas. 

- Un conjunto de normas juridicas que son modificables pero 
no desaparecen al ser reguladoras de la conducta soci4l. 

- Un poder soberano que puede estar depositado en un 
individuo, en un grupo o en toda la sociedad y que se 
expresa en la for11a que reviste su gobierno. 

- Un fin étnico o sea al que se refiere al bien pQblico. 

Todo configura una personalidad moral en tanto que a través 
de un gobierno, se concreta la responsabilidad del Estado que obliga a 
la sociedad, dentro de un marco de norma jur1dica en la que el Estado 
responde ante otros, bajo la sanción del Derecho Internacional y ante 
los propios integrantes de la sociedad, en ob•~ancia de su 
Constitución Pol1tica. En tanto la sociedad no modifique su forma de 
organización pol1tica, leg1tima los compromisos contra1dos por el 
gobierno que la representa, por lo que el Estado asume la personalidad 
jur1dica. 

Tomando en cuenta lo que se ha visto aqu1, sobre el Estado y 
de acuerdo con lo que senala Porrtia Pérea, su estudio es una de las 
ramas de la ciencia Pol1tica y como tal abordaremos en consecuencia y 
someramente lo que se refiere al Gobierno, es decir el 6rgano concreto 
con lo que el Estado es identificado. 

A diferencia de otros tipos de sociedades, la sociedad 
pol1tlca, delega su representación en la autoridad, como una parte del 
Estado, porque como bien lo senala Porríla Pérez, este no podr!a 
alcanzar sus fines sin la existencia en el mismo, de un poder (12), 
de aqu1 la necesidad de una institución gubernamental en el Estado 
ya que la cooperación libre de los individuos es uua mera ilusión. 

La idea de que la sociedad humana pueda existir por la nera 
voluntad de los individuos, libremente realizada, sin un principio de 
normativldad (supraindividual) y por lo tanto sin un 6rgano permanente 
que cuide de su cumplimiento y que introduzca un principio de subor--

(11) Kelsen, Hans. Opus, Cit., p. 226 
(12) Porróa Pérez, Francisco. Opus, Cit., p. 289 
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dinaci6n que anule lo volitivo, tiene un antecedente en el ºContrato 
Social" de Juan J. Rousseau, de donde se sigue como consecuencia que 
habla que educar a los individuos a fin de que se hiciera innecesaria 
la autoridad.(13) 

Por ello mismo, como parte del Estado inherente a su propia 
existencia como tal, desempena una misión no solo coordinadora, sino 
implica el hecho de que pueda imponer obligatoriamente sus decisiones. 

Este pensamiento contribuyó a oxaltar al individualismo 
extremo, teniendo a los individuos como seres pensantes, capaces de 
alcanzar su propio bienestar, con arreglo a las leyes de la naturaleza 
y en que el Estado (identificándolo con el propio gobierno} no sólo 
está do mas, si no incluso se convierte en un obstáculo para la 
felicidad del hombre. 

La aportación generada por estas ideas arrojaron un saldo 
positivo al propiciar una revisión critica axiol6g1ca en el lugar que 
ocupaba la catogor1a de Gobierno dentro del contexto social. 

Desacreditar a la institución gubernamental vara someterla al 
Juicio humano, significó el descubrimiento de que podr1a 
perfeccionarse mediante las transformaciones que por voluntad de los 
individuos se realizaran. Es decir trajo el reconocimiento de que los 
inte~rantes de la sociedad eran poseedores de Ja capacidad reflexiva, 
surgidas de sus entrañas mismas, en su constitución biológica. Al 
poder que confiere el ejercicio libre de la voluntad sin presiones 
ajenas para acordar en lo que mas les conviene. 

A partir de esta idea surgió en consecuencia, la del orden 
necesario en la existencia de la sociedad con la posibilidad 
intrínseca de perfeccionar este, por medio de un arreglo o 
convencimiento de los individuos. Pero este orden por si sólo no basta 
para garantizar el cumplimiento de los acuerdos establecidos, si no 
que es necesario instituir una autoridad que obligue a su 
cumplimiento, siendo esta el gobierno. 

Por lo cual la autoridad constituida por la libre voluntad de 
los individuos, es un órgano que conforma una parte esencial del 
Estado y que desempeña una función donde se implic~ el hecho de que 
p~eda imponer obli~atoriamente sus decisiones de modo tal que, al 
mismo tiempo protegiendo el orden jur1dico garantiza su reproducción 
como Estado. 

Esta caracter1stica definirá entonces un aspecto básico del 
Gobierno a saber: El Poder como facultad decisoria y coercitiva que 
posee en su calidad de componente consubstancial al Estado de ah1 que 
en el seno de la sociedad sea buscado el acceso a aquel por los 
individuos que la integran agrupados en organizaciones que expresan 
sus intereses comunes y que les otorga por lo tanto el factor de 
poder, al ser este un medio para influir en la modificación de las 
normas jurídicas o bien sustituyendolas por otras en beneticio de 
tales intereses. 

(13) Rousseau, Juan J. El Contrato Social. Editores Mexicanos Unidos, 
3a. ed. México, 1985. 
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En realidad al identificarse comunmente a la forma de 
Gobierno con la del Estado, se pierde la noción de que la primera es 
una parte de la segunda, aunque si le confiere en muchos casos su 

~:~~d~n~~~~iqui~~~c~~]!;~~ªc~~~~af'l~t=j~~h1~si~~~e~~~t~~J1~~~c~st~~~ 
DemocrAtico con Gobierno Democrbtico, etc. 

Es preciso se~alar que la autoridad es la depositaria del 
poder del Estado y que como senalan varios autores, Por.nla Pérez, Hans 
Kelsen, etc., el Gobierno as la acci6n de la autoridad emanada del 
poder de la sociedad que representa pero que estA acorde con las 
normas jur!dicas, siendo contrario al conjunto de principios que 
pretenden derivarlo del origen divino. situación que se observa en el 
caso del Honarca Absoluto o de un cuerpo colegiado en interpretación 
de la voluntad soberana de la sociedad en general, como en la 
democracia. 

Otros autores le dan al concepto Gobierno de nodo indistinto 
la equivalencia sinónima del de autoridad, si bien en rigo1· ya 
sanalamos que el ser corresponde al Gobierno y el hacer o la acción u 
la autoridad. La Autorid~d por lo tanto es esencia y el hacer es 
ciencia y técnica en los campos de la política, la administración 
y la econ6mia. 

De manara que se inserta a la forma que reviste la autoridad 
lo cual es po11t1ca, legitimada por la norma jurídica, asI como lo 
se~ala justamente Francisco Berlln Valenzuela, al conectarla con la 
democracia, en que la observa como una forma de ser racional de la 
sociedad. 

FORMAS DEMOCRATICAS 

Al desarrollo de aste tema inagotable de la democracia, se ha 
seftalado con cierta insistencia sobre el orden juridico y su 
entrelazamiento con aquella y que siendo la sociedad humana una 
convivencia, dado que esta se preserva a condición de u~a regulación 
de la conducta no sólo del individuo sino también del colectivo. 

También se indjcó que el Estado reviste el aspecto de ser una 
institución de carácter moral y jur1dica. Por lo c¡ue cualquiera c:¡ue 
sea la forma que asuma la organización social¡ po!!tica y económica 
del colectivo, implica forzosamente su encuadramiento en el derecho, 
por lo que, sin normas reguladoras la convive~cia no es posible y el 
Estado se autodestruye o desaparece. 

Mientras que la democracia es una torma polltica, sus 
elementos según vimos son jur1dicos, esto establece una relación de 
significados que identifican una forma de ser del Estado. Esto nos 
explica el efecto alterno de un fenómeno politico que deviene en 
jurídico y el proceso inverso. 



Dentro de esta doble relación, el derecho fija la forma 
"democrática" de acuerdo a la manera como dentro del orden juridico se 
da la Pf!CUliaridad de los constituyentes escenciales de aquella,lo que 
le confiere diversos JK>dos de ser, asi la participación del pueblo en 
actos electorales connota modalidades de la democracia y orienta su 
clasificac16n en directa, indirecta o representativa y semidirecta. 

De acuerdo con Berl1n Valenzuela, la directa, involucra 
a la asamblea de los ciudadanos para tomar decisiones tracendentales 
pol1ticas y legislativas, pero como bien lo indica este autor, esto es 
posible en colectividades pequenas, da hacho y segtln senala Jacquas 
Pirenne (14), esta forma ya exlstla en las c1udades Egipcias desde 
cuatro mil anos A.c., de donde rue introducido a las ciudades Griegas. 
En la actualidad subsista esta forma en los cantones suizos. 

La complejidad da los Estados modernos ha dado lugar a la 
forma indirecta, an la qua el pueblo participa a través da 
representantes por ál designados, mediante actos electorales. Debemos 
indicar que las decisiones y actos de gobierno legislativo y de 
administración de justicia no las desarrolla el pueblo o la 
colectividad ejerciendo su soberanla de modo directo, si no por el 
procedimiento de delegar ésta en dichos representantas. Da aqu1 se 
acota que este tipo de democracia indirecta, esta basada en el 
principio da la soberanía nacional.(15) 

En este, los eleaentos esenciales democráticos se expresan de 
forma sistemati~ada en un marco jur!dico: El Derecho Electoral. un 
marco org6nico. El Derecho Constltucional, basado en el principio de 
la divislón da poderes y qua configura las regularidades de un modelo 
democrAtico y el principio de la integración de aquellos: El 
sufragio. (16) 

No obstante, ezlsten otros mecanisaos o formas de 
participación d• lo• ciudadanos, en que se collbinan la forma indirecta 
con la directa, lo que imprime ciertas modalidades a la democracia. 
As! se ubican integrando la forma semidirecta, instituciones como el 
Referéndum, La Iniciativa Popular, El Plebiscito, La Revocación 
Popular y la Apelación de Sentencias. 

En rigor, siqu1endo a Ber11n Valenzuela, el Referéndum es un 
derecho del pueblo a intervenir directamente mediante el sufragio, en 
la ~ormulacl6n o en algunas de sus etapas en las leyes de 
orden Constitucional, Legislativo o Administrativo.(17) 

La Iniciativa popular es una rorma o institución democr~tica 
en la ~e una parte del cuerpo electoral, tiene el derecho a presentar 
iniciativa• de lay al cuerpo legislativo para su adecuado tratamiento, 
en tal sentido •el peso cuantitativo" del cuerpo electoral var1a, 
segtln lo disponga la ley da cada pa1s, en donde exista esta forma. 

( 14) 
lB,27 
(15) 
(16) 
(17) 

Pirenne, Jacques. 
y 28. 
Berl!n Valonzuela, 
Ibidem. 
Ibid., p. 64 

Historia del Antiguo Egipto. Tomo I, p.p. 

Francisco. Opus, Cit., p. 63 

9 



• 

El plebiscito, es una forma semidirecta también, pero su 
función esta en relación con actos esencialmente pol1ticos, mas que 
someter a la manifestación del consenso la norma o los actos 
administrativos. Dichos aspectos políticos se refieren a la aprobación 
o sostenimiento de un grupo en el poder. 

La Revocación por su parte, es una institución que sa 
fundamenta en el derecho que asiste al cuerpo electoral para solicitar 
la separación de sus cargos a los funcionarios que el mismo eligió, 
cuando existe una causa justificada y tipificada por al marco 
jurídico. La apelación de sentencias en realidad es una variante de la 
anterior solo que generalmente se aplica al &mbito de la modificación 
o derogación de las leyes por petición de una parte del cuerpo 
electoral. En Ro~a y Grecia cl&sica se realizaba este control 
legislativo de manera constante. 

el domin1~ s~~i~c~ic!is~~nes]~~01~e;~b~;d1~;~1i~t~~afu~~l~~bs 51~~ 
órganos del poder pllblico a las decisiones populares, surgidas 
conforme al orden jur!dico respecto a los procesos electorales, se!111n 
se~ala Serra Rojas, no encuentran en el pueblo sino una participación 
subsidiaria de comparsa o de apoyo, mas no es una opinión pol!tica 
determinante que estructure democráticamente las lnstituciones.(lB) 

Has la limpieza del proceso electoral, es dificil de lograr 
cuando la población o cuerpo electoral no es lo suficientemente idóneo 
para encauzar sus ~spíraciones en una empresa coman.(19) 

LA DEHOCRACIA Y EL DERECHO 

Es incuestionable que la democracia como torma política para 
arribar a una convivencia humana cada vez mas perfeccionada, es un 
proceso dinámico pero ello no seria factible sí como forma pol1tica no 
asumiera a la vez forma jur!dica • 

(lB) Serra Rojas, Andrés, Ciencia Pol1tica. Ed. POrrlla, S.A., Héxico, 

¿~~~·r~id!!~ 
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La democracia en las sociedades modernas can complejas y 
heterogéneas, tan variadas y mültiples en intereses 1 se manifiesta 
mediante formas también complejas, que requieren instrumentos de 
organización social mas exactos y que expresen con p1·ecisi6n esos 
intereses a fin de que se permita la funcionalidaj del sistema. 

Esto necesariamente suscita, como ya lo he~vs citado varias 
veces, un entrelazamiento de 1.nLluancia rec!proca y ~rfeccionada 
entre el derecho como ten6meno juridico y la de»ocracia como un 
fenómeno político. 

Si como senala Carlos s. Fayt,•El poder sastisface la 
necesidad de dirección propia en todo agrupamiento humano"(20}, aun 
bajo esta condición, este para no degenerar en una intolerante 
autocracia arbitraria e insensible de Jos procesos políticos, queda 
sujeto ante el derecho, 

El poder nace as!, en la relación entre dirigencia y 
d1r1gidos que as como agrega Carlos s. Fayt, "!l despliegue de la 
fuerza proveniente de la relación de subordinación en que se 
colocan reciprocamento los seres humanos•.(21} 

Estas relacionas no son caprichosas ni erráticas, no son 
espqntb.neas ni improvisadas; sino ~e astan enmarcadas en 1Jn sistema 
de ideas que conclernen a lo que es justo, proporcional y socialmente 
equitativo, es decir el orden normativo que a su vez posibilita el 
constante perfeccionamiento da la organización social en lo jur!dicot 
político y económico. 

La socied~d humana a través de sus historias ha demostrado 
una constante, el derecho potestativo de toda sociedad a definir el 
tipo de relación de subordinación, cuando un tipo de forma dada, deja 
de cumplir el propósito para al que tue instituida, la sociedad en uso 
de ese derecho lo cambia, sí bien en numerosas veces por medio de la 
tuerza nacesa.rla para aplicar la sanción ante la resistencia y el 
obstinado atentado a esa mismo derecho de quienes encarnan la 
autoridad de la rorma referida. 

La. democracia como torma de la relación de subordinación 
entre los seres humanos, ha demostrado su viabilidad, y el derecho 
establece sus propios conductos para que la potestad que tiene la 
sociedad no se vulnere y realice cambios sin el uso violento de la 
fuerza. 

Pero as! como las modalidades que asume la democracia generan 
SX!r• cada país que la vive, una estructura dada del poder y su 
distribución, la norma jurídica, el derecho establece el orden 
correspondiente. Esto proporcionará entonces la peculiaridad de 
democracia que asuma cada sociedad nacional o país, enmarcados en su 
propio orden normativa. 

(20) Fayt S. Carlos. En el prólogo a Francisco Berlln Valenzuela, 
Opus, cit., p. X 
(21) Ibidem. 
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De este modo1 el derecho potestativo de la sociedad para 
adecuar a sus propios intereses1 la forma que reviste la relación de 
que hablamos, se traduce en la legitimación de la democracia por el 
derecho. 

l2 
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CAPITULO II 

EL DERECHO ELECTORAL 

En el capltulo ftllterior, se habla expresado que el hombre 
solo vive 111JDfJrso en y conformado a la sociedad y qu.e la conducta 
humana puede obedecer a diversas causas; por lo que definir al hombre 
como Zoon-politikon o alguna otra entidad como determinante de la 
evolución social, resultaba reducir la realidad social de una manera 
simplista y de injerencias de primaras causas falsas. 

También senalallOS que el ser gregario es integracional, no 
importando el móvil de la conducta humana, lo cierto es que siempre se 
ha realizado dentro de un •1ni~o de regulación o de orden, sea este 
surgido primero de conveniencia rec!proca entre los conductuantes o la 
costumbre, la tradición o aón la im1taci6n, pero siempre aparece como 
constante el principio de normatividad; es decir la simple relación 
social lleva impl1cita llll principio de normatividad, as1 vewos que un 
acto econ6m1co como la consecuci6n de b:i.enes sastistactores o las 
actividades productivas sin importar si su nivel es primitivo o una 
técnica compleja, est4 necesariamente integrado co~ una relación de 
orden normativo unos y otros son inseparables. 

De igual nodo el acto polltico está ligado a la norma 
jur1dica ya que la efectividad de la sobrevivencia como resultado de 
la condición gregaria, genera la base del fenómeno Jur!dico-Polltico. 

Dentro de estas nociones podemos señalar que en su fundamento 
esencial; la nonas.tividad es su doble acepción representativa de 
aglutinar derechos y obligaciones, expresa a la conveniencia reciproca 
como la entraña misa!. del ser gregario (sea esta a nivel consciente o 
1nconsc1onte) conveniencia en la que ambas partes ceden algo de sus 
pretensiones para lograr el cumplimiento de las denás. 

En consecuencia, las divorsas clasíf ícaciones del Derecho, 
son mas rereridas a su c1UJpo de formulación y aplicación que a su 
naturaleza 1ntr1nseca, en la que segt'ln acabamos de ver, el principio 
de la reciprocidad o igualdad para asentir de las partas es idéntica. 
ejemplo, para Kelsen la diferencia entre Derecho Pílblico y Derecho 
Privado es pur4.86nto cuantitativa,• .a esto Porrt'ís Pérez expresa, "En 
atención a las materias que se dirige y que forman su objeto y adem~s 
por fines didlicticos, es convenie1~te clasificar al Derecho Público y 
Privado." (22} 

Este Olt.imo autor aclara que "Es indudable que en la 
actualidad, la penetración del Estado en la esfera de lo individual 
cada vez es mayor. cuando la actividad de los particulares toma tal 
incremento, que redunda en el interés general, el estado tiene que 
dictar normas para encausarlas.•{23} 

~~~~ i~f~~:.Pérez, Francisco. Opus. Cit., p. 47 
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Por lo anterior podemos mencionar que el criterio conveniente 
a señalar consiste en que estando cada una de las ramas da la ciencia 
del desarrollo, aplicadas a un área BSf!':CÍfica de la realidad social, 
estas est4n interrelacionadas y se auxilian unas a otras. Por otro 
lado, la dinamicidad y capacidad evolutivas de las sociedades humanas, 
al hacerse mas complejas van dando lugar al surgiaiento de nuevas 
disciplinas del derecho, que atienden las relaciones sociales que se 
generan. 

Es conven1ente agregar que estas disciplinas quedl!I'An 
correlacionadas por su propia naturaleza con los sistemas pol!ticos, 
sociales y económicos donde se originan y so mantienen vigentes. 

De este ~odo, El Derecho Electoral como una nueva rama de la 
ciencia jur!dica, sólo existe y tiene razón de ser, donde haya algOn 
sistema que involucre tor~as democráticas. Esto se confirma aOn mas si 
consideramos que su origen deriva de una Constitución Pol1t1ca, la 
cual como asienta Burg~, ha sido elaborada con la pa:rticipación de 
genuinos representantes del pueblo.(24) 

Esta última aseveración no excluye que una 110narqu1a absoluta 
carezca de legitiDtidad, dado quo si cata (la sociedad),no se ha 
autodeterminado, en un derecho que no proviene de su voluntad gener5l 
o mayoritaria, si se le ha impuesto una forma estatal, leg1tima a uno 
y a otra por su adhesión, consciente y positiva es decir, por una 
conducta activa que exprese voluntariamente su acata.miento al orden 
Jur!dico-Politico, que para ella ha sido creado.(25} Por lo que ha 
pesar de ser un orden jur1dico estatal, no contempla ninguna forma 
democrAtica. 

No debemos olvidar que el acatamiento al orden jurídico por 
parte de la sociedad, signifique necesaria.mente que se invalide en 
última instancia su soberanía potestativa, ya que tal acatamiento 
implica por un lado el consentim1ento y por otro la aceptación, de qua 
el monarca absoluto sea el depositario de su soberanía. Por otra parte 
este libre asentimiento se hace evidente cuando CC!JJO lo ha demostrado 
la experiencia histórica desde hace sesenta siglos, el pueblo en usos 
de sus derechos soberanos se subleva contra el monarca, si ol régimen 
se vuelve tir!mico y atenta contra la supervú•encia del hombro. 

As1, cuando la Suprema Corte de Justicia de ln Nación, en una 
ejecutoria del 25 de Al}osto de 1917, sentó una tesis de jurisprudencia 
avalando la legitimidad de la Constitución aprobada ese ano, asienta 

~~nd~~~ d:nsu~ob=~~~a:Ue ~~n ~~Í~lod;ie~~i~1on~di;cut~~}6rm~;rec~~~ 
Constitución, sino abandonarla y darse una nueva."(26) Lo que en rigor 
indica, la facultad soberana imprescriptible del pueblo cualquiera que 
sea su rágimen o su orden juridico del que hablaJJOs hecho mención 
antes .. 

(24) 
Opus. 
(25) 
(26) 

Burgos Orihuela, 
Cit ,, p. 284 
Idem. p. 285 
Semanario Judicial 
72 a la 96 

Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano. 

de la Federación. Quinta Epoca, Tomo I, p.p. 
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Ahora bien, si el Derecho Constitucional, que cae dentro del 
Derecho Píiblico, integra una importante rama de la Ciencia Jurldica 
que como tal se derivó del Derecho Positivo, el Derecho Electoral a su 
vez, tiene su or!gen en el primero y ha ido adquiriendo cada vez m~s 
autonomía como una nueva rama del Derecho. 

De esta forma podremos observar que como señala Ignacio 
Burgoa, con respecto a la norma jur!dica, esta se distingue de 
cualquier otra norma de conducta, por contar con atributos 
concurrentes como son la bilateralidad, la imperatividad y la 
coercitividad. (27), 

En virtud de que norma relaciones conductuales entre dos o 
m4s sujetos, se establece en esencialidad vinc:ulatoria lo que expresa 
su atributo de bilateralidad, es decir,se establecen los derechos y 
obligaciones rec!procas en términos de coordinación de entre los 
conductuantes. 

De esta relación bilateral se establecen pues, derechos y 
obligaciones que configuran a la norma jur!dica en donde la obligación 
cede un espacio pera disfrutar de otros de libertad por cada una de 
las partes, es decir, la cesión es obligación y el disfrute es derecho 
pero al involucrar una obligación la norma jur!dica se vuelve 
imperativa. 

De esta obligatoriedad que es constituyente y sin la cual no 
se conr1gura la norma, es de donde nace la autarqu!a o 
1mperatividad,de la cual nos habla el maesj;ro Burgoa,que "Consiste en 
que esto se sobrepone a la voluntad de los sujetos cuya conducta 
encausa, regul!ndola obligatoriamente a pesar de que dicha voluntad 
sea remisa o refractaria a su acatamiento o que le niegue validez.(28) 

Con el objeto de que la norma jur!dica, no sólo surja sino 
que se termine de estructurar, se impone la efectivid~d de su 
observancia y re la mantiene vigente, pues su fin inmediato es esta, 
de no ser a. pierde su razón de ser, es decir "nace muerta". La 
obligatoriedad de su cumplimiento y la imperatividad que la hace 
evidente coJIO una reciente realidad que involucra a los conductuantes, 
se presenta en calidad de punto de confluencia de una nueva ruerza. 

De aqu! pr&viene la imperatividad del Derecho, que en tal 
virtud es heter6no.mo, •Es decir que las normas que lo integran son 
impuestas por una voluntad superior, reterible al estado y de cuyo 
poder emana."(29) 

TaJllbién cabe indicar que la tuerza se hace positiva mediante 
la facultad interventora del estado, con el consentimiento a pesar de 
los individuos. 

(27) Burgoa Orihuela, Ignacio. Opus. Cit., p. 19 
(28) Ibidem. 
(29) Opus. Cit., p. 20 
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Sin embar~o, la coercitividad no es un principio de atentado 
a la libertad del individuo, realizado por un tercero, el Estado; sino 
la garantia para que la libertad se haga posible. Ya en el capitulo 
anterior se expuso que sin orden jur!dico, aquella no se genera. 

La Democracia como sistema de vida fundado en el mejoramiento 
pol!tico y económico de la sociedad, ha de basarse en un orden 
juridico que le de vigencia. Este se establece a través del Derecho 
Constitucional al cual se le considera dentro de una rama del Derecho 
Público y que su finalidad es la Constitución Politica y Social de un 
Estado determinado.(30) 

Es a partir de éste qua se legitima el sistema democr~tico, 
en la modalidad que la misma ley determina y de esta a su vez se 
deriva una nueva realidad que por su entrelazamiento como ren6111Bno y 
la ciencia politica que esta suscite ha ido configurando un cuerpo 
juridico doctrinario sobre dicha realidad . 

En tal sentido, El Derecho Electoral es "Una disciplina en 
formación", como dice Carlos s. Fayt, en el pról(!go al Derecho 
Electoral de Francisco Berlin Valenzuela, siqnific4ndose porque 
contempla, regula e impulsa el desarrollo de las estructuras politicas 
de los estados contemporAneos. 

De acuerdo con lo que hemos visto de una manera suscinta, el 
Derecho Electoral que como r4!1la del Derecho Constitucional y dada la 
mayor complejidad y diversificación de las modalidades y amplitudes 
que revisten los sistellJllS democrAticos, adquiere mas espacio en 
calidad de una rama autónoma del derecho, si bien es cierto para 
Berl!n Valenzuela, es todav!a "Una disciplina en formación, lo que 
pone de manifiesto por la escaza literatura que existe."(31) 

Ahora bien, si la deaocracia es originada por la presencia en 
el estado del acto electoral, es decir del sufragio, este emplea una 
serie de fenómenos juridico-politicos, condicionantes que lo hacen 
posible y que implican conceptos que constituyen la materia de esta 
rama del derecho de la que nos venimos ocupando. 

LA REPRESENTATIVIDAD 

cuando se mencionó que el acto de elegir implica la 
la presencia del atributo de soberania, se senaló igual..,nte que esta 
se delega en el sujeto de la elección en el cual recaera la autoridad; 
sin embargo, esta delegación le confiere a la autoridad su car4ctor de 
representatividad, en cuyo caso es necesario analizar la voluntad que 

(30) Moreno Diaz, Daniel. Derecho Constitucional Mexicano. Ed. Pax. 
México 1979. p. l 
(31) Berl!n Valenzuela, Francisco. Derecho Electoral. Opus. Cit., 
p.125 
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exp14 esa. El paso o conversión de la voluntad individua! a la general 
no es un proceso materialmente mecánico y cuantitativci, ya que esta 
voluntad al concretarse en el motivo que la oriq1;.3 1 condiciona 
necesariamente identidad o coincidencia en lo esencial del propósito 
que señala, por un lado,la conciencia acerca del motivo,que siendo de 
beneficio grupal plantea los requerimentos comunes, lo que dará como 
resultado la expresión de la voluntad individual en función de estos 
requerimentos, que al ser sustancialmente comunes, la convierten por 
su propia naturaleza intrínsecamente condicionada en la voluntad 
general y en cuyo caso la cantidad de voluntades i!ldividuales 
manifestadas, las expresa como tal. 

De aqu1 que el aspecto técnico de la apl;cación de la 
representación jurídica debe de tomar en cuenta necesariamente la 
voluntad individual como fenómeno juridico-politico, que se traduce a 
la voluntad ~eneral que en el acto mismo de delegar transforma el 
fenómeno politico en juridico 

Por esta vla, la idea de la representación por l~ contra1·io 
de lo que señala Jel1inek, en su Teorla General del Estado, al afirmar 
que se entiende por representación "La relación de 1..:~a pt;:rson3. ccn 
otra o varias en virtud de la cual, la voluntad de la primera se 
considera como expresión inmediata de la voluntad de la última, de 
suerte que juridicamente aparecen como una sola persona.• ( 32} Es para 
nosotros caer en la consideración de un solo aspecto, al considerar lo 
puramente jurídico, sin ver su papel de co integraciór., cc.-no el otrc 
aspecto que confluye a la formulación de la norma, este verbigracia 
condiciona la extensión o modalidad del primero, es decir, la 
representación con fines da normar un fenómeno económico. 

Si bien en su calidad de esta última no afecta su juricidad, 
si le confiere el matiz de su trascendencia, dado que su violación 
suscita un problema que atane al orden civil o penal, mientras que lo 
po11tico le confiere a la representatividad otra connotación o matiz 
]urldico. 

Es esta caracteristica por lo tanto,como ya lo hab1amos 
indicado anteriormente,cuando se habló de los atributos de la norma lo 
que origina la clasificación del Derecho, o sea aquella nace muerta, 
si se desliga de su fin inmediato. 

Luego entonces, un concepto jur1dico, donde el mismo está 
referido a un fenómeno pol1tico, conforma necesariamente una nueva 
figura jur1dico-po11tica, que se torna en materia de estudio del 
Derecho Electoral que se da entre dos autonom.!as, que son una ejercida 
por los representantes del poder de dominación y otra la del poder de 
resistencia que se ejerce por los gobernados.(33) 

Sin embargo, resulta evidente que por la virtud de la 
representación, tienden a separarse la voluntad soberana del pueblo de 
sus gobernantes/ de aquí deviene la creación de formas de acercamiento 
y participación mayor de aquel, mediante los partidos politicos. 

(32) Jellinek, George. Teorla General del Estado. Cla. Ed. 
Continental, 1985. p. 463 
(33) Berlin Valenzuela, Francisco. Derecho Electoral. Opus. cit., p. 
100 

17 



En tal sentido podemos observar que la presencia de 
organizaciones sociales con personalidad moral, adquieren la jurldica 
y por lo tanto al reflejar no sólo los intereses de grupos, sino al 
tener mayor control sobre la parte soberana de la ciudadan!a mediante 
el sufragio que delega en los representantes emanados de aquella y que 
son constituyentes de la autoridad establecida, encuentran un espacio 
dentro del orden jur1dico, por virtud del cual sus acciones adquieren 
el carácter de legalidad, en cuyo caso estas quedan sujetas a 

~=~~~h~1~iec~o;~~~é~aª~ec~~iu~~~1~la~~~~ª~1~~~~a~~:~ fi~a12~:grQlti:! 
el acceso a mayores espacios de poder dentro del estado. 

Lo esencial a la democracia es solamente que no se impida la 
formación de nuevos partidos y que a ninguno de ellos se de una 
posición privilegiada o se le conceda un monopolio.(34) 

La acción pol1tica as! considerada ya no solamente es 
atributo de la autoridad, sino lo es también de los ciudadanos. En las 
monarqu!as absolutfl,s y las autlirquicas, la pol!tica solo la desarrolla 
el Soberano es decir, El rey ó el autócrata, pero en la democracia la 
desarrollan los ciudadanos, de este ~odo la acción polltica al dimanar 
del poder en aquellas, est4 depositada en una persona f lsica que es a 
la vez moral y jur1dlca, mientras que en la democracia el espacio del 
poder es originalmente y en principio usufructuado por los cludadanos, 
en virtud de la cantidad, es decir,la fuerza del nlimero, de aqul que 
se convierta en una fuerza cuantitativa; El poder que pollticamente 
representan los organismos, que aglutinan a grupos de ciudadanos y en 
tal aspecto se convierte este número en uno de los factores que 
contribuyen a establecer el perfil de su car legal. 

En tanto que el poder dentro de otro establecido (el Estado 
mismo) se hace evidente la necesidad de una regulación jur1dica, asl 
la acción polltica encuentra su marco de normatividad a través del 
Derecho Electoral y en esta manara la estructura de la representación 
polltica asta siendo afectada por la presencia de los ciudadanos 
organizados pollticamente, pero sujetos a la norma jurldica. Por ello 
Berlln Valenzuela, indica " Que los esquemas tradicionales de la 
representación ya no responden a la atual estructura pol!tica del 
Estado contempor6neo, caracterizado por el arribo de las grandes masas 
dentro de los partidos."(35) 

Por otra parte, si la participación de los ciudadanos 
mediante las organizaciones pollticas, implican posiciones de podor, 
originando diversos matices, esto rerleja una debilidad de podar del 
estado ~e vo afectada su cohesión social y que refleja debilidad 
autoritaria. 

Para comJXlnsar y establecer en el Estado su acepción m6s 
amplia, el equilibrio de cohesión social y al mismo tiempo aminorar 
los efectos riesgosos ya sea de la atomización o centralización 
excesiva del poder a que conducirla la democracia, se hace evidente de 
nueva cuenta, la presencia del marco preceptivo que amalgama al 
fenómeno polltico con el jurldico. 

(34) Kelsen, Hans. Teorla General del Derecho y del Estado. Opus. 
Cit., p. 348 
(35) Berlln Valenzuela, Francisco. Opus. Cit., p. 103 
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Esta normatividad se presenta mas clara por cuanto que los 
partidos pol!ticos constituyen, en el estado contemporáneo, formas de 
poder y capacidad de control sobre la representación como reflejo de 
la voluntad mayoritaria. 

Para Kelsen entonces •La Voluntad colectiva se forma en la 
libre concurrencia de los gru¡:os de interés constitu!dos en partidos 
pol!ticos, por esta razón la democracia no es posible sino como 
transacción y compromiso entre esos grupos opuestos."(36) 

Estos grupos de interés desarrollan por consecuencia las 
posibilidades de alternativas que ofrece la norma JXJl!tica en el rango 
pol!tico, hasta su máxima a10plitud, es decir hasta agotar este a 
aquellas. El principio del ser gregario al estar presente en las 
organizaciones implica un orden conductual y por lo tanto estas se 
constituyen en un medio para garantizar su supervivencia; es en este 
aspecto que se traduce en una finalidad, la realización de un progrl111la 
de amplia aplicación polltico-social, propugnado por un partido 
polltico. 

En los estados democráticos contemporáneos se puede asentar 
que al aparecer los part!dos políticos como organizaciones de masas 
bajo un marco jur!dico regulador, refleja la gama de variados 
intereses de grupos mayoritarios, más representativo serA y por lo 
mismo la base de su consenso social más heterogéneo sin detrimento de 
las espectativas de cohesión estatal, que en relación al sistema 
se hace posible en tanto que es organización polltica. 

De aqu! que por virtud de la complejidad social y de la 
necesidad de dividir el marco jur!dico en ramas del derecho, 
corresponde a la disciplina electoral, todas las actividades de la 
sociedad que se desarrollan dentro de un marco polltico, por esta 
complejidad social se estructuran las democracias a través de muchas 
organizaciones de masas que con el carácter de partidos le confieren 
por su número, determinadas modalidades a estas y que afectan a las 
formas de representación soberana y a las del sufragio. 

Esta caracter!stica democrática refleja en consecuencia un 
intento de acortar la distancia entre la participación de los antes 
gregarios, que desempe~an un papel mas activo en el Ambito de la 
praxis soberana y que iaplican decisiones en la modificación o 
creación de nuevas formas jur!dicas y los actos gubernamentales que 
les atafte directa o indirectamente. Esto ocurre a través de los cauces 
del órden jurldico y valiéndose de sus organizaciones de partido lo 
que asegura la factibilidad de compromisos en términos de correlación 
de consenso o fuerza polltica. 

En tal sentido,se establecen los reg1menes donde los partidos 
pol!ticos marcan los niveles de representatividad dentro de los 
principios democráticos, determinando con ello las modalidades que 
revisten los sistemas, as1 tenemos, segtin lo senala Berl!n Valenzuela, 

(36) Kelsen, Hans. Teorla General del Estado. Ed. Nacional, México, 
1983. p. 464 
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diversos sistemas de partido en los que destacan fundamentalmente los 
llamados: 
" Sistemas Bipartídistas, Sistemas Pluripartidistas, Sistemas de 
Partido Unico y Sistema de Partido Dominante 11 .(37} 

El primer sistema se caracteriza por la existencia de dos 
partidos y no mas/ En el se~ndo se acepta legalmente la presencia 
de das o mas partidos sin r1jar 11mite¡ en los dos últimos sistemas 
existe una diferencia sustancial,mientras ~e en el s1stema de Part!do 
Unico, no se establecen norm4tivamente más de uno, en el último, la 
existencia de un partido dominante y mayoritario colllO casi el üníco 
con el m!ximo y mayor espacio representativo y de poder, no excluye la 
presencia legal de los otros partidos. 

Con respecto a este último sistema, Berl1n Valenzuela, señala 
que •El Estado as! estructurado, desarrolla su vida institucional con 
la acción de un grupo numeroso, que se proclama as! misDo como 
custodio del programa y la doctrina, imprimiándole un sello y astílo 
propio a toda su organización".(38) 

Es decir, el Partido Dor:iin.:inte se autodesigna er. su origen¡ 
el portador de las aspiraciones legitirnós de las mayorias, no obstante 
como apunta este Cíltimo autor citado •1conforme se va racionalizando 
e idealizando la doctrina, va perdiendo su base de sustentación 
pol1t1ca, requiriendo de nuevos apoyos que encuentra en los grupos 
privilegiados por el sistema•.[39) Por lo que al sostenerse en grupos 
minoritarios con poder económico va estableciendo modificaciones al 
orden jurldico que le permitan conservar el poc!er, pero al mismo 
tiempo se da la tendencia al romper el equilibrio dentro del mismo 
orden por afectarse la proporcionalidad entre los componentes de la 
norma jurldica que regula al fenómeno político. 

La busqueda de nuevas fórmulas que garanticen la flexibilidad 
y permeabilidad de un sistema pol!tico, hacen que se exploren formas 
mixtas de organización, lo que hace m4s compleja la realidad 
pol1tica, genera una mayor sistematizacibn y enrlqueciroiento del 
Derecho Electoral. 

No obstante la posibilidad de alcanzar un proceso 
ininterrumpido de la actualización constante de la norma jur!dica en 
correspondencia con la generación de nuevos fenómenos pol1t1cos, 
depende de la capacidad del sistema pdra sastisfacer al m!nimo de 
supervivencia del ser gregario, a través del equilibrio equitativo de 
los factores de poder que permitan credibilidad y conLianza 1 para 
lograr la justicia social y el bien comün. 

Por lo anterior, el Derecho Electoral abarca no sólo el 
proceso electivo, su naturaleza, sus implicaciones y consecuencias, si 
no en un aspecto m4s amplio, la participación de los gobernados en las 
tomas de dec1s1ones de sus gobernantes, a través de las organizaciones 
pol1ticas que lo engloban, es decir, participación organizada en 
función de sus intereses más directa y por Jo tanto menos alienada. 

(37) Berl!n Valenzuela, Francisco. Opus. Cit., p. 112 
(38) Idem. p. 117 
(39) Ibidem. 
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De este modo, al sistematizar el Derecho Electoral, se 
regula la conducta política de los ciudadanos, lo que ha conducido a 
las Naciones Unidas a reconocerlo expresamente en el articulo 21 de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, al decir: 

"Toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno de 
su ~is, directamente o JX>r medio de representantes libremente 
escogidos, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de 
igualdad, a las funciones pQblicas de su pa1s. La voluntad del pueblo 
es la base de la autoridad del poder póblico; Esta voluntad se expresa 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse perlodicamente 
por sufragio universal e igual y por voto secreto y otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del voto.• 

como se observó en el capitulo anterior, el principio 
!undamantal de la democracia reside precisamente en al acto comiclal 
en el cual entr"1lan no sólo un acto pol1tico sino jur1dico también, 
por cuanto que el comicio mismo implica la condición de trilateralidad 
al involucrar al elector o comitente, al elegido y al estado como 
tercero, cuya integridad ha de preservarse en la paz social como 
resultado del cumplimiento exacto de tal acto, es decir como se 
señaló anteriormento, el hecho pol1tico deviene en jur1dico y el hecho 
jur1dico deviene en pol1tico. 

EL SUFRAGIO 

Las consideraciones dllteriores nos orientan con mayor 
precisión sobre la figura o institución del sufragio, dado que como ya 
vimos, es ol fundamento esencial de la democracia y determina la 
existencia real da esta, como sistema político, social y económico. 

El sufragio como fenómeno de implicaciones pol1ticas se 
transforma en el momento mismo de su emisión en un acto jurldico, por 
lo que su estructuración como acto esta sujeto a un proceso regulado 

~f s~~r~~}~~· d;~i.1iae~ ~~~i~1~aef~;t~~=~l'r.:do;ea,:l:s~:. pi=~~ª;!~~ 
caracter!stica primordial del sufragio donde descansa como soporte 
maestro, la legitimidad de un gobierno democrático, como acertad4lll6nte 
asienta López Moreno, "Bl voto es fuente de legitimidad pol1tica. Un 
sistema democr6tico se funda en él y por él se prepara y se 
renueva•. (40) 

En el sistema democrAtico, el sufragio involucra tres 
funciones a saber; la electoral, la participativa y la trascendente, 
esto es atendiendo los aspectos que quedan comprendidos en su 
realización. 

La función electoral comprende el compromiso del individuo a 
contribuir mediante su voto, a la estructuración de la 
representatividad como expresión de espacios de soberanía delegada. 

(40) López Moreno, Javier. Las Elecciones de Ayer, Hoy y Mañana. Ed. 
Grijal vo, México, 1988. p.1 
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Esta función descansa sobre el principio de solidaridad 
democrAtica ya que siendo la solidaridad inherente a la democracia, la 
conciencia del "otro• que mencionara Carlos Pereyra y que implica un 
compromiso que se forma en el consentimiento soc1al del sistema 
político que se legitima en los comicios. Esta ~rticularidad le 
confiere al precepto normativo de votar, su obligatoriedad. 

La función participativa del sufragio nace en cuanto a que 
es, el medio en que el c1udadano ejerce su poder soberano de 
intervenir en las decisiones de orden gubernamental. Atañe a su 
interés individual entre diversas opciones la que mejor garantice la 
continuidad del sistema democr&tico de que disfruta, bajo expectativas 
de un mejoramiento constante y una equilibrada conciliación de 
intereses. El ejercicio de este poder se realiza como un derecho en 
condiciones de libertad e igualdad, as1 como una forma de participar 
en la decisión del colectivo al ser en el acto de votar, un componente 
decisorio del mismo. 

La preservación del sistema democrático mediante la 
integración de los órganos del Estado de acuerdo con Ber11n 
Valenzuela, constituye la !unción trascendente como tal, contiene un 
principio teleol6Qico tendiente a garantizar su reproduci6n c1clica 
que "1e da vigencla mediante la renovación periódica de los órganos 
estatales, as1, el sistema democr6tico se retroalimenta por mediación 
del sufragio. 

De este modo al orden jur1dico electoral va regulando los 
fenómenos po11ticos en el proceso electoral en una serie de secuencias 
que desembocan en el sufragio, que hace posible la renovación de las 
autoridades. 

Berlín Valenzuela, se~ala que la función electoral 11 Tiende a 
la realización de los actos necesarios para la designación de los 
candidatos, al establecimiento de las calidades de los electores y las 
instituciones normativas y los organismos operacionales"{41). 

Si la !unción Electoral es considerada como condición 
esencial de la vida del estado, lo ünico consecuente es hacer del 
sufragio un deber del ciudadano, no solamente moral sino jur1dico.(42) 

El sufragio, al garantizar l~ posibilidad de su repetición 
c!clica ya mencionada, es también el refrendo de la apertura de 
posibilidades de pertecci6n de la democracia y con ello la del orden 
}ur1dico. 

(41) Berlín Valenzuela, Francisco. Opus. Cit., p. 146 
(42) Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. Opus. 
Cit., p. 348 
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El nümero de individuos excluidos de tal derecho, ha de ser 
lo más bajo posible. Es especialmente incompatible con la idea 
democrAtica del sufragio universal, la exclusión de individuos que 
pertenecen a cierta profesión, como por ejemplo, los soldados, los 
sacerdotes, etc. (43) 

Este 
materia sobra 
implicaciones 
encuadrados en 
clasificarlos 
particularidad 
Electoral. 

EL PROCESO ELECTORAL 

proceso considera el aspecto medular referido a la 
la que se versa, es decir las acciones electorales y sus 

que en conjunto conforman fenómenos políticos 
el ~mbit~~ee la jurícidad y que permiten conf~gurarlos, 
y sistematizarlos dentro de un texto normativo. Esta 
identífica a las acciones políticas, sujetas al Derecho 

El proceso electoral contempla una serie de etapas y en cada 
una de ellas, un conjunto de procedimientos que comprenden la 
definición del perfil jurldico de los entes pol1ticos participantes, 
as! como la regulación de sus conductas de carácter pol!tico que 
confluyen al sufragio. 

Dentro de este punto de vista, Berl1n Valenzuela, siguiendo a 
Cotteret y Emeri, refiere que las elecciones se caracterizan corno el 
"conjunto de actos, procedimientos y hechos materiales que tienen 
como fin, la integración de algunos órganos del estado y la participa
ción dol electorado en las decisiones gubernamentales••. (44) 

Habíamos indicado que este conjunto de acciones son 
particularmente secuenciales y guardan una relación causa-efecto en un 
marco de condicionamiento y exigencias legales a fin de que pueda 
llenar el perfil juridico requerido y se salvaguarde la idoneidad en 
las condiciones para que el acto individual, libre, igual y soberano 
del voto, como poder en ejercicio deje a salvo intereses de un 
tercero, siempre presente el "colectivo". 

En este orden de ideas y para realizar su adecuado 
desarrollo, el proceso electoral ha sido delimitado en tres etapas: 

- La Emisión del sufragio. 
- El Escrutinio. 
- La Participación en el Gobierno del electorado. 

(43) Kelsen, Hans. Teor!a General del Estado. Opus. Cit., p.349 
(44) Berl1n Valenzuela, Francisco. Opus. Cit., p.151 
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La primera etapa comprende desde el momento en que las 
autoridades instltu!das convocan a elecciones hasta que se cierra la 
casilla, implica la existencia de una serie de pasos que desarrollan 
los presuntos electores, los partidos politicos, los candidatos y los 
órganos electores. 

El escrutinio se inicia después del cierre de casilla y 
concluye hasta el reconocimiento oficial de los que resultaron 
triunfadores. En esta etapa participan los partidos pollticos y 
candidatos a través de sus representantes y las autoridades que en 
conjunto conforman los órganos electorales. 

La óltima etapa est4 lineada en la idea de que siendo el 
cuerpo electoral el que mediante el sufragio, delegó la 
representatividad en quienes encarnaran a las nuevas autoridades, este 
es también el indicado para participar en los actos da gobierno que 
revisten importancia por sus electos de trascendencia histórica para 
el colectivo. Dosde este modo el cuerpo electoral participa en un 
ciclo democrático que principia con la renovación efectiva de las 
autoridades y termina cuando se expide la convocatoria a elecciones. 

La primera etapa.- Para la realización de esta intervienen: 
- Los electores 
- Los c•ndidatos 
- Los órganos olectores. 

Los electores .- Son aquellos que emiten el voto electoral en 
el dia fijado por la ley. Si el •cto de votar constituye una conduct• 
asumida en la que est&n en juego el interés del colectivo como 
tercero, entonces necesariamente la norma jurídica establece los 
requisitos que han de configurar el perfil del elector. 

Pero el problema aparentemente simple conlleva una serie de 
implicaciones axioló<¡ic•s que tamizan prácticamente a los preceptos 
~=rf~1~i~;:os y son los que proporcionar6n los criterios b6sicos para 

En primer término, el diccionario Larousse de la Lengua 
Española, define el concepto "sufragio" como voto y como sistema 

:fec~~f~1 ~r~e~=s~~j~!!~~~ ~Íg~Í~J~: ~np~~i~ !í;c~~~:~;º·e~0d~~Í;an~ri 
acto material de elección, sino que puede referirse a otras especies 
diferentes al politico-jurldico. Sin embargo podemos resumir que 
cualquiera que sea la especie del voto, ésta identificará a las damas 
en una esencia comOn constituida por la intención, la cual es 
intrinseca a la volición, sin ª'l!'é11a no se genera ésta. 

Por esta razón es posible afirmar como lo haca Carlos s. 
~~}~~~~d~~{45janala que el voto "Constituye una forma de expresión de 

De estas ideas se der 1 va entonces que el voto como acto 
material, configura al sufragio universal y como sola intención 
configura al deseo, de aqul que pasar de la intención al deseo y de 
ésta a la acción que modifica a la realidad social, es lo que 
constituye la importancia capital del sufragio como instrumento 
Pol!tico-Jur!dico que hace posible la reproducción de la democracia. 

(45) Fayt, Carlos S. Sufragio y Representación Polltica. Bibliograf!a 
Ornaba, Buenos Aires. 1963. p. 10 

24 



En esta esencialidad constitutiva que reviste el sufragio electoral, 
reside el presupuesto básico de la propaganda pclitica y una de las 
motivaciones de las campañas electorales destinadas a estructurar el 
contenido ideológico y político de la intención, el deseo y la acción, 
que se traduzca en la selección por el elector de la alternativa 
:~~l~~;elad~~:~1~a~~nl~fs~=r~!~º~o~:iticos y candidatos o bien para 

Por cuanto que el acto de votar tiene delicadas consecuencias 
para el colectivo, es que la definición del perfil juridico del 
elector reviste importancia no sólo política sino forzosamente 
jurldica, dado que como ya vimos lo pol1tico y lo jur1dico integran a 
la norma electoral como partes constituyentes de su naturaleza. 

Asl se plantea la capacidad de votar como 
primordial del perfil que el elector implica: 

elemento 

- Un rango psicológico 
- Una conducta ética 
- Un rango pol1tico 

En el primer caso, la norma jurídica señala que la capacidad 
mental del elector debe hacerlo apto y contribuir este a componer al 
rango pol!tico, de aqu1 que el imposibilitado mentalmente, no puede 
ser elector, puesto que no se terminó de estructurar su perfil 
jurídico, que lo define como tal. 

En la conducta ética atañe el modo honesto de vivir, lo que 
implica que no se esté sujeto a procesos penales que conlleven pena 
corporal, que no sea malviviente o vicioso, etc. 

En el tercer caso se especifica que el ciudadano d~be contar 

~~~ i!ªce~~ld~~~sd~e5Y~sd~~=c~~~o~~~!~i~r~s~e ~:t~~;u~~~o ~~nt~~~ 
corporal sustrae al individuo de sus derechos políticos. Asimismo 
los vicios niegan la condición elegible, condición ésta que debe 
siempre presu¡x:inerse en la esencia democrática y que en tal situación 
no estructura como tal un derecho pol1tico, sin embargo al margen 
de la interpretación técnica de la norma electoral es obvio que 
al colectivo no se le pueda danar como tercero q:ie es, si la norma 
aceptara como legal la calidad de elector o elegible como malviviente, 
vic1oso etc. 

La capacidad de votar, como elemento que contribuye a 
sustanciar la calidad de elector en la persona, es un elemento 
silnificativo ya yue el elector confluye con su voto a conformar la 

~~p~~;=~tac76~7º~:paci~ ded:~~~~:i;1a4deJ11~~~=~ti~~. les delega 
1ª 

Los electoras no son en si mismos sino representantes de la 
población, es de principio en el c&lculo del nümero de diputados qua 
debe tener una circunscripción, basarse en la cifra total de la 
población y no en el número de electores: Los diputados electos no 
representan a los electores sino a los habitantes de la 
circunscripción, la cual se estima que los ha designado por conducto 
de los electores.(46) 

(46) Kelsen, Hans. Opus. Cit., p. 237 
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La constitución Francesa de 1971, fué la que proclamó 
solemnemente el principio de que no deblan darse instrucciones a los 
diputados, por que el diputado no debe ser representante de ningón 
distrito especial, Sillo de tod11 111 Nación. ( 4 7) 

CIUDADANIA 

Otro elemento que interviene en la estructuración del 
desarrollo, como elector costituye la condic16n de ciudadanla. A este 
respecto cabe senalar que esta condición esta referida a garantizar 
con mayor ~nfasis el principio de la soberan!a. As! ya en la 
democracia Griega, quienes perteneclan a las polis, en calidad de sus 
fundadores o sus descendientes se les otorgaba la aptitud pol!tica de 
intervenir en los asuntos decisorios de la misma. En Roma se sigue el 
mismo criterio y alrededor del concepto "Civitasw se deriva el de 
ciudadano. 

La cohesión social como estabilidad garantizadora del ser 
gregario y su supervivencia (como especie), subyace en la esencia de 
la soberan1a. Esta cohesión a su vez determina, como un mecanismo de 
defensa de la sociedad o comunidad ante el peligro que signifique 
potencialmente, la injerencia de individuos extrafios y que la vuelvan 
vulnerable, asl se estructura la norma en que se excluye a los 
extranjeros, esclavos, criminales etc,. como agentes disociadores del 
ser social. 

Las sociedades modernas han precisado esta excepción al 
detinir cada vez con mayor claridad, la calidad de ciudadanía, dado 
como lo senala el Dr. Berl!n Valenzuela, la calidad de ciudadanla, os 
en el tondo la expresión de una capacidad especial de la aptitud 
pol!tica del sujeto, que ha de funcionar, para cuestiones pol!ticas 
electorales. (48) \ 

Dentro de la calidad de ciudadano, referido es~c!fica.mente 
al aspecto electoral, se entrelazan los elementos concernientes a la 
edad y sexo. 

EDAD 

Cabe senalar que la edad como requisito electoral var!a en 
los pa!ses que se rigen por el sistema democrAtico y aOn en un mismo 
pa!s sucede con el paso del tiempo, as! en México primero se tijó a 
los 21 anos y hoy es a los 18 cumplidos al dla de las elecciones. 

(47) Idem. p. 345 
(48) Berl!n Valenzuela, Francisco. Opus. Cit., p.153 
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Existen varias consideraciones que norman los criterios para 
definir la edad electoral misma, entre las cuales anotamos la ~e se 
refiere a la madurez intelectual y po11tica. Esta consideración se 
explica por las mismas razones que se adujeron en el caso para la 
edad de votar, la madurez intelectual y política presupone una mayor 
probabilidad de que la decisión que se torne en la selección de 
alternativas de fórmulas y candidatos electorales, sea la mAs 
conveniente para el colectivo. 

Sin embargo el le~islador habrá de tomar en cuenta el auxilio 
de los estudios psicológicos y sociológicos para determinar a este 
elemento. Sabemos que la madurez política e intelectual no es algo que 
se da una vez para siempre, sino que es un proceso de toda la vida. 
Por otra parte, esta no siempre coincide con la edad l!slca, as! mismo 
aún cuando con el ªP<?Yº de estas ciencias se lograra definir un perfil 
medio de madurez intelectual y político, con fines electorales, 
tendr!a que tomarse en cuenta los nive.!es de complejidad urbana, de 
desarrollo cultural, áreas rurales, etc, que tienden a retardar, 
acelerar y en ocasiones a desviar el nivel de madurez. 

L-as dificultades Cfl!ª en esto se plantean, sucitan 
preocupación y una mayor atención del legislador, pur cuanto que los 
jóvenes en calidad de electores por su número forman un peso 
espec1f ico decisorio, nada despreciable, si además atendemos a su 
pro~nsión natural, a la experimentación y cambio que generan 
oposición por parte de las generaciones con mayor edad, en razón del 
mecanismo natural de auto-conservación de los espacios de poder, en el 
nivel de soberanía. 

oposición que por otra parte trata de justificarse a nombre 
precisaJZtente de la inmadurez. En relación a estos puntos Berl1n 
Valenzuela, seftala que en la fijación de la edad hay un criterio no 
expresado oculto, de temor a que la juventud, al ejercer sus derechos 
electorales, se manifiesten contrarios a sus tendencias 
conservadoras.(49) Aunque para nosotros tales criterios, en última 
instancia sólo retlejan un mecanismo natural de ajuste de la sociedad, 
para preservar su estabilidad, esto permite precisamente el proceso 
que hace posible la perfectibilidad democrática y al canalizar no 
reprimir, a la energía nueva socialmente joven, se revitaliza al 
sistema y se hace más viable el mejoramiento constante de la 
población. 

En la medida que el avance cultural de la sociedad lo permita 
y ante de las demandas de los jóvenes, misma que pudieran revelar su 
nivel de politicidad, el legislador hará los ajustes necesarios para 
actualizar la hora histórica del orden jurídico electoral y con esto 
la fijación de la edad adecuada para ejercer el voto. 

(49) Berl!n Valenzuela, Francisco. Opus. Cit., p. 154 
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EL SEXO 

Este elemento queda considerado al conformar el derecho que 
tratamos, por razones culturales, históricas y de intereses se habla 
establecido como constituyente el perfil para tener derecho a 
participar en el sufragio, concediéndole sólo al masculino y 
negandosale al femenino. 

LOS estados democráticos modernos en general, han eliminado 
esta caracterlstica desde el momento en que la pertenencia a uno u 
otro sexo, no interfiera en la calidad de elector. 

Se considera que esta situación ha sido el resultado de las 
inquietudes de organizaciones femeninas por un lado y por el otro la 
participación cada vez mAs llJIJplia e intensa en los campos de la 
actividad humana, as1 también al formar parte del colectivo y 
constituir por su número un poder decisorio de gran peso, que con voto 
o sin él influyen en forma insospechadn en la sociedad, no podía 
ignorarse su tunci6n Jur1-Pol1tica y por lo tanto su valor histórico, 
lo que dió origen a que se incorporara a la mujer con personalidad 
jur1dica o igual que la do del hombre, dentro del Derecho Electoral, 
haciéndola electora y elegible o como participante de los órganos 
electorales. 

VECINDAD 

Para que el elector esté en condiciones legales de delegar 
espacios de poder decisorios mediante el voto, debe contar con el 
requisito de vecindad en el área ~eopolltica que le corresponda 
al ámbito de competencia de las autoridaQes a renovar, en cuyo caso la 
parte de la población que habita en esa área se considera como un 
todo, como un colectivo. De todo esto se intiare que si al pretenso 
elector no estA avecindado en dicha área, actuarla como extratio entre 
sus habitantes y por lo mismo, el principio de soberanía con respecto 
a este se vulnera. 

De esta noción 
Padrón Electoral y a 
destinadas a usarse en 
la inviolabilidad de la 
as! como respetar los 
vecino está involucrado 
nuevas autoridades. 

fundamental, se parte para la formulación del 
su vez es base de las listas electorales 

casillas y cuya meta teleol6gica es preservar 
soboran1a como principio esencial democrático, 
derechos de elector del ciudadano que al ser 
y le atane en la decisión de quiénes serán las 
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La calidad de vecino implica necesariamente el hecho de tener 
su domicilio en esta área, c¡ue con respecto al grado de 
reprasentatividad soberana se tipifica como municipio, entidad 

;:ªªf:t~~Íc~ ~~1~~ a~i~i~eq~~nl~i~=~ !~~:t1:;~~,deq~~n;~º!1ª~:~~or~; 
!iéxico la unidad demográfica es constituida por la sección Electoral. 

En relación a la población flotante, si es excranjera no 
vota, si es nacional lo har~ o no, seg'O:n el caso en c¡ue se encuentre y 
de las autoridades a renovar, todos estos puntos inciden en el respeto 
a la soberan1a, base del principio de la autodeterminación. 

La calidad de vecino como requisito normativo, es explicable 
debido a que con ello se indica que el individuo tor~a parte del 
pueblo que elige a sus gobernantes, la certiricación material de esta 
vecindad, la da el domic111o, en lo referente a esto Berlin 
Valenzuela, al establecer la distinción entre domicilio y residencia, 
plantea que "Tanto el primero como el segundo indican la idea de 
habitar, sólo que en el caso del domicilio se hace permanente y el de 
residencia es accldental."(50) FUndando esta aseveración en el hecho 
de que para los efectos de inscripción electoral, es más importante el 
domicilio, pero para efecto de la votación lo es el de residencia. 

Para nosotros la distinción entre do~icilio y residencia como 
lo señala el autor antes citado, radica en la permanencia constante 
del individuo en el domicilio y que es la base subyacente para 
asignarle la categor!a de vecino, mientras que puede al mismo tiempo 
poseer residencia o casa habitación en la playa u otro lugar distante, 
sin embargo la garant1a de esta vecindad lo da la c~edencial de 
elector. 

CREDENCIAL DE ELECTOR 

Este es un instrumento que desempena un papel fundamental, 
dado ~e es el que valida materialmente el derecho a votar. En su 
otorgamiento concurren varios factores cuya finalidad mediata, como ya 
se indicó es la de confluir como instrumento juridíco a la produción 
de la democracia, al preservar inviolable el principio de soberan1a. 

Como instrumento jur1dico se materializa en documento público 
que se denomina Credencial Permanente de Elector, en el caso de 
nuestro pa1s, para su expedición se requiere inscribirse en el Padrón 
Electoral o bien aparecer censado. Esto significa que se da la 
condición de ser vecino y de haber cumplido la edad que fija la ley, 
siendo un documento material puede estar sujeto a modificaciones 
violatorias, por lo que la ley establece sanciones respectivas para su 
caso. También como documento público constituye constancia de haber 
cumplido con la obligación de registrarse. 

(50) Berl1n Valenzuela, Francisco. Opus. Cit., p. 156 
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La caracteristíca de Permanente, le da vigencia por un lapso 
mayor al de un perlodo electoral, esta vigencia asimismo debe 
preservar el principio de la igualdad democr6tica, por ello la norma 
al establecer las condiciones de su uso y control no lleva mas tln que 
por un lado normar la conducta electoral del individuo para preservar 
el orden jur!dico y por el otro lado la de normar la de los órgl1tlos 
electorales al establecer la mecánica da su control, cuando se expiden 
y al usarse con el fln de salvaguardar el interés del colectivo. As! 
su vigencia contiene dos aspectos, uno referido al que su uso es 
personal, por una sola vez en cada ciclo electoral, lo que indica que 

~~mo01Í~;~~u~~nl~ed~eus~~~r~l5er:~~~r:~ !ie~!sm~nª1~~º·es~~~tu~ac~~ 
material del dise~o, la información que sea necesaria para realizarlo 
o sea, al ser de uso personal lleva el nombre de su propietario, 
ospecifica la pertenencia del derecho a ser elector. Los datos del 
domicilio, secc1onal, municipio, distrito y entidad (para el caso de 
México), todo esto implica la organización electoral. 

Mientras los a~os de periodos electorales que se marcan en 
cada ciclo es para proteger el principio de la igualdad 

As1 mismo para t1nes de control, se tija nOmero de 
credencial, huella digital, etc., cualquier modificación o innovación 
que establezca el legislador, no deber& llevar mas finalidad que la de 
proteger a la población al preservar los principios de la libertad, 
igualdad, soberan1a y el derecho a elegir a sus gobernantes. 

Por lo que se refiere a otros elementos que contribuyen a 
conformar el perfil jurídico del elector, en otros países puede variar 
atendiendo a sus propias realidades democr&ticas y los que rigen en 
nuestro Derecho Electoral, han sido expuestos no obstante, podr!amos 
anotar algunos de esos elementos que no son contemplados de modo 
directo por nuestra legislación actual pero que desde ciertas 
consideraciones, se constituyan como medidas volutivas en caso de 
presentarse la posible deficiencia. 

En concordancia con lo recién asentado, podr!amos mencionar a 
manera de ejemplo, el aspecto de prestigio personal o el de capacidad 
económica del individuo, qua es la base del llamado sufragio 
censitario y que p~dieran presentarse subyacentes en el requisito del 
modo honesto de vivir o vivir dentro de la ley. 

También en el quaerseseurealft
0
iercoenªlalsa educación específicamente 

leer y escribir, se ha formas estipuladas para 
efectuar el voto. 
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LOS CANDIDATOS 

El primer presupuesto que está eresente 
candidato, es su carActer juridico de elegible, se 
esta condición debe ser igual a la de elector, 
de~ocracia eso es lo que resulta congruente con 
pueblo. 

en la noción de 
habla senalado que 

dado que en la 
el gobierno del 

La fórmula para elegir a los mejores, con el tiempo podrla 
propiciar la formación del elitismo para dar paso a la oligarquia, de 
acuerdo a la tesis sustentada por Platón en la "República" y parece 
que esta fórmula introduce en la idea primaria de: Elegible igual a 
Elector, un elemento de dese~ilibrio, sin embargo esto es sólo 
aparente, la norma jur1dica da la clave para impedir de derecho el 
desv1o hacia la vulneración de la democracia, que como plantea la 
lógica platoniana, recién citada, debe ocurrir. 

Podr1amos suponer que el desarrollo de la sociedad humana 
contiene en las relaciones conductuales, lo que se denomina "Relaci6n
Sumisl6n-Liderazgo11, fenómeno que afirman está subyacente en toda 
colectividad, según esta tesis, dentro de la escuela Evolucionista, el 
mejor desarrollado y adaptado al medio ambiente dentro del colectivo, 
serA quien tienda a ser el lider del grupo. 

Esta misma idea parece subyacer con la tesis de selección de 
los mejores candidatos, lo que por otra parte, no deja de carecer de 
¡ei~i~~ a~ªaª~~r~;d~ejor se entendería al mAs apto para desempenar la 

Sin embargo, dada la complejidad desarrollada por las 
sociedades humanas, la calidad de líder natural cede el paso al de 
líder institucional, por lo que el ser gregario establece su garantía 
de sobrevivencia no en la relación sumisión-liderazgo, sino en el 
establecimiento consciente de un orden jurídico que fundamenta no la 
fuerza física o aptitud de liderazgo natural, sino la conducta 
regulada por la norma del lider institucional en calidad de autoridad. 

De estas consideraciones se derivan en consecuencia los 
requisitos que se establecen al igual de como sucede en la calidad de 
elector ~ra la de elegible. Berl1n Valenzuela, sobre esta noción 
asienta siguiendo a carrera y Valle, que es conveniente distinguir 
entre "Elegible que es el candidato en ¡x>tencia, Elegido que es el 
candidato triunfante y la noción misma de candidatos, no sólo por que 
dentro del proceso hay un periodo que separa al ele~ible del 
candidato, sino por que en tal tiempo para que la posibilidad de 
elegible lo lleve a convertirse en candidato proclamado transcurren 
una serie de procedimientos empíricos qUe no están legislados y que en 
realidad redúcen el número de los elegidos." (51) 

(51) Berlin Valenzuela, Francisco. Opus. Cit., p. 159 
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En efecto en la práctica, el elegible para pasar a la 
categoría de candidato precisa de un perfil sancionado por la 
costumbre, mas no por la norma y de otro que si lo contempla la ley. 

En el primer caso se establece la capacidad económica para 
sostener una campana politice, si se es independiente o si se está en 
un partido polltico en cuya situación esto se torna opcional. 
Prestigio personal, este también es un elemento de este perfil que se 
toma en cuenta y ~e pueda darse como independiente o con el apoyo de 
uno o varios partidos. Imagen política, es una variante de la del 
prestigio personal, pero hace énfasis en su connotación política, asl 
mismo está la de saber leer y escribir por razones obvias. 

En el segundo caso, que es el que cae más datinidamente en el 
campo de lo juridico, se senalan requisitos en un perfil similar al de 
los electores, pero presentando algunas variantes en sus elementos 
as!, se fijan los siguientes: 

- No estar desempeñando cargos p(J.blicos, judiciales 
o militares, desde cierto tiempo minimo al die de 
la elección. 

- No haber desempeñado cargo de elección popular -
nunca o por el periodo inmediato en el mismo ni-
val de representativ1dad soberana. 

En lo que se refiere e la edad, varia con respecto al minimo 
exigido para ser elector, siendo esta variación de acuerdo al rango de 
representatividad. 

Todos los otros ele11entos, como capacidad para ser elegible, 
modo honesto para vivir, no ser prófugo, etc., son iguales a las 
estipuladas para ser elector. 

En páginas anteriores senalamos que el acto electoral de 
votar, encierra una intención, un deseo y una acción que contribuya al 
triunto de uno o varios candidatos o partidos, segOn se considere, 
constituye el fin de las propagandas y campallas politicas y que en 
esta declsión han de preservarse los pr1nc1p1os democráticos, surge la 
necesidad de estas y la Ley Electoral, contempla entonces la pauta 
reguladora sobre los partidos, los candidatos y sus campanas y la 
propaganda politica, asimismo va m6s allá del periodo electoral por 
cuanto que las actividades de los partidos y organizaciones afiliadas 
o no, a ellas, son respecto a •us tinas eminentemente pol!ticos, aan 
cuando asuman la forma de actividad&• sociales y o cultural•• y por lo 
tanto son sujetos de re$llación normativa, también anotamos que otro 
!in de las campanas consiste en precisar para el elector, las diversas 
alternativas que se le otrecen. 



ORGANISHOS ELECTORALES 

En general se puede senalar que al existir polémica sobre la 
cuestión da quien debe realizar la elección, solamente nos remitiremos 
al punto bAsico de que si la norma jurldica implica coercitividad y 
esta la hace material, el estado a través de la autoridad, su~eta a un 
hacer preceptivo, se comprende que la salvaguarda para la idoneidad 
conductual en torno a la norma jur!dico-polltica, la establece la 
propia autoridad. Si la div1sión de poderes no garantiza la 
inviolabilidad de la democracia en el proceso electoral, la 
postulación inmediata de un cambio de sistema polltico de gobierno y 
con ello la modificación del régimen democr.§tico. 

De lo anterior se desprende que la posibilidad de 
per~ectibilidad democr~tica descansa fundamentalmente en el dol marco 
Juri-pol!tico expresado por el Derecho Electoral, el mejoramiento de 
este incide en la credibilidad del siste~a. 

En el proceso electoral se contempla el funcionamiento de 
varios órganos designados por el Estado, pero con la finalidad 
de salvaguardar el principio democrAtico y realizar una concertación 
de interesas, que es esencia misma de la norma que fija espacios de 
libertad y cedimentos de esta entre los conductuantes, se involucra 
con la calidad da ejercicios soberanos de [X?C!er a las organizaciones, 
part!dos pol!ticos y candidatos en composición. 

Este ejercicio 
integrar una decisión 
principios democr6:ticos, 
integración en la que el 
organi•ación, la recupera 

soberano del poder mediante l~ fa~ultad 
tendiente a darle plena vigencia a 

se opera con el acto jurldico de 
pueblo a través de sus formas políticas 
para intervenir en el proceso electoral. 

de 
los 
su 
de 

De esta manera la ley estable<:e los mecanismos del 
funcionamiento y composición de los organismos electorales, para 
regular normativamente al proceso y hacerlo operativo. 

La ley electoral tipifica por consecuencia las funciones, 
prerrogativas y deberes da los organismos electorales que comprenden 
como función esencial, el control del padrón electoral, la de 
administración y registro legal, la ubicación e integración de 
casillas electorales, el diseño, elaboración y distribución de 
material electoral, el control, vigilancia y resolución de casos de 
acuerdo con la ley. 

En la requisitaci6n para adquirir calidades como elementos 
electorales, en la reglamentación de la vida de los partidos 
pollticos, atribuciones y obligaciones del ciudadano común, asl como 
todo proceso pt:?l!tico en la vida de la sociedad democrAtica, la norma 
jur1d1ca-pol1tica destaca la salvaguarda de los intereses del 
colectivo mediante la preservación de los principios sustentados del 
sistema. 
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La administración electoral, desde el punto de vista 
estructural alude a un conjunto de órganos de variados niveles que 
tienen la importante encomienda de preparar, dirigir y vigilar la 
realización de las elecciones en las diversas fases que estas entrañan 
dentro de las cuales destacan sobre manera los actos previos a la 
misma, el desarrollo de la jornada electoral y la serie de actividades 
que son realizadas con posterioridad. (52) 

Berl1n Valenzuela hace mención de que al integrar el enfoque 
estructural como el funcional (tareas espec1ficas que se deben 
llevar a cabo para hacer posible la realización de elecciones en un 
país) nos acercamos a un concepto de administrac16n electoral, que 
responde a la modernidad institucional.(53) 

Nuestro sistema democrAtico a avanzado notablemente puesto 
que el propósito del legislador como lo dir1a el maestro Delfina 
Solano, ha puesto especial inter6s en conformar los organismos 
electorales a efecto de asegurar la conduc16n de los procesos 
electorales por el estado, como una de las responsabilidades de 
interés p(Jbllco, del cual no puede abdicar, y a la vez permitir y 
fomentar la participación de los ciudadanos y de los partidos 
pol1ticos en el quehacer electoral. (54) 

Los sistemas de integración de orgllllismos electorales: 

aJ Sistema Administrativo: Los organismos electorales son 
integrados por personas que generalmente pertenecen al poder 
ejecutivo. La realización de las elecciones es una función de interés 
p(Jblico, que implica un servicio administrativo complejo y muy 
costoso. Ejemplo de palses que tienen este sistema: Italia, Israel 
Suiza, Héxico, Bspafta, etc. 

b) Sistema Polltico: Las elecciones deben ser controladas y 
vigiladas por los partidos pollticos que en ella intervienen en razón 
de lo anter1or son ellos a través de sus representantes los que deben 
de integrar a los organisao• electorales. 

e) Sistema Parlamentario o Legislativo: El organismo 
encargado de las elecciones estarA compuesto por legisladores, 
mediante la creación de comisiones espec1ficas, que realizan todos los 
actos que corresponden a los organismos rectores de las elecciones. 

d) Sistema Judicial: Los organismos rectores de los procesos 
electorales est.§n compuestos por funcionarios del poder iudicial. 
Ejemplo de pa1sea con este siatema son; Venezuela, Costa Rica, 
Ecua~or, PerO, ate. 

e) Sistema Hixto: Intervienen funcionarios administrativos, 
judiciales, representantes de partidos pol1ticos y miembros destacados 
de instituciones educativas o de otra 1ndole proveniente de la 
sociedad civil. 

(52) Siírlln Valenzuela, Francisco. Ventajas y Desventajas de los 
sistemas y organismos del proceso electoral. Excélsior 5 de Jun. 1990. 
(53) Ibidem. 
(54) SOlllllO Yaftez, Delfina. La Renovación Pol1tica y el Sistema 
Electoral Hexicano. Ed. POrrOa, S.A., la ed. Héxico 1987. p. 217 
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La preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones, es 
una función de orden público que corresponde al gobierno del estado, 
en los términos de la constitución política del estado de Sonora, los 
ciudadanos y los partidos políticos son corresponsables de esta 
función y participan en la integración de los organismos electorales 
que son los siguientes: 

l.- La comisión estatal electoral. 
2.- Las comisiones distritales electorales. 
3.- Las comisiones municipales electorales y, 
4.- Las mesas directivas de casilla. 

Hago mención m&s detallada de los organismos electorales en 
el capltulo V, de esta mono9raf1a. 

En este contexto de orden jurldico se establece un Tribunal 
que juzga las violaciones a la Ley Electoral y la misma establece las 
sanciones que haya lugar dentro del ámbito de justicia y equidad. 

Siendo la autoridad la llamada a vigilar el cumplimiento de 
las normas jurldicas al momento de revestir poder decisorio al pueblo 
para el desarrollo del proceso electoral, cono ya se indicó en 
párrafos precedentes, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, por su 
propia naturaleza esta sujeto a la ley de la materia, pero bajo la 
sanción en su integración del propio colectivo a través de sus 
organismos políticos quienes son los que proponen ante la Cámara de 
Diputados en calidad de foro democr~tico a los integrantes de dicho 
Tr1bunal. De esta manera se genera un órgano electoral independiente 
con carácter jurisdiccional. 

SISTEHAS ELECTORALES 

Los Sistemas Electorales en la democracia moderna, plantea 
problemas de índole practica pero también implica expectativas de 
perfeccionamiento o desvios que socavan n la misma. 

Como se~ala Hans Kelsen, su importancia es tal que resulta 
decisivo en la realización del grado de democracia, cuando el 
principio democrático no se traduce en la legislación directa del 
pueblo, sino en la elección por éste de un parlamento.(55) 

De esto se establece que el sistema electoral cuya base 
sustantiva es el voto, como instrumento que expresa el ojercicio del 
poder libre, igual y soberano de cada ciudadano, ha de dar resultados 
que raLlejan la basa del consonao legitimador. 

Es por lo tanto que sobre esta base se define al sistema 
electoral, es declr que el sistema electoral da la seguridad de que se 
trata de un consenso real y de como evitar el desvlo , hacia formas 
antldemocrátlcas. 

(55) Kelsen, Hans. Teor!a General del Estado. Opus. Cit., p.438 

35 



Kelsen se.ftala, que 0 La más importante distinción de los 
sistemas electorales, retiérese a la condícibn bajo la que debe 
considerarse elegida a la persona, por la que se ha votada". (56) Esta 
condición definirá al siste•a, as!, cabe suponer que teóricamente una 
base de consenso gener4l donde se expresa a la mayoria absoluta como 
mínimo y que ast4 dada por el 50l de los sufragios más uno, identifica 
y es la base para definir a un sistema electoral. 

Sin embargo sucede re al contender varios partidos con sus 
candidatos cada uno, para e mislllO puesto de elecclón popular, no 
siempre es posible obtener mayor!a absoluta, por lo que el principio 
de mayoría se establece de acuerdo al nGmero ~as alto de votos 
alcanzado por cualquiera de los contendientes, denominándose a esta 
condición como el principio de mayoría relativa. 

Con la finalidad de contrarrestar las deficiencias en el 
sistema de mayorla relativa, se adopta el s1stema mixto, en el que se 
establece la combinación del sistema de moyor!a relativa con el de 
representación proporcional. 

Este Qltimo permite la participación de los minor1as dentro 
de la esfera concertatlva de compromisos, su finalidad implícita 
descanso en tratar de hacer realiaad la participación del colectivo 
total, en el poder, mediante sus reprcs0ntantes, es decir el voto 
electoral por esencia dolegatoria da poder, posee en sl la 
característica potencial de legitimar, pero la legitimidad es una 
manifestación del poder global fraccionado en cada individuo o 
elector, por lo re un solo voto no concorta d la legitimación con la 
base política de consenso social y aqu1 radica la fundamentación de 
los sistemas electorales. 

La representación proporcional por lo tanto contrarresta la 
tendencia del monólogo político que introduce la desaparición de un 
proceso dialéctico e instituye la dictadura da l3G mayor!as sobre las 
minor!as, al permitir el acceso a la toma de deslciones en la estera 
del poder representativo. 

No obstante cabe se~alar que como indica Kelsen, la técnica 
que se ut111za en el síste~a electoral consiste en qua •No so realizan 
con un único acto de la totalidad del pueblo, sino qua el territorio 
se divida en circunscripciones, cuyo cuerfJC? electoral elige un 
representante." ( 57) Si l.. base de la división son por áreas 
territoriales y sin tomar en cuenta el aspecto delllO<JrAtico, puede 
ocurrir el ejemplo F:elseniano: • 10 clrcuscripciones (JO cuerpos 
electorales) han de tener 10 representantes. cada circuscr2pci6n tiene 
100 electores; todas son, pues, igunles. En cada circunscripción 
luchan dos partidos, A y B, cuya fuerza mumérica está repartida como 
sigue: A con 40 y B con 60,en seis¡ según eso, A no consigue más que 
cuatro puestos, con una totalidad de 600 votos, mientras que B logi·a 
seis con solo 400."(58) Y tiene razón al indicar 'fUª la división 
considerada en esa forma supedita resultados negativos~ en cuanto 
a que refleja la realidad deJDOCrAtica representativa y se traduce en 

(56¡ Re1sen, Hans. Idem. p. 439 
(57) Ibidem. 
(58) Ibidem. 
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el polo opuesto al que mencionamos, con la tendencia que registra e~ 
sistema de mayoria relativa, es decir una dictadura en este caso, de 
las minor!as. 

De aqu! que el sistema mixto o combinado al que aludimos en 
p4rralos anteriores, se considere como alternativa viable y puede 
darse diversas combinaciones, dependiendo de las caracter1sticas de 
cada pa1s. 

En el nuestro y en el estado de Sonora, se define como 
sistema mixto con dominante mayoritaria. Alude a que la mayor1a de los 
integrantes del cuerpo legislativo es electo por el procedimiento de 
mayor!a relativa y por ello este sistema es dominante y se ceden 
espacios de poder a las minor1as a través de la representación 
proporcional. De esta forma se trata de contrarrestar las tendencias 
negativas da ambos sistemas y se abren espectativas de concertación 
democr~tica a las minarlas. 

En electo, la Hayor!a Relativa domina el poder y se orienta a 
que por ejemplo, de 10,000 votantes, la mayorla 4,500 votos acaparen 
todos los puestos, mientras que 3,500 que votó por un candidato o 
partido y 2,000 por otro, queden sin representación, lo que da como 
resultado ~e 4,500 rijan los destinos de 5,500 que no tienen 
representación. 

El procedimiento normativo a que se sujeta la distribución de 
esca~os o espacios de poder representativos, est~ expresado de manera 
clara con el Dr. Berl!n Valenzuela,en su obra ya citada. 

En tal sentido hemos creido pertinente citar textualmente lo 
referente al aspecto técnico para determinar la proporcionalidad y la 
distribución regulada de los puestos de elección popular, para la 
integración del parlamento o cAmara legislativa de diputados.(59) 

A.- Los mecanismos de representación proporcional puros: 

Los sistemas de representación proporcional puros son 
aquellos en los que el principio de proporcionalidad se aplica de 
manera exclusiva, sirv1endo ünicamente para integrar órganos 
colegiados, aediante dos supuestos de operación que son; La existencia 
de lista de candidatos y el marco territorial en que estas funcionan. 
partiendo da esta idea se distinguen por una parte : AJ Los sistemas 
que hacen el reparto de escanos entre los diversos partidos o listas y 
B) .- Los que lo hacen en el interior de las mismas atendiendo a los 
diversos candidatos, C).- Sólo pa.ra algunas circunscripciones determi
nadas y, por otra D).- Aquellas en que las listas rigen para todo el 
territorio. 

A'.- Formas de distribución de escanos entre los partidos o 
listas. Estas formas para existir necesitan conjugarse con los 
criterios de territorialidad, dando lugar as1 a dos clases de sistemas 
que analizaremos tt conti1Juaci6n; 

(59) Berlln Valenzuela, Francisco. Opus. cit., p.p. 180 a 188 
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a).- Sistema de Representación Proporcional Integral. 
Estos Sistemas se caracterizan por la existencia de una 

sola circunscripción que abarca todo el territorio de un pa1s, y por 
el tuncion1U1iento de listas generales presentadas por los partidos o 
grupos independientes, la• cuales comprenden el nOmero de personas 
equivalentes a los puestos a elegir. Admite la posibilidad de restos y 

~~cen~;env~~ª~*~nso~: l~:g;estl'fad~!r~~!~fá~io~~sca~=g~~~ª~:s el~~ 
para obtener un dato global de sufragios emitidos o algunas otras 
modalidades. Sin eabargo •• int•re•ente señalar que lo propio de este 
siste1111 estriba en que el cociente electoral, obtenido de dividir el 
sutragio total entre los escat!os a proveer, se relacione con la 
votación obtenida por cada una de las listas para determinar el 
nOmero de puestos a los que tienen derecho. Si hecho esto, aOn quedan 
algunos restos se adjudican de acuerdo con dos criterios: Bien a la 
lista que obtuvo Al mayor nti.ero de votos sobrantes es a la que se le 
asignan todos los escatsoe pendientes, o bien, repartiéndolos mAs 
~~ºf'~~:~~a~~ni~; sbg~~~~º!~ 0~~8~s~:~;~c}!~~=~entario a cada lista 

A este tipo de sistema pertenecen los primeros formulados por 
Andrae y Hare, al igual que algunos mas novedosos, co/flO el AlemAn 
Bandenés. A manera de e3emplo y para una ... jor co•prensión de este 
sistema, pensemos en un pals donde existen cinco partidos pollticos, 
los cuales denominaremos¡ Partido Conservador (P.C.), Partido Liberal 
(P.L.), Partido Central Demcr.\tico (P.C.D.), Partido Socialista 
(P.S.), y Partido Po¡;xilar (P.P.). 

Estos partidos concurren a la contienda electoral en la que 
se disputan 500 escalios (E}, de acuerdo con lo establecido por el 
censo poblacional. Realizadas las elecciones se obtiene una votación 
total (V .T.J, de 1s•ooo,ooo. 

Para la apl1cac16n del sistema mencionado, el primer paso es 
obtener el cociente electoral, procediendo a dividir el nOmero de 
votos entre el nOmen> de escalio•, lo que nos da la citra de 30,000, 
signiticando con ••to que cada partido o lista tiene que pagar esa 
cantidad por escaflo. 

Las elecciones arrojaron el siguiente resultado: 

P.C • •••.•..•. ••••••••••••••••••••• 
P.L . .•......•. •••••••••••••• .••..• 
P.C.D . .•...•.•.•••••••.•..••..••.. 
P.s . .•••••..• •·•·••·••·•··•·•· •.•. 
p.p •••••••..•• •••·••·•••· .••••.•.• 

9'300,000 
2•100,000 
1'600,000 
l' 350,000 

650,000 

1s•ooo,ooo (V.T.J 

· Aplicando el cociente electoral de 30,000 que :ya conocemos, 
LJ observamos que los escalios que corresponden a c11da parr;ido o lista 

son; 
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PARTIDOS ESCAÑOS RESTOS 

P.C. 310 o 
P.L. 70 o 
P.C.D •. 53 10,000 
P.s. 45 o 
P.P. 21 20,000 

499 

Como se puede apreciar falta de adjudicarse l escaño, el cual 
conforme a la primera modalidad del sistema, por lo que hace a los 

;~sf~~~ ~= ~~ ~~~~~8~e~~rXU;2~i;Íee~0í~g~ ~=n~~o~~~~i~~:~1;i~~ a6: 
los escaños pendientes de adjudicación, darla uno al P.P. y otro al 
P.C.D., por ser el qua en orden decreciente tiene la cantidad más alta 
de sobrantes, de acuerdo con otra segunda modalidad que puede tener el 
sistema. 

b) .- ~::i~~a ~=sRªfi:~=~tac!6ha~r~!:°~~~i~i; 1g~o~~i:~ªlos no 
rigen sobre todo el territorio nac~nal, sino en circunscripclones en 
que este se divide, aparecen problemas derivados de las dificultades 
para manejar sistemas electorales simples con exactitud, originándose 
un gran desperdicio de restos, para lo cual se han inventado las 
diversas modalidades aproximadoras, que tienden fundamentalmente a 
distribuir y aprovechar mejor los votos sobrantes. Se puede mencionar 
entre los m6s frecuentes; l} del resto más amplio. 2) la de la medida 
mas elevada. 3) la del nQmero repartidor, y 4) la del cociente 
rectificado. 

1).- Del resto más amplio.- En este mecanismo, una vez 
obtenido el cociente electoral por el procedimiento que hemos 
senalado, se extraen los restos y aquellos partidos o listas c¡t!e 
tengan los mas amplios, recibiran los escaños que no hayan sido 
adjudicados mediante la sastisfacción del cociente. Ejemplo: 

Supongamos que cuatro partidos de los mencionados 
participan en el proceso electoral y obtienen una votación total de 
600,000 en la proporción siguiente; 

p,c ............................ 25a,ooo 
P.L ..••••••••.•••••.•...•.•.••.• 168,000 
P.C.D •.....••••••••••••••.....•• 114,000 
P.S ••...••••••••••••••••• ,...... 60,000 

600, 000 (V ,T.) 

Calculando el cociente electoral, dividiendo la 
votación entre 15 escaños a proveer nos da 40,000., que aplicando a la 
votación de cada partido arroja: 
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PARTIDO VO'l'ACION ESCAiJOS RESTOS 

P.C. 258,000 6 18,000 
P.L. 168,000 4 8,ooo 
P.C.D. 114,000 2+l 34,000 
P.s. 60,000 l+l 20,000 

El resultado tinal sera de 3 escanos para el P.C. y 2 escanos 
para el P.S., en virtud de tener estos dos partidos los restos mlis 
amplios. 

2.- Do la media mlis elevada.- En principio se proceda de la 
misma manara que el anterior sistema para hacer la distribución de 
escanos,de acuerdo al cociente electoral, pero a continuación se atlade 
a cada partido o lista un escano ticticio, sólo con el propósito de 
tener la media necesaria. 

Para lograr esto es necesario agregar el namero de escanos 
que obtuvo al tlctlcio y dividirlo entre el nall!Gro de la votación 
obtenida por cada partido o lleta. Ejemplo: 

ESCAiJOS 
P.C • .. ••••• • •.•••. 256,000 •••••••• ••••••• ••••• 6 
P.L • •••. , ........ • 168,000 ................... ,4 
P.C.D .••••..•••••.. 114,000 ••••• , ••••••••••••• • 2 
P.S ••.•. , .•.••..•.. 60,000., •••••••••••••• , ••• l 

Repartidos los escaños de acuerdo con el cociente electoral 
en la forma que se indica, not4.'11Ds que suman 13, quedando pendientes 2 
de adjudicac16n. Al electo aU11entaaos a csda uno el osca/lo tictlcio a 
que nos reteriaos y lo dividiao• entre la votación obtenida por cada 
uno, resultando as! las medias que buscamos. 

V .............. 258,000 
P.c ....... 

E .............. 6 + l 

V, ••••••••••••• 168,000 
P.L ...... . 

E .............. 4 + l 

V •••••••••••••• 114, 000 
P.C.D ••• •• 

E .............. 2 + l 

v .............. 60,000 
P.s ...... . 

E .............. l + l 

- 36,857 

- 33,600 

=s 36,,000 

= 30,000 

Observamos que la medía m6.s elevada es la del P.c.D., al que 
se le adjudica el primero de los escal!os pendientes, con lo que este 
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partido obtiene un total de 3, para repartir el último que falta, se 
vuelve a operar en la misma forma, pero tomando en cuenta que el 
P.e.o. ahora tiene 3 escanos al agregar uno ficticio para sacar su 
nueva media da como resultado: 

v ...•...... 114,000 
P.e.D ... .......... . = 28,500 

En 
tienen, los 
la media mas 
se le otorga 

E .......... 3 + l 

estas condiciones al comparar esta nueva media con la que 
otros tres partidos, que no han variado, vemos que ah~ra 
elevada es la de 36,857 que corresponde al P.C. a quien 
el último escano pendiente alcanzando asl un total de 7. 

3.- Del número repartidor.- Opera dividiendo los votos 
obtenidos por cada partido por la serie natural de números limitada 
hasta coincldir con el nómaro de candidatos que se han de elegir. 

Los resultados se clasifican en orden decreciente y cuando se 
obtienen tantos resultados hasta el tope de número de ascanos a 
proveer, se encuentra al nómero repartidor, el que sirve pl!.ra sacar el 
nOmero de esca~os que le corresponden a cada partido, al dividirse 
entre el número de votos obtenidos por ellos. 

Siguiendo nuestro ejemplo , limitando en este caso el número 
de escanos a proveer a 5, se podr~ comprender mejor lo anterior. 

2 3 4 5 

P.e ....... 258, 000 ...... 129, ooo .. ..... 86, 000 ..•.• 64, 500 .... 51, 600 

P.L ••••••• 168,000 •••• ,. 84, 000 •••.•. • 56, 000 ••.•• 42, 000 ..•• 33, 600 

P. e.o ••••. 114, ooo .••... 57, ooo ...... ,38, ooo •...• 28, ooo .... 22, 800 

P.s .. ....• 60,000 •.• ... 30,000 •• •••. . 20,000 ..... 15,000 .••. 12,000 

Realizada esta primera operación, consistente en dividir la 
votación de cada partido por la serie natural hasta coincidir con el 
número s, que es igual al de escanos a cubrir, procedemos a 
seleccionar S de estas cantidades, partiendo de la cifra más alta en 
orden decreciente: 

l.- 258,000 
2.- 168,000 
3.- 129,000 
4.- 114,000 
S.- 86,000 (número repartidor) 

Al llegar al número 5 nos hemos topado con el número clave 
llamado repartidor (86,000), que utilizaremos como divisor común para 
obtener la asignación de esca~os a cada partido o lista. 
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258,000 
P.C. ---------- 3 (E) 

86,000 

168,000 
P.L. ----------86,000 

l (E) 

114,000 
P.C.D. ----------86,000 

l (B) 

60,000 
p,s. ---------- o (B) 

86, 000 
---------TOTAL •• 5 ESCAROS 

Dado que este sistema presenta el inconveniente de 
favorecer a los grandes partidos en perjuicio de los pequenos, 
especialmente en distritos de gran extensión, se ha ideado una 
variante conocida con el nombre da •saint-Lague•, que data del ano 
1910, la cual fue adoptada en los Paises Escandinavos, en los anos 
1951 y 1952. Consiste en utiliur no la serie natural numeral 
simple, sino la serie de na.meros impares, con lo que se incrementa el 
margen entre divisores y se aumenta el margen entre cocientes. 

con esta lllOdalidad se disminuye la ventaja de los grandes 
partidos, porqu.e el costo de cada nuevo escalio va siendo 
progresivamente mas elevado. Bn la pr4ctica,esto favorecía mucho a los 
partidos pequellos y para evitarlo se corrigió la serie natural da 
impares agregando .4 al nQmero l,con lo que el primer esca~o era m!s 
elevado en costo que los demAs; con este sencillo correctivo, se 
equilibró el sistema D' Bondt, favoreciendo si acaso a los partidos 
medianos. 

4.- Del cociente rectificador.- se conoce en la doctrina como 
sistema Suizo o de Hagenbach-Bischoff, en honor del f1sico que lo 
fonauló en el ello de 1889 ., consistente en dism.inuir el cociente 
electoral cuando e9te resulte superior al n011&ro de votos obtenidos 
por los partidos, lo que se logra llJladiendo una unidad ticticia a los 
escanos a proveer para obtener dicho cociente. Si el obtenido no 
resuelve el problema, se agrega entonces otra unidad ticticia y se 
repite la operación. 

En el ejemplo que hemos utilizado anterio.l'l!lente, si la 
votación total es de 600,000 y los puestos a cubrir son s, en vez de 
obtener el cociente electoral en la forma que ya conocemos, agregamos 
un escalio ticticio y hacemos la división; el resultado de ésta ser! el 
primer cociente rectiticado. 
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Cociente Electoral 600,000 
100,000 

5 + l 

Teniendo ya este cociente, lo aplicamos a la votación de 
cada partido o lista. 

P.C . .......... 258,000 \ 100,000 
P.L . ....... , .. 168,000 \ 100,000 
P.C.D, ........ 114,000 \ 100,000 
P.S. ... ....... 60,000 % 100,000 

P,C, .......... 258, 000 
P.L . .......... 168,000 
P.C.D. , , , , ,,,. 114,000 
P.S. .. .. .. .... 60,000 

85, 714 
85,714 
85, 714 
85,714 

2 (E) 
l (E} 
l (E} 
O (E} 

3 (E) 
1 (E) 
l (E) 
O (E) 

De esta manera quedan asignados los 
correspondiendo 3 al P.C., l al P.L., l al P.C.D. 

5 escaños, 

B'.- Sistema de distribución de esacaños en el interior de 
las listas de partidos. Siendo la representación proporcional 
necesariamente un sistema que funciona en base a las listas de 
candidatos, que formulan los partidos, la importancia de estas y la 
modalidad que adopten, salta inmediatamente a la vista. 
Doctrinariamente, se pueden distinguir cuatro tipos de listas, que 
son: 

1.- Listas Bloqueadas. 
2.- Listas Libres. 
3.- Listas Preferenciales. 
4. - Listas Conjugadas. 

1.- Listas Bloqueadas.- Son aquellas que una vez registradas 
por los partidos, no pueden ser modificadas ni en su orden, ni en sus 
nombres, por lo que l~ adjudicación de escanos, en su caso deberá 

~:ci;~e11:t=~~1~d~1:~o~~g1;np~~g~~~!~º1'f.:~a~ª~: ;:~fi~:;oe~~r's~~gt~~ 
cada partido, atendiendo a los procedimientos que consideren 
adecuados, segOn su organización y desarrollo democr4tico alcanzado, 
pudiendo senala.rse entre los m&s comunes el del orden cronológico, al 
del sorteo y el de prioridades pollticas. 

En este tipo de listas, presenta 
limitar las preferencias de los electores, 
imposibilitados a sufragar por los candidatos de 
orden que les gustaría. 

el inconveniente de 
los cuales se ven 

su predilección en el 

2.- Listas Libres.- Esta modalidad consiste en la facultad 
que tienen los partidos de seleccionar de entre sus miembros de las 
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listas registradas a aquellos candidatos, que independientemente de su 
colocac16n en el interior de las mismas, pueden resultar beneficiados 
con un escano. 

inconveniente~1 i~~ioqu~a~! ªl~:rl~fe~i~e~~ 1~~;~, ~=se1g:n ~i~!b~ 
candldatos que la integran, los cuales est~n sujetos a la voluntad de 
los dirigentes del partido, que en ocasiones excluyen a personas con 

m6ritos sufic~~nt~gsf::;i.ª1l~~za~e~!ct~~a~~ñalados, ambas listas se 
justifican cuando se trata de fortalecer a un sistema de partidos 
incipientes o cuando son adoptados por una sociedad en la que 
predominan los partidos de masas, caracterizado por una r1gida 
disciplina interior y desplazamiento de las personalidades. 

3.- Listas Preterenciales.- Para subsanar las irregularidades 
y los inconvenientes a que dan lugar las listas mencionadas, se 
Introdujo la modalidad de listas preterenciales que son aquellas en 
las que el elector puede alterar el orden segiln sus simpat!as, por 
determinados candidatos. A través de este tipo de listas, estos 
últimos tienen una mayor seguridad de que su popularidad serA valorada 
por los votantes, para conseguir un esca~o, conservando as! una 
relación mas estrecha entra representantas y miembros del cuerpo 
electoral. 

4.- Listas conjugadas.- Como su nombre lo indica, estas se 
presentan cuando al elector tiene la posiblidad de conjugl!J.I' varias 
listas en una sola, medlante una papeleta en la que escribe los 
nombres que prefiere, tomandolos de varias listas. Se da también esta 
~odalidad cuando los partidos pol!ticos pueden integrar listas 
únicas, como consecuencias de alianzas o pactos entre ellos 
celebrados, modificando de esta manera las registradas originalmente. 

como se aprecia en materia de listas, como en los modos de 
escrutinio, existen diversas modalidades, da las que sólo hemos 
seflalado las principales, pero debe tenerse presente, que cada 
legislación electoral, de acuerdo con su practica, puede dar lugar a 
!recuentes variantes, 
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CAPITULO III 

/IJITECEDENTES HISTORICOS DEL PROCESO ELECTORAL EN SONORA. 

En 1824 1 sonora y Sinaloa formaban un solo Estado, llamado el 
Occidente, por Decreto del dla 13 de Octubre de 1830, Sonora surge 
como entidad autónoma de la Federación Mexicana, y la constitución de 
1857, ratificó la categor1a de Estado Libre y Soberano de sonora. 

El capitulo presente unicamente tendrá un valor informativo 
que nos permita conocer las fuentes de nuestras legislaciones 
electorales para poder comprender la evolución política electoral y la 
constante preocupación que los sonorenses han manifestado para manejar 
las condiciones de su participación política y su profunda vocación 
democrAtíca. 

En 1824, al formularse la primera Constitución federal, se 
incluyó casi de manera literal, lo que en esos momentos regia en 
Espalla, de tal forma que este modelo tue prevaleciente, incluso en 
Sonora desde que se instituye como entidad federativa, unos afias 
después de promulgada la Constitución Mexicana antes citada. Es en 
este siglo qua se logran actualizar las normas sobre aspectos 
electorales y a partir de entonces se van haciendo cada vez mAs 
participativa. 

La persistencia de un modelo inadecuado a las realidades 
históricas de sonora, durante ochenta años, propició hábitos, 
costumbres y formas electorales que necesariamente habrían de 
reflejarse en el desarrollo pol1tico del estado. 

LEYES ELECTORALES DE I~FLUENCIA ESPAÑOLA DIRECTA. 

Para lograr nuestro objetivo,tomaremos como punto de partida, 
el momento en que se divide ol Estado de occidente, en dos estados que 
actualmente conocemos con los nombres de Sonora y Sinaloa, lo cual 
sucede por virtud de un Decreto lanzado por el congreso General de la 
RepOblica el dla 14 de Octubre de 1830, promulgado por Don Anastacio 
Bustamante como Presidente de la República. 

A partir de entonces surge la necesidad Jur1dico-Pol1tica, de 
que los poderes Legislativo, EjP.cutivo y Judicial, esten dirigidos por 

g:~;~~~5deJ11: ~=ª~1~i:~:~ ~Í ~i!~~t:go:"p~~~rÍeo~!r~rE:~~~a~~:, ~~ 
su caracter de Vice-Gobernador en !unciones, convoca a elecciones para 
nombrar a los e.e. Diputados que integrar1an el Congreso Constituyente 
de ambos estados. As! fue como se formó el primer Congreso y se eligió 
al primer Gobernador del Estado, cuyos nombramientos recayeron en las 
siguientes personas: 
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1832. 

Gobernador; Leonardo Escalante y Maz6n 
Vice-Gobernador; Tomas Escalante y Corella 
Diputados¡ Francisco Escobaza 

Hanuel Escalante y Hazón 
Ignacio Loaiza 
Jasas Har!a Horales 
José Velasco 
Hanuel Har!a Encinas 
José Lucas Pico 
Fernando Grande 
José Tomas Escalante y Corella 
José Har!a Ojeda 
Salvador Jul1.!n Horeno 

Hismos que entraron en !unciones el d!a primero de Abril de 

Es oportuno mencionar, segün el historiador Hanel corbala 
Acufia, tanto esta diputación como las demás en esta primera etapa, de 
nuestra vida política como Estado Libra, Soberano e Independiente, no 
tuvo una demarcación territorial determinadas por cada uno de sus 
miembros, sino que fueron electos conjuntamente por una junta general 
electoral, misma que instituyo para e1 futuro, en el Art:. 98, de la 
Constitución que Promulgó.• (57) Refiriendose a la constitución de 
1831, de donde se advierte que sus articulas del 98 al 104, establece 
elecciones indirectas, toda vez que previas a ellas se tienen que 
celebrar elecciones, para nombrar electores, tal como lo senalaremos 
mas adelante. sin embargo, con al Lin de clarificar lo antes expuesto, 
a continuación se trascriben dichos articulas. 

Art. 98.- Estas se celebrar.in en la Capital del Estado, en el 
ültimo domingo del mes de febrero del a~o en que se ha de renovar, el 
Congreso. Las cospondrAn loa electorea generales que concurrir4n con 
este tin a ella, tres d!ns ante• del seftalado. Su Presidente ser! el 
del consejo y se observarAn en dicha junta, las formalidades que 
prescriben los articulo 90, 93, 95 y 96 segunda parte. 

Art. 99.- Reunido• los elector""' el din seftelado para 
elección, en presencia de un crucifijo poniendo las manos sobre los 
santos evangelios, el Presidente intarroga.rA en comtln a los electores 
del juramento; • Jura1s por Pios y loa santos evangelio•, nombrar para 
Diputados al congreso particular del estado a aquellos ciudadanos que 
en vueatro conoepto o en el del bien del pueblo sean hombres de 
instrucción, de julcio y de probidad, adictos a la independencia de la 
~ación y a su ~orma de gobierno. • Y responderán, sl juro. cada uno. 

Enseguida se procederA a la elección por escrutinio secreto, 
mediante cAdulas en qve oonstarA el autragJo que se de uno a uno, 
hasta concluir con los once Diputados Propietarios y luego con los 
once suplentes. Ser.in Diputados les que reunan la mayorla absoluta y 
si esto no sucediese en el primer escrutinio, entra.r4n en segunda 
votación, los que hayan tenidD mayor nümero de votos y quedarA electo 
el que reuna la mayoria absoluta. 

(57) Carbal~ Acuna, Manuel. Sonora y sus Constituciones. Ed. t!bros 
de México, S.A., la. ed. Héxico, 1972. p. 250 
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En los casos de que varios compitan, con mayor!a respectiva, 
se dirigir~n las votaciones a reducir los cor:i¡:etidores a uno, para que 
este entre en escrutinio con el que haya tenido mayor número de votos; 
de los cuales quedarA electo el que de los dos reuna mayor!a absoluta. 
En los empates se replte la votación y si los hay de segunda vez, 
decidirá la suerte. 

Art. 100.- Se remitir-! al si~iente dla, testimonio del acta 
autorizada por el Presidente y Secretario de la junta a la Diputaci6n 
Permanente. Igual remisi6n se hará a cada uno de los Diputados y 
Suplentes con el correspondiente oficio bajo pliego certificado, si 
estuviese fuera de la capital, para que le sirva de credencial. 

Art. 101.- El Presidente de la Junta remitirá oficialmente 
al Gobernador del Estado, una lista nominal en que consten los 
electos. 

Art. 102.- Un d!a después de esta elecci6n, se reunirá la 
enunciada junta y arreglandose a lo que se previene para la elección 
de Diputados, nombrarli un Gobernador, un Vice Gobernador y un 
Consejero. El acta que acredite este paso, se remitirá una copia 
autorizada a la Diput4ción Permanente. 

Art. 103. - Del mismo modo y en el mismo dla, elegirá la 
expresada junta, ocho individuos, que reunidos en la capital del 
Estado, en el tiempo que designe la Constitución General, nombren los 
Diputados qua correspondan al Congreso de la Unión. Una ley 
reglamentara el 11>0do de hacer esta elección. 

Art. 104.- Las Juntas de Partido y Generales, se 
celebrarán por lo me~'los con la mitad y uno -'!c§s de los individuos de 
que han de componerse. 

La forma de elegir a los Candidatos a puestos de elección 
po~l4r, que contemplan estos artlculos, se refieren a elecciones 
indirectas, lo cuAl obedece a reminencias del pasado, conte."nplados cm 
la Constituci6n Pol!tica de fo Honarqu!a Española, que aún intlu!a on 
la organización del poder público, cuya rectorla recientemente se 
hab1a logrado, ya que no debe:nos perder de vista que hacía siete a.nos 
o sea en 1824, se promulgó ld primera constitución Federal,en la que 
se le dió mAs importancia a la est.ructura, funcionamiento y 
competencia del poder póblico, ocasionando descuidos en otras 
materias, obligando a copiar sistemas de elección sin conocer su 
efectividad. 

En 

~~ii~en~:l 
Consti tuci6n 
practicamente 
hasta 1911, 
pOblico. 

ese orden de ideas, surge la necesidad de analizar el 
fenómeno social que describo, por tal motivo juzgo 
transcribir a continuación diversos artlculos de la 
Pol!tica de la Honarqu!a Espallola, en atención a que 
fue este modelo el que se utilizó, desde el año de 1831 
para la elección de nuestros representantes al poder 

Art. 27. - Las Cortes son la reunión de todos los Diputados 
que representan a la Nación, nombrados por los ciudadanos en la forma 
que se dira. 
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Art. 31.- Por cada setenta mil almas de 
compuesta como hemos dicho en el Articulo 29, habrá un 
Cortes. 

la población 
Diputado de 

Art. 32.- Distribuida la población por las diferentes 
provincias, si resultare en alguna el exceso de mas de treinta y cinco 
mil almas, se eligirA un Diputado más, como si el número llegase a 
setenta mil y si el sobrante no excediese de treinta y cinco mil no se 
contará con él. 

Art. 33.- Si hubiese alguna provincia cuya población no 
llegue a setenta /llil almas, pero que no baje de sesenta mil, elegirá 
por s1, un Diputado. Y si bajare de este númoro, se unirá a la 
inmediata pllra completa: el de setenta mil requerido. Exceptuase de 
esta regla la Isla de Santo Domingo, que nombrará Diputado cualquiera 
que sea su población. 

Art. 34.- Para la elección de los Diputados de Córtes, se 
celebraran juntas electorales de parroquia, de partido y de provincia. 

Art. 35.- Las juntas electorales de parroquia, se compondrAn 
de todos los ciudadanos avecinados y residentes en el territorio de la 
parroquia respectiva, entre los que se comprenden los eclesiAsticos 
seculares. 

Art. 38.- En las juntas da parroquia se nombrará por cada 
doscientos vecinos, un elector parroquial. 

Art. 39.- Si el número de vecinos de la parroquia excediese 
de trescientos, aunque no 1le~e a cuatrosc!entos, se nombrarán dos 
electores, si excediese de qulnientog aunque no llegue a seiscientos 
Ge nombrarán tres, y así proqresiva.mente. 

Art. 40.- En las parroquias, cuyo número de 
llegue a doscientos, con tal que tenga ciento cincuenta, 

Í~s un v:~i~~~r' a y l~~ ªa!!ª1 ~~;a ª~nie~i~~a h~:a es~~ir~~:~ro~l 
electores que les corresponda. 

vecinos no 
se nombrare§ 
se reunirán 
elector o 

41 .- La junta parroquial elegirá a pluralidad de 
compromisarios, para que estos nombren el elector 

Art. 
votos, once 
parroquial. 

Art. 42.- si en la junta parroquial hubieren de nombrarsa 
dos electores parroquiales, se eligirán veinte y un compromisa..rios y 
si tres, treinta y uno, sin quo en ningQn caso se pueda exceder este 
número de compromisarios, a !in de evitar confusión. 

Art. 43.- Para consultar la mayor comiciedad de las 
poblaciones pequanas, se observan que aquella parroquia qua llegare a 
tener v•inte _vecinos, elegirA a un compromisario; la que llegare a 
tener de treinta a cuarenta, elegirá a dos; la que tuviere de 
cincuenta a sesenta, tres¡ y as! progresivamente. Las parroquias que 
tuvieren menos de veinte vecinos se unirán con las más inmediatas para 
elegir compromisarios. 
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Art. 44.- Los compromisarios de las parroquias !e las 
poblaciones pequeñas, as! elegidos, se juntarán en el pueble mAs a 
propósito y en componiendo el número de once o a lo menos nueve, 
nombrarAn un elector parroquial; si compusieren el número de veinte y 
uno o a lo menos de diez y siete, nombrarAn dos electores 
parroquiales; y si fueren treinta y uno, y se reunieren a los menos 
veinte y cinco, nombrarAn tres electores o los que correspondan. 

Art. 47.- LLegada la hora de la reunión, que se hará en las 
casas consistoriales o en el lugar que lo ten~an de costumbre, 
hall&ndose juntos los ciudadanos que hayan concurrido, pasar&n a la 
parroqu1a con su presidente y en ella se celebrará una misa solemne de 
esp!ritu santo, por el cura párroco, quien hará un discurso 
correspondiente a las circunstancias. 

Art. 48.- Concluir& 
salieron, y en él se dar& 
escrutadores y un secretario de 
puerta abierta. 

la misa; volverán al lugar de donde 
principio a la junta nombrando dos 
entre los ciudadanos presentes, todo a 

Art. 49.- Enseguida preguntará el presidente si algün ciuda
dano, no tiene que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno 
para que la elección recaiga en determinada persona;y si la hubiere, 
deber& hacerse justificacibn pública y verbal en el mismo acto, siendo 
cierta la acusación, serAn privados de voz actual y pasiva, los que 
hubieren cometido el delito. Los calumniadores sufrirán la misma pena 
y de este juicio no se admitirA recurso alguno. 

Art. 52.- Concluido este acto, el presidente, escrutadores y 
aquél, publicarA en alta voz los nombres de los ciudadanos que hayan 
sido elegidos compromisarios por haber reunido mayor nómero de votos. 

Art. 53.- Los compromisarios nombrados secretarán a un lugar 
separado antes de disolverse la junta y conferenciado entre si, 
proceder&n a nombrarse el elector o electores de aquella parroquia y 
quedarAn elegidas la persona o personas que reunan m~s de la mitad de 
votos. 

Art. 54.- Kl secretario extender! el acta, que con él 
tirmaran el presidente y los compromisarios, y se entregará copia de 
ella firmada por los mismos a la persona o personas elegidas, para 
hacer constar el nombramiento. 

Art. 57.- Verificado el nombramiento de electores se 
disolverá inmediatamente la junta, y cualquier otro acto en que 
intenten mezclarse sera nulo. 

Art. 58.- Los ciudadanos 
trasladaran a la parroquia, donde 
llevando al elector o electores entre 
y el secretario. 

que han compuesto la junta se 
se cantar.§ un solemne Te Deum, 
el presidente, los escrutadores 

Art. 59.- Las juntas electorales de partido se compondrAn 

~:ri~~oe;e¡Í~r~: ho~~!:1:1'ele~t:~~ bº~Y~~f~~~~ ~e1~a~ª~=z~o~~u~~~~ 
a la Capital de la Provincia para •>legir los Diputados de Cortes. 
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Art. 62. - Para venir en conocimiento del nómero de 
electores que haya de nombrarse, cada partido, se tendr~n presentes 
las siguientes reglas. 

Art. 63.- Bl nümero de electores de partido será triple 
al de los Diputados que se han de elegir. 

Art. 64. - si el nümero de partidos de la provincia tuera 
mayor que el de los electores que se requieren, por articulo 
precedente, p¿1.ra el nolllbralli.ento de los diputados gue le corresponda 
se nombrara sin embargo un elector por cada partido. 

Art. 65.- Si el nümero de partidos fuere menor que el de 
los electores que deban nombrarse, cada partido elegir& uno, dos, o 
mas, hasta completar el nOmero que se requiere¡ pero si faltase aQn un 
elector, le no.lllbrara el partido de .,.yor población, si todavla faltase 
otro, le nombrara el que le siga en mayor población; y asl 
suces1vamente. 

Art. 67. - Las juntas electorales de partidos serlln 
presididas por el jete polltico o el alcalde primero del pueblo cabeza 
de partido, a quien se presentaran loa electoras parroquiales, con el 
documento que acredite su elección, para que sean anotados sus nombres 

C) en el libro en que han de extenderse las actas de las juntas. 

Art. 68.- En el dla senalado se juntaran los electores de 
parr~ia con el presidente en las salas consistoriales, a puerta 
:~i~~ !o~ ;~:~:ª~1~c~;.~~mbrarse un secretario y dos escrutadores de 

certil1ca~~~es de69;~ E~~~~ent~resen!ar:~r !~:m1~!~~;ores 1:i 
secretario y escrutadores, quienes de~!n ~l d1a siriente ~armar 
si astan o · no arr~ledss. Las certificaciones de secretario y 
escrutadores seran eraminadas por una comisión de tres individuos de 
la junta que se nombrarán al efecto, para que informe también en el 
sigui en te dla sobre ellos. 

Art. 70.- En este d1a, congregados los electores 
parroquiales, se leerán los inforaes sobre las certificaciones; y si 
se hubiere hallado reparo que oponer a alguna de ellas, o a los 
electores por defecto de algunas cualidades requeridas, la junta 
resolvera ~efinitivlUH>nte y acto continuo lo que le pare'llca¡ y lo que 
resolviere, se ejecutar~ sln recurso. 

Art. 7 l. - Concluido este acto pasarAn los electores 
parroquial•• con su presidente a la iglesia mayor, en donde se cantar!J 
una misa solellllle ~e 8sp1ritu santo, por el eclesiastico de mayor 
dignidad, el que har!J un discurso propio de las circunstancias. 

Art. 72.- Después de este acto religioso se restituirán a 
las casas consistoriales y ocupando los electores sus asientos sin 
preferencia alguna, leer!J el secretario este capitulo de la 
Constitución y enseguida har!J el presidente la misma pregunta que se 
contiene en el art1culo 49, y se observar!J todo en cuanto en él se 
previene. 
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Art. 73 .- Inmediatamente después se procederá al 
nombramiento del elector o electores de partido eligiéndolos de uno en 
uno, y por escrutinio secreto, mediante cédulas en que este escrito el 
nombre de la persona qua cada uno elige. 

Art. 74. - conclulda la votación, el presidente, 
secretario y escrutadores harAn la regulación de los votos y quedará 
elegido el que haya reunido a lo menos la mitad de los votos, y uno 
mAs, publicando el presidente cada elección. Si ninguno hubiere tenido 
la pluralidad absoluta da votos, los dos que hayan tenido el mayor 
nOmero entraran en segundo escrutinio, y quedara elegido el que reuna 
mayor nómero de votos, en caso de empate decidir~ la suerte. 

Art. 78.- Las juntas electorales de provincia se 
compondrán de los electores de todos los partidos de ella, que se 
congregarAn en la capital a fin de nombrarse los Diputados que les 
correspondan para asistir a las Cortes, co!!lO representantes de la 
Nación. 

Art. Bl.- Serán presididas 
politico de la Capital de la provincia, 
electores de partido con el doculD6nto de 
nombres se dilaten en el libro en que ha de 
juntas. 

estas juntas por el ;efe 
a quien se presentarán los 
su elección para que sus 
extenderse las actas de las 

Art. 82.- En el d!a señalado se juntarAn los electores 
de partido con el presidente en las casas consistoriales o en el 
edificio que se tenga por mas a propósito para un acto tan solemne, a 
puerta abierta¡ y comenzarAn por nombrar a pluralidad de votos un 
secretario y dos escrutadores de entre los mismos electores. 

Art. 83.- Si a una provincia no le cupi13re mas qt.Je un 
Diputado, cohcurrirAn a lo menos cinco electoras para su nombra.miento, 
distribuyendo este número entre los partidos en que estuviere dividida 
o formando partidos para este solo efecto. 

Art. 84.- Se leerAn los cuatro capítulos de esta 
constitución que tratan de las elecciones. Despu&s se leerán las 
certlficaciones de las actas de las elecciones hechas en las cabezas 
de partido, remitidas por los respectivos presidentes¡ y as! mismo 
presentaran los electores las certificaciones de sus nombramientos, 
para ser examinadas por el secretario y escrutadores, quienes deberAn 
al d!a siguiente informar si estAn o no arregladas. Las 
certificaciones del secretario y escrutadores serán examinadas por una 
comisión de tres individuos de las juntas, que se nombrarán a efecto 
para que lnrorman también, sobre ellas en el siguiente dia. 

Art. SS.- Juntos en el los electores de partido se leerán 
los informes sobre las certificaciones y si hubiere hallado reparo que 
oponer a alguna de ellas o a los electores IXJr defecto de alguna de 
las calidades requoridas, la junta resolverá definitivamente y acto 
continuo lo que le parezca, y o que resolviere se ejecutará sin 
recurso. 
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Art. 86.- Enseguida se dirigirán los electores de partido 
con su presidente a la Catedral o iglesia mayor en donde se cantar~ 
una misa solemne de Espiritu Santo y el obispo, o en su defecto el 
eclesiástico secular pudiendo recaer la elección en los ciudadanos 
que componen la junta o en los de fuera de ella. 

Art. 88.- Se procederá enseguida por los electores que se 

~:11~~0P~~s~~~~s :c!~c:;~~~!6~ ~=1~!~u~~~~e0s~1~~Í~~~5e1 5~re:i~g*f~~ 
los escrutadores y secretarios, y este escribir& en una lista en su 
presencia el nombre de la persona que cada uno elige. El secretario y 
escrutadores serAn los primeros que voten. 

Art. 89. - Concluida la votación, el presidente, 
secretario y escrutadores harAn la regulación de los votos y quedará 
elegido aquel que haya reunido a lo menos la mitad de los votos, y uno 
mas. Si ninguno hublere reunido la pluralidad absoluta de votos, los 
dos que hayan tenido el mayor, entrarán en segundo escrutinio, y 
quedará elegido el que reuna la pluralidad, en caso de empate decidir! 
la suerte, y hecha la elecc16n de cada uno, la publicará el 
presidente. 

Art. 90.- Después de las elecciones de Diputados se 
procederá a la de suplentes por el mismo método y forma, y su número 
será en cada provincia la tercera parte de los Diputados que le 
correspondan. Si alguna provincia no le tocare elegir mas que uno o 
dos Diputados, elegirá sin elllbargo, un diputado suplente. 

Estos concurrirán a las Cortes, siempre que se verifique la 
muerte del propietario, o su imposibilidad a juicio de las mismas, en 
cualquier tiempo que uno u otro accidente se verifique después de la 
elección. 

Art. 91.- Para ser Diputado de Cortes, se requiere ser 
ciudadano que esté en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y 
cinco aflos, y que haya nacido en la provincia, o esté avecinado en 
ella con resldencia a lo menos de siete a.J5os, bien sea del estado 
seglar o del eclesiáttico secular; pudiendo recaor la elección en los 
ciudadanos que componen la junta o en los de fuera do ella. 

Art. 95.- Los secretarios del despacho, los consejeros de 
estado y los qus sirven empleos de la casa real, no podr&n ser 
elegidos Diputados de Cortes. 

Art. 96. - Tampoco podrá ser elegido Diputado de Cortes, 
ningun extranjero, aunque haya obtenido do las Cortes carta de 
ciudadano. 

Art. 99.- Enseguida otorgarán todos los electores, sin 
excusa alguna, a todos y a cada uno de los Diputados, poderes amplios 
segtln la formula siguiente, entregandoss a cada Diputado su 
correspondiente poder para presentarse en las Cortes. 
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Art. 100.- Los poderes están concebidos en estos términos, 
"En la ciudad ó Villa de • . . . • . a . • . . . . días del mes de ....... del 
año de .•..•• en las salas de ••.... hallAndose congregados los 
señores laqui se pondrán los nombres del presidente y de los electores 
de part do que forman la junta electoral de la provincia), dijeron 
ante mi el infraescrito escribano y testigo al efecto convocados, qt.!B 
habiendose procedido con arreglo a la Constitución Política de la 
Monarquía Española, al nombramiento de los electores parroquiales y de 
partidos, con todas las solemnidades prescritas por las Constitución, 
como constaban de las certi!icaciones que originales obraban en el 
expediente, reunidos los expresados electores de los partidos de la 
provincia de ••..•. en el dla de ••.•.. del mes de ..•.•. del presente 
año, habiéndose hecho el noll.bramiento de los Diputados que en nombre 
y representación de esta provincia han de concurrlr a las Cortes y que 
fueron electos por Diputados para ellas por esta provincia los señores 
N. N. N. N., como resulta del acta extendida y firmada por N. N. N. N. 
que en su consecuencia les otorgan podares amplios a todos juntos y a 
cada uno de por si, para cumplir y desempeñar las augustas funciones 
de su encargo, y para que con los demás Diputados de Cortes, como 
representantes de la Nación Española, puedan acordar y resolver, 
cuanto entendieron conducente al bien general de ella en uso de las 
facultades que la Constitución determina, y dentro de los limites que 
la misma prescribe, sin poder derogar, alternar o variar en manera 
alguna, ninguno de sus artículos, bajo ningún pretexto; y que los 
otorgantes se obligan por si mismo y a nombre de todos los vecinos de 
esta provincia en virtud de todas las facultades que le son concedidas 
como electores nombrados para este acto, a tener por válido y a 
obedecer y cumplir cuanto como talos Diputados de cortes hicieren, y 
se resolviere por estas con arreglo a la Constitución Pol1tica de la 
Honarqu1a Espa~ola. As! lo expresaron y otorgaron, hallándose 
presentes como testigos N. N. u. N., que con los se flores otorgantes lo 
firmaron de que doy fe". 

Art. 101. - El Presidente, Escrutadores y Secretario 
remitirá inmediatamente copia firmada por los m1smos del acta de las 
elecciones a la diputación permanente de las cortes y harán que se 
publique las elecciones por medio de la imprenta remitiendo un 
ejemplar a cada pueblo de la provincia. 

Art~ 102.- Para indemnización de los Diputados se les 
asistirA por su respectiva provincia, con las dietas que las Cortes en 
el se~ndo a!io de cada Diputación General, sei5alaren para la 
Diputación que le ha de suceder; y a los Diputados de ultramar se les 
abonarA, además. 

Este sistema de elección indirecta fue derogada por la Ley 
No.55 del 17 de Julio de 1912, incluso en las anteriores Leyes 
Electorales, indetectiblemente se contemplan disposiciones expresas 
para el nombramiento de electores, quienes emitirían su voto en las 
]untas electorales del distrito en representación de la sección que 
los nombró. Este absurdo proceder sólo puede explicarse entendiendo 
las bases que sustentaba la Honarqula Espanola, en donde el poder de 
decisión resid1a en un grupo reducido de personas, cuyas 
características principales era la nobleza, y a pesar que en 1824 1 el 
pa1s se organiza formando una RepQblica Democrática, reconociondo por 
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sólo ese hecho, que el IX?der lo ejerce el pueblo, se copia el modelo 
electoral modificando unicamente los nombres de las circunscripciones 
territoriales denominándolas secciones de quinientos y cuarenta mil 
habitantes respectivamente para el Estado y la Federación. 

Otro reglón importante que contempla esas leyes y que vale la 
pena comentar es la posibilidad de elegir a un representante popular 
por medio de la suerte, cuando arista empate en la votación o bien 
haya alcanzado la mayor!a necesaria, lo cual no deberla de 
asombrarnos, si toma.mas en cuenta que ese pi·ocedar se asemeja a la Ley 
del Talión, que establecía aquella regla de •ojo por ojo y diente por 
diente". 

Sin embargo algo verdaderamente grave que contempla este 
sistema de elección indirecta y que se mantuvo vigente hasta 1912, es 
que los electores anotaban su nombre al reverso de la boleta que se 
les entregaba para la manirestación de su voluntad, luego entonces 
dicho voto no era secreto, y se adviorte que ese derecho se ejerc!a 
bajo coacción. 

Por otra ~rte, las circunstancias mas sobresalientes 
reguladas por las citadas leyes, son las siguientes: 

1.- Se eleg1a a un Gobernador y a un Vice-Gobernador, para 
que duraran en su encargo dos a.nos (60) 

2.- Se elegían Diputados propietarios y suplentes 
conjuntamente en una junta general electoral, sin especiticar 
determinada demarcación territorial, para que durarán dos anos en su 
cargo. (61) 

3.- sa e1eg1a a los consejales o regidores de los 
ayuntamientos, qujene• a su vea, elegían entro ellos al Presidente 
Municipal, durando un ano en su cargo. 

4.- Se elegían a los Jueces Locales que impartirían justicia, 
durando sólo un a~o en su encargo. 

5.- Se contemplaba un capítulo de nulidad de elecciones en 
donde se establecía que todo ciudadano tiene derecho a pedir, la 
declaración de nulidad de las elecciones, a la junta a qulen toque 
fallar. 

(60) En 1857 el gobernador del estado de sonora en ese tiempo lo era 
Ignacio Pesqueira y García Tato, y su vice-gobernador el sr. Miguel 
urrea Raao•, Lu•ron los Onicos que duraron cuatro a.nos en su cargo, en 
virtud de que la ley electoral expedida en 1857, misma que se retorm6 
en lB6l, volviendo a imponer periodos de dos a.nos, los cuales se 
incrementaron de nueva cuenta a cuatro anos, por virtud de una ley 
electoral de 1883, correspondiéndole al gobernador Don Luis Emeterio 
Torres Heléndez, y a su vice-gobernador Don Francisco Candara Aguilar 
estrenar estos perlados. 
(61) Después de 1857, el estado se divide en nueve distritos 
electorales, correspondiéndole uno por diputado. 
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DECRETOS 55 Y 112, CORRESPONDIENTE A LAS LEl'ES 
ORGANICAS ELECTORALES DEL ESTADO DE SO~ORA. 

LA ley 55, se promulgó al 17 de julio de 1912, y la 112 al 6 
de enero de 1913. Estas Leyes que jamAs se utilizaron (62), si 
contenían muchas experiencias electorales propias ra que al momento de 
su expedición, el Estado tenia Bl anos de vida independiente y en 
rorma paulatina se Eue desprendiendo de normas que no le eran 
aplicables a la forma de gobierno que se habr!a elegido para su 
desarrollo. Desde luego que también recog!an algunas f~llas de las 
leyes anteriores, pero estas obedec1an a las circunstancias históricas 
sociales de la época. 

As! tenemos que cada una de ellas conten1a once capitulas: 

I.- De Los Periodos Electorales. 
II.- División del Estado para las funciones electorales. 

III.- De Las Elecciones de los supremos Poderes del Estado 
IV.- De La Instalación de la Mesa, Votación y Escrutinio. 
v.- De Los Expedientes. 

VI.- De La Computación de Votos y Toma de Posesión de los 
Electos. 

VII.- Da Las Elecciones del Ayuntamiento. 
VIII.- De La Nulidad de las Elecciones. 

IX. - Disposiciones Generales y Requisitos que deben tener los 
Electores. 

x.- Del Registro de candidatos y Partidos Pal!ticos. 
XI.- De Las Penas. 

Las adiciones trascendentales, que han servido como base a 
nuestro sistema Jur1d1co Electoral, se traducen en lo siguiente: 

Posiblemente por la confianza que se le debe otorgar a los 
electores a emitir su voto o atendiendo a demandas sociales, en estas 
layes sa avanza en la posibilidad de lograr que el voto saa secreto, 
ya qua contempla la formación de padrones apegados a la realidad y se 
reglamenta el proceso electoral, tdl como sa desprende de los 
artículos 35 y 36 de las citadas layes que a la letra dicen: 

Art. 35.- El votante podrA apartarse del lugar en que esté la 
mesa electoral, a L!n da escoger la cédula que le convenga, 
destruyendo las demAs. Si. no .fuere de su agrado ninguno de los 
candidatos inscritos, el votante DOstular! en la cédula en blanco el 
candidato que desee. Si el votañte no supiere escribir, solamente 
alguno de los escrutadores de la mesa en presencia de los demAs 
miembros, podrlt inscribirle } ~ candidatura que el votante indique, 
ley6ndola en voz elta al escrutador contrario. 

(62) Estas leyes ~ pesar de guo ostuvieron vigentes, no se utilizaron 
porque .fue la época en que se agudizó la revolución y en consecuencia 
no fue posible lanzsr 111 convocatoria de elección para diputados ni 
para gobernador en 1913, y en atención a que esta situacibn concluyó 
en 1916, sa infiere que tampoco fue posible convocar a elecciones para 
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Art. 36.- Los votantes irán depositando sus cédulas 
ánfora y al hacerlo dirán su nombre en voz alta, a fin de 
escrutador marque en el padrón al nombra de la persona, con, 
"voto". 

El instalador de la mesa y el segundo escrutador anotará con 
la palabra "voto•, el aviso de que habla el Art. 20 1 de\rolviéndoselo 
firmado al votante para su resguardo. 

Asi mismo establecen que so formarlul expedientes separados 
por cada clase de funcionarios que se hubieran nombrado (Art. 52), 
remitiendo dichos expedientes al Congreso del Estado para que 
dictamlna en torma dafinitlva su legalidad y proceda a enviar a los 
electos las credenciales respectivas (.Arts. 54, 56, 57, 58, 59, 60, 
61 y 62}. 

En relación a los Ayuntamiontos, la Ley 5S de 1912, contempla 
el mismo sistema que las anteriores, para la elección de Presidente 
Municipal, es decir, ~u nombraniento surg!a de entre los mismos 
regidoras o concejl/lles electos. Paro la Ley 112 de 1913, establece qua 
cada municipalidad se elogir.!I a un P1-esldente mas los concejales 
propietarios y suplentes que correspondan, dependiendo al nümero de 
habitantes (Arts. 82 y 72 de ambas leyes). 

En cuanto a la nulidad de las elecciones, ambas sefialan que 
el Coiigreso del Estado conocer!i de ellas unicomente (Arts. 86 y 84), 
continuando con la dispocislón de que todo ciudadano sonorense, en 
ejercicio de sus derechos, puede reclamarlas {Arts. 91 y 98). El 
aspecto positivo, es que otorga la garantla de audiencia al individuo 
cuyo nombramiento se trate de nulificar ( Arts. 94 y 91), lo cu&l no 
existe ni en la actual Ley Electoral. 

Igualmente an forma expres~, se otorga prerrogativas a los 
partidos pol1t1cos, para qua participen en el desarrollo y vigilancia 
del proceso electoral, on atención a que este es de orden pObliao y da 
interés general (Arts . .112 al 118 de la Ley SS}, incluso en la Ley 112 
en sus Articulas l.14 y llS se impone la obligación a los partidos 
pol1 tícos para que proporcionen las cédules que se utiJiz,ulin en la 
elección, mismas que deben tener ciertas ca.racter!sticas y requisitos. 

Por QltillO, asta Ley contempla la posibili<i6d do aplicar 
sanciones a qu1en la desobedezca, las cuales rluctasn desde 25 
centavos de multa hasta cinco aflos de prisión y destitución del 
empleo, encuadrando con ello en la clasificación de las noxm~s 
jurldicas perfectas, toda vez que regula la conducta de los ínJivlduc~ 
y establece una sanción para el caso de incumplimiento. 

diputados n1 para gobernador ni para vice-gobernador correspondientes 

~ .. ~:~50 afl~r ;1nt~~0'pr:;e~~l=d~e1ª ~~~a !:~~:1 .. i1~rn(1~1J~~;~f~ 
Respecto del poder ejecutivo que representa al gobernador se tuvo que 
nombrar a diferentes personas desde el centro de la república a etecto 
de evitar que nuestro estado quedara acéfalo. En 1911 el gobernador 
era José Har1a Haytorena T. y el vicegobernador, Eugenio H. Gayón. 
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DECRETOS NVHEROS 90, 91 Y 38, CORRESPONDIENTES A LAS LEYES 
ORGANICAS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA. 

Al pronuciarse la Constitución General de la República en 
1917, todos los estados se pusieron en marcha hacia la legalidad 
mediante la promulgación de sus propias consti tu clones y la 
consecuente elección de autoridades. (63) 

En el estado de Sonora, dos de los tres más destacados de la 
ápoca cubrieron un lapso pre-constitucional; Don Plutarco Ellas Calles 
y Adolro de la Huerta, el tercero Don Alvaro Obregón estaba muy 
ocupado en la cosecha da triunfos mili tares para los graneros 
políticos de Don Venustiano Carrl!llza. 

El periodo pre-constitucional fué en el astado de dos años y 
quedó cubierto, de Agosto de 1915 a Mayo de 1916, por Calles; y de 
esta última racha al 30 de Junio de 1917, por de la Huerta tocó a 
este, por tanto, convocar ~ elecciones por decreto No.90, del 29 de 
Marzo, para gobernador del estado, diputados locales, magistrados y 
procurador, que durarían en sus cargos del citado dla último de Junio 
al 3l de Agosto de 1919 1 esto es, completarlan el cuatrienio comenzado 
en 1915. Las elecciones se llevar!an a cabo el dla 13 de Mayo.(64) 

l.- El d1a 19 de Harzo de 1916, Don Adolro de la Huerta, 
asume el poder Ejecutivo de nuestro estado, en su carácter de 
Gobernador Interino y tué a el a quien le tocó restablecer el orden 
constitucional, roto por el movimiento armado por la revoluci6n 1 as1 
por medio del Decreto nómero 90 de techa 29 de Marzo de 1917, convocó 
a elecciones populares para Gobernador, Diputados, Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y Procurador General de Justicia, tal 
como se desprende del contenido del citado Decreto que transcribo a 
con tinuaci 6n: 

DECRETO Ho. 90 

Adolro de la Huerta, Gobernador Interino del Estado Libre y 
Soberano de Sonora, en uso de las facultades concedidas al Ejecutivo 
del Estado, por el Decreto ex¡:;<>dido el d!a 22 de Marzo en curso, por 
el c. Pr1mer Jefe del Ejecutivo constitucionalista, encargado del 
poder Ejecutivo de la RepObllca y con Autorización expresa de dicho 
funcionario, he tenido a bien Decretar: 

Art. 1. - Se convoca al pueblo de Sonora a elecciones 
extraordinarias, de Gobernador del Estado, Diputados al Congreso 
Local, Haglstrados del Supremo Tribunal y Procurador de Justicia, para 
el domingo 13 de /la.yo del año en curso. 

(63¡ Moneada Ochoa, Carlos. La sucesión Pol!tica en sonora 1917-1985. 
Ed. Latinoamericana, la. ed., Herroosillo, Sonora. 1988. p.11 
(64) Idem. p. 12 
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Art. 2.- La Legislatura que resulte electa en virtud de 
esta convocatoria, estarA compuesta por quince Diputados 
correspondiendo respectiv&JDente a los quince Distritos Electorales en 
que se dividira el Estado, segtln Decreto de esta misma fecha; 
funcionar! desde el dla en que quede constituida hasta el 31 de Agosto 
de 1919, teniendo el carActer de Constituyente, hasta el 15 de 
Septiembre próximo, para el solo efecto de implantar en la 
Constitución Local del Estado, las reformas de la nueva Constitución 
General de la RepOblica, en lo que sean pertinentes. 

Art. 3.- El Gobernador del Estado ejercer~ su cargo desde 
el dla 30 de Junio del ano en curso, hasta el 31 de Agosto de 1919; y 
los Magistrados del Supremo Tribunal y el Procurador General de 
Justicia funcionaran desde el citado 30 de Junio próximo hasta el 15 
de Septiembre del ailo en curso. 

Art. 4.- Para ser Gobernador del Estado se necesita; ser 
ciudadano mexicano por nacimiento, ori~inario del Estado o vecino de 
el, con residencia efectiva en los cinco años anteriores al de la 
elección y no haber dasompenado dicho cargo, el de Secretario General 
de Gobierno o el de Tesorero C.ener~l, dentro de los tres meses 
anteriores al dia de la elecc16n. 

Art. 6.- Para ser Magistrado propietario o suplente del 
supremo Tribunal 6 Procurador General de Justicia es necesario; ser 
mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos, mayor de JO 
a~os, tener titulo de ttbogado, haber residido en el Estado mas de un 
año continuo y no haber sido condenado con pena corporal por delitos 
de orden coman. 

Art. 7.- Las elecciones a que sa contraen los art1culos 
que anteceden se sujetar6n a la Ley Electoral que para este solo caso 
expide, con fecha de hoy, el Ejecutivo a mi cargo. 

TRANSITORIOS 

UNICO.- Este Decreto se publicar~ por bando solemne en todas 
las municipalidades del Estado. 

Por lo tanto mando se imprima, circule y se le de el debido 
cumplimiento. 

CONSTITUCION Y REFORMAS 

Dado en Palacio de Gobierno de Hermosillo, a los veintinuovo 
dlas del mes de Harzo de Mil Novecientos Diez y Siete. 

El Gobernador del Estado, Adolfo de la Huerta.- El Oficial 
Mayor encargado del Despacho, Lle. s. Sandoval. 
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2 .- Esta Disposición di6 orígen a que ese mismo dla 29 de 
Marzo de 1917, se aprobara y promulgara el decreto No. 91, que 
.reglamentaría la futura elección, del cual se desprenden los 
siguientes capitulas: 

de las Mur.lcipalidades, Juntas I.- De La División 
Empadronadoras y Censo Electoral. 

II.- De Las Instaladores, Casillas Electorales y Manera de 
Emitir el Voto. 

III.- Juntas Computadoras. 
IV.- De La Nulidad de las Elecciones. 
v.- De Los Partidos Políticos. 

VI.- Juntas Preparatorias, Instalación del Congreso, computo y 
Call!lcación de Votos para Gobernador del Estado, Magistrados del 
Supremo Tribunal y Procurador General de Justicia. 

VII.- Disposiciones varias. 

Del contenido de los citados decretos se pueden apreciar 
algunas reformas positivas, pero desafortunadamente, entre ellas 
podemos observar un retroceso electoral, que antes se habla 
implantado, lo cual expongo a continuación¡ 

Entre los aspectos positivos, contamos con la desaparición 
del cargo de Vice-Gobernador, es decir, gue el poder Ejecutivo del 
Estado, estaría depositado en una sola persona que seria el 
Gobernador (Art. 1), recayendo ese encargo en Don Plutarco El!as 
Calles, quien debía durAr hasta 1919, en atención a que su elección 
era para concluir el periodo gue inició en 191S (Art. 71} 

Asimismo, encontramos que a partir de estos Decretos, los 
Distritos Electorales se incrementaron a quince, logrando una me)or 
distribución del territirio y de .r;us habitantes, lo que vendría a 
traducir en una electiva representación y una gestión eficiente de los 
problemas que se planteaban en cada D1strito. AdemAs continüa la 
apertura a la participación electoral en forma independiente (Arts. 2, 
16, SS y S6 ) • 

En relación con los retrocesos en materia electoral, podemos 
setlalar que se establece de nuevo la suerte, como una forma de 
elección (Arts. 48 y 70); por otro lado, en cuanto a las sanciones se 
hacen referencias esporAdicas a ellas, implantando penas que fluctóan 
de tres dias a tres a~os, posiblemente porgue se debia entender, gue 
el capítulo de sanciones y algunos otros contenidos de la Ley 112, 
analizada con antelación, debla aplicarse a los infractores de dichos 
decretos. 

Creemos que estas disposiciones son negativas e inaplicables 
para nuestros procesos electorales y desde luego astamos conciantes 
que en su época pudieron haber tenido bastante aceptación entre las 
personas a quienes regulaba, ;;ero lo mas grave de todo es que se 
volvió a imponer la votación abierta, luego entonces, en este renglón 
se observa un retroceso en el logro alcanzado en el sentido de que el 
voto serla secreto, ya que los Arts. 30 y 45 establecen,-
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Art. 30. - cada votante doblará sus boletas y las entregarA 
sucesivamente al presidente de la mesa, el c¡ue las pasara a medida que 
las vaya recibiendo, a uno de los secretarios, para que deposite cada 
una <re ellas en el lmfora correspondiente. En cada boleta iran 
escritas de puno y letra del votante, los nombres y apellidos de las 
personas por quienes sufraga. Todas las boletas deberMi ir firmadas 
por el respectivo elector y ser6n entregadas por él personalmente. Si 
el elector no supiere firmar, se presentara en la casilla acampanado 
de un testigo y, en preaencia de la mesa dira en 4lta vo•, los nombres 
de las peraonas e cuyo favor vota, para que dicho testigo los escriba 
en la boleta correspondiente y firme a ruego del votante. De este 
hecho se haré mención en el acta. 

Cada votante, al entngar las boletas, dirA en alta voz su 
nombre y uno de los secretarios lo anotará en los e1empla.res del 
~dr6n con la palabra •voto•¡ las boletas se depositarln en Anforas 
distintas, segOn la elección de que se trate. 

Art. 45.- La masa de la junta hará el computo en la forma 
siguiente¡ Uno de los escrutadores leerá una a una las boletas de cada 
expediente, diciendo en voz alta el nombre del votante, el de la 
persona por quien sufrag6, y si esta fu6 da•ignade para Diputado 
propietario o suplente¡ nolllbre que repetir.!! tllJllb16n en alta voz, el 
otro escrutador después de ver la boleta respectiva. Uno de los 
Secretarios anotar4 en el IJa.dr6n electoral de la sección, el nombre 
del votante y el otro irá for"411do la lista de votos obtenidos por 
cada candidato, etc. 

Por otra parte, los Decretos en estudio retomaban 
disposiciones de leyes anteriores, en el sentido de que la votación 
durar!a hasta las tres de la tarde (Art. 26), que los diputados 
electos formar!an las juntas pre~atorias que calificar!an la 

~~g~l~~=~an~etl:~e·~~~~~·: ~~;,;,,.;. 1.;,t~ !! ~~;~s~ ~1ªi:fa~~ tJ~ 
nulidad de una elección (Art. 51). Realizar el có•fJUto da marcha atr6s 
e incurre de nuevo en la votación abierta, olvidltndose del secreto que 
se debe guardar al momento de la votación, seglin lo establece el Art. 
67, que a la ietra dice¡ 

Art. 67.- La Mesa de la Junta computadora hara el computo de 
la manera siguiente; uno de los escrutadores leeriá una a un.t las 
boletas de cada expediente, diciendo en al ta vo:r, el nombre del 
votante, el d• la per•ona por quien sufreg6 y si esta fue designada 
para Diputado propietario o suplente, o Gobernador del Estado, cuando 
de el se trate, nombre que repetir! el otro escrutador, después de ver 
la boleta respectiva. Uno de los secretarios anotara en él del padrón 
de la sección, el nombre del votante y el otro irll formando la lista 
de votos por candidato, etc. 

Con el prop6si to de llevar una congruencia con nuestra 
exposici6n, se1':alaremos ~e sigue siendo la suerte una forma de 
elecc16n, cuando los candidatos están empatados o no hayan alcanzado 
la mayor1a (Art. 71 y 84), y también se le sigue otorgando a todo 
ciudadano sonorense el derecho de pedir la nulidad de las e!eccionas 
ante el Congreso del Estado, siempre que haya sido empadronado o que 
hubiere ejercido su voto. (Art. 122) 
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DECRETO No. 119 Y 153 RELATIVOS A LAS LBYES ORGANICAS 
ELECTORALES DEL ESTADO DE SONORA. 

Ley NOmero 119.-

Antes de proceder a su estudio, es preciso puntualizar que 

~~ct~~;~~=ª5a~Íi~:~;~noh::~:' ah~r~9 ~~ 5Í~i:l~t~~:n ~~. 1ª;xx1ª~! 
representó al congreso del Estado durante el periodo de 1919-1931, 
estuvó constituida por nueve Diputados, mismos que corresponden a 
nueve distritos electorales, desapareciendo los distritos de Cananea, 
La Colorada, Cócor1t, Batac, Huatabampo y Alrunos. 

Desde luego que el d!a 27 de Junio de 1931, cuando se 
promulgó la Ley No. 119, esta mod1f1cac1ón encontró bases jur!dicas en 
su art!culo 12, que as! lo dispon!a, pero el per!odo anterior no 
encuentra fundamento legal que lo justifique. 

En cuanto al contenido integral de esta Ley, podr1a decirse 
que es una réplica de la Ley No. 38, que ya vimos, ya que en los 
mismos XII capítulos que anotamos antes, estAn contemplados en ella. 
Sin embargo, encontramos algun~s variaciones como la ampliación a dos 
anos de duración en los cargos de Jueces de primera Instancia, 
Locales y menores, incluso el mismo Ayuntamiento y respecto a este 
Oltimo, desaparece la posibilidad de elegir Presidente Municipal, ya 
que del Capitulo VIII, que se refiere a su elección, no se desprende 
su existencia, tal como se advierte en el Artículo 95, que a la letra 
dice: 

I.- En los Municipios cuyo nOmero de habitantos no exceda de 
diez mil, cinco regidores propietarios y cuatro suplentes. 

Por otra parte, sigue siendo potestativo para los electores 
firmar las boletas de elección, y a diferencia de la Ley 38, 
desaparece la regla que establacfa que los escrutadores, al hacer el 
computo elaborar!an una lista de los votantes y del sentido del 
sufragio, asimismo se prevea la posibilidad de cerrar la votación 
hasta las seis de la tarde, cuando haya todavía votantes. 

AdemAs de lo antes dascrito, los cap!tulos V y VI, se 
modifican substancialmento, toda vez que el capitulo v, en su artículo 
61 establece la forma de integrar los expedientes y de esta 
disposición surge la necesidad de que al final de la Ley se propongan 
una serie de formatos para ol cumplimiento de la elaboración de 
nombramientos. Por Oltimo agregamos que dichos expedientes los reten!a 
el Presidente de la mesa para realizar el cómputo respectivo, lo cual 
se modifica y a partir de la Ley en estudio, será el Presidente 
Municipal quien se encargue de hacer el cómputo, previa remisión de 
los expedientes que le haga el Presidente de la mesa. (Cap!tulo VI, 
Art. del 63 al 79) 
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LEY NUMERO 153 QUE CREA LA JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL 
DBL ESTADO DE SONORA. 

En virtud de alguna reforma en la Ley antes senalada, se 
amplió la duración del periodo relativo al cargo de Gobernador del 
Estado, estableciendose que a partir de 1943, dicho periodo serla de 
seis al!os, siendo el General Don Abelardo L. Rodrlguez, el primero en 
cumplirlo. También se amplió a tres al!os la duración del perlado que 
cumplirla la Legislatura XXXVII, electa en el mismo afio de 1943, para 
durar hasta 1946. 

Tres anos después de dicha reforma, se promulgó la Ley 153, 
el d!a 6 de Junio de 1946, con el !in de responsabilizar al Estado y a 
los ciudadanos del ~eso electoral, formando un organismo denominado 
Junta de Vigilancia •1eatoral, int$grada por el Secretario General de 
Gobierno y un comisionista del Poder Ejecutivo; por un Diputado como 
representante del Congreso Local y un Magistrado como representante 
del poder Judicial. Esta Junta deberla residir en la Capitel del 
Estado y tenia las siguientes facultades: 

I.- Vigilar la preparación y desarrollo de la función 
electoral. 

II.- Tomar todas las medidas que estime convenientes para que 
los preparativos y la !unción electoral se desarrollen con entero 
apego a la ley. 

III.- O!r las quaj4s que se formulen por violaciones de la 
misma ley, practicando las 1nvestigac1ones correspondientes. 

IV.- Hacer a las autoridades competentes, las consideraciones 
que procedan por las violaciones de la le~ que se denuncien. 

v.- Hacer la división de las seccionas electorales y nombrar 
empadronadores en el caso a que se refiero el articulo 163, de la Ley 
Electoral o cuando las Juntas Empadronadoras se desintegren por 
cualquier motivo o no inicien •us runciones con l• oportunidad que 
prescribe el Articulo 22, de la mi••e Ley Electoral. 

VI.- Girar instrucciones a las autorid..,.s y funcionarios 
electorales para le recta aplicación de la Ley Electoral. 

VII.- Resolver las consultas que se formulen en caso de duda 
sobre cualquier prevensi6n sobre la misma ley. 

VIII.- Colaborar con el Ejecutivo del Estado, cuando esto 
desempefte la obligación le confiera le tracción XJCJCIII del Art. 2, de 
la Ley Organica del Gobierno y Administración Interior del Estado. 

IX.- Formar su reglamento interior. 
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LEY NUMERO za QUE CONTIENE LA LEY ORGANICA ELEC'I'ORAL 
DEL ESTADO DE SONORA. 

Promulgada el dla 8 de Julio de 1959, y es cuando se adopta 
en Héxico, un sistema jurídico electoral original y propio, al tipo de 
Gobierno Democr~tico que pregona. Esta afirmación obedece al respeto 
absoluto del voto popular, ya que establece que el voto será secreto 
{Art. 81), ademAs establece dlversos organismos electorales que se 
encargarAn del desarrollo y vigilancia de las elecciones, quienes 
estarán auxiliadas por el Gob1erno y los ciudadanos en general. 

Consecuentemente creemos que esta Ley fué estructurada y 
organizada para alcanzar eric1entemonte el objetivo que se propone, 
que es la renovación del poder pablico, a excepción del poder judicial 
el cual ya no se somete a Ja voluntad del pueblo para su designación, 
sino que se sigue un procedimiento que podrlamos denominar de elección 
indirecta, [X?rque los magistrados son nombrados por el Gobernador del 
Estado, previa aprobación del Congreso Local~ según la fracción XXIV 
del articulo 79, de la Constitución Pol1tica del Estado. 

En comparación con las Leyes Electorales anteriores, esta se 
apega mejor a las condiciones jur1dicas, politicas y sociales del 
país, qu1zá esta opinión esté influenciada porque es el antecedente 
mas semejante a la Ley Electoral que nos rige. 

Para contírmar lo antes expuesto, a continuación expongo los 
trace capítulos que formaban la Ley que analizamos: 

I.- De La Renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y 
de Ayuntamientos del Estado. 

II.- De Los Organismos Electorales. 

III.-
IV.-
v.-

VI.
VII.-

VIII.
IX.-
x.-

XI.-

Sección primera.- De La Comisión Estatal de Vigilancia 
Electoral 

Sección Segunda.- De Las Comisiones Distritales y 
Electorales. 

Sección Tercera.- De Los Comites Municipales Electorales. 
Sección cuarta.- De La Directiva de las Casillas 

Electorales. 
Sección Quinta.- Del Consejo de Padrón Electoral. 
De Los Partido• Pollticos. 
Del Derecho a Votar y ser Votado. 
De La Dí Visión Territorial para las runciones 
Electorales. 
De La Preparación de las Elecciones. 
De La Elección de Diputados. 
Sección Primera.- Instalación de Casillas. 
Sección Segunda.- Del Escrutinio. 
De La Elección de Gobernador del Estado. 
De La Elección de Ayuntamientos. 
Del Cómputo y Calificación de las Elecciones para 
Diputados y Gobernador del Estado. 
De1 Cómputo y Calificación de las Elecciones para 
Ayuntamientos. 



XII.- De La Nulidad de las Elecciones. 
XIII.- De Las sanciones. 

Transitorios. 

Desde luego que se advierten muchas variaciones, mismas que 
desafortunadamente no podemos abordar, porque cada una merece un 
estudio especial y no debel90S olvidar que en esta ocasión estamos 
exponiéndola, como antecedente electoral unicamente. sin embargo, cabe 
hacer mención que en virtud de esta lay, se disminuye a nueve el 
nOmero de distritos electorales y por lo tanto, el nómero de Diputados 
que rorman el Congreso Local. A partir de 1959, son nueve. As1 mismo 
se hacen modificaciones a las elecc1ones da los Ayuntamientos, 
aumentAndose a tres anos la duración de cada per1odo. 

LEY NUMERO 53 QUE CONTIENE LA LEY DE ORGANIZACIONES Y 
PARTIDOS POLITICOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SOi/ORA 

"LOPPESON". PROMULGADA EL DIA 2 DE JULIO DE 1981 

Siguiendo el modelo de su antecesora y abrogándola, surge la 
LOPPESON, aprobada el d1a 18 de Junio de 1981, por el Congreso del 
Estado. 

El Contenido de esta Ley es muy similar a la Ley No.20, ya 
que conserva todos sus capltulos, sólo ~e los agrupa en forma m&s 
ordenada en nueve t!tulos, que a continuación expongo; 

I.- TITULO PRIMERO. 
Disposiciones Generales 
Cap1tulo I. 
De La Elección de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de 
los Ayuntamientos del Estado 

II,- TITULO SEGUNDO. 
De Las Organisaciones Pol1ticas 
Cap1tulo 1. 
Generalidades 
Cap1tulo II. 
De Los Partidos Pol1ticos Estatales 

g~~!~'.Ji~ci~~·de los Partidos Pol1ticos Estatales 

ii:f1;~1isf.'.¡, 
CapltuYo v. 
De Los Derechos y Prerrogativas de los Partidos Pollticos 
Capitulo VI. 
De Las Obligaci6nes de los Partidos Pollticos Estatales 
Capitulo VII. 
De Las Asociaciones Pol1ticas Estatales 
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Capitulo VIII. 
De Los Frentes, Coaliciones y fusiones. 
Capitulo IX. . 
De La Pérdida del Registro de los Partidos y Asociaciones 
Pol1ticas 
Capitulo X. 
De Los Partidos Pol!ticos Nacionales. 

III.- TITULO TERCERO 
De Los Organismos Electorales 
Capitulo I. 
Generalidades 
Capitulo II. 
De La Comisión Estatal Electoral 
Cap! tulo III. 
De Las Constituciones Distritales Electorales 
Cap! tu lo IV. 
De Las Comisiones Municipales Electorales 
Capitulo V. 
De Las Hesas Directivas de Casillas 

IV. - TITULO CUARTO 
De Los Distritos Uninomina!es, circunscripción 
Plurinominal, Municipios y Secciones Electorales 

V.- TITULO QUINTO 
De La Preparación de las Elecciones 
Capitulo I. 
Del Concejo dél Padrón Electoral 
Ca pi tu lo II. 
Del Registro de Candidatos 

Cap1 tul o III. 
De Los Representantes 
Capitulo IV. 
De Las Boletas, Actas y Xaterial necesario para la 
Elección 

VI.- TITULO SEXTO 
De La Jornada Electoral 
Capitulo I. 
De La Libertad y Seguridad Jur1dica en las Elecciones 
Capitulo II. 
De La Instalación de Casillas Electorales 
Capitulo III. 
De La Votación 
Ca pi tul o IV. 
Del Escrutinio y Computación 

VII.- TITULO SEPTIHO 
De Los Resultados Electorales 
Capitulo I. 
De Los Computos en las Comisiones Distritales 
Electorales 
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VIII.-

Capitulo II. 
g:~1~~Í~s;~~.de constancia de Hayor!a 
De La Fórmula Electoral y Asignación de Diputados de 
Representación Proporcional 
Cap! tul o IV. 
Da Los Cómputos de las Comisiones Municipales 
Electorales 
Capitulo v. 
De La Asignación de Regidores de Representación 
Proporcional 

'J'I'I'ULO OCTAVO 
De La Calificación de las Elecciones 

g:1n~~cfan de las Elecciones de Diputados 

g:m:~;~cf~~ de las Elecciones de Gobernador 

g:1m~~cf~~·de las Elecciones de Ayuntamientos 

IX.- TITULO NOVENO 
De LO Contencioso Electoral 
Capitulo I. 
De Las Nulidades 

Cap!tulo II. 
De Los Recursos 
Cap! tul o III. 
De Las sanciones 

Transitorios. 

Las modificaciones mas esenciales que se advierten, se 
traducen en que a los partidos pol1ticos se les da mayor importancia, 
otorgándoles mayore• derecho• y prerrogativas, a grado tal que 
desaparecen los candidatos independientes (Art. 143), y se establece 
la posibilidad de formar A6ociaciones, Frentes, Coaliciones y Fusiones 
previos requisitos que la misma Ley marca. 

De igual manera, a los organismos pol1ticos se les precisa.n 
sus extructuras, funciona. y competencias, para el buen desarrollo del 
proceso electoral en sus diferentes etapas. 

Por otra parte, se contempla la participación de los partidos 
pol1ticos en los cargo• d• elección popular, en forma proporcional 
denominAndolos Diputados o Regidores Plurinominales, segan corresponda 
y por ültimo contempla t...Wi~n los medios de defensa que tendr<in los 
particulares y los part1dos pol1ticos en contra de los actos o 
resoluciónes de los organisaos electorales. Dichos recursos ser.in 
substanciados ante la Comlsion Electoral del Estado o ante el 
organismo electoral respectivo, según sea el caso. 
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Muestra de ello es que en sus artículos 119 y 121 se 
establece que el territorio del Estado se divide en lB Distritos 
Electorales, en los qua se elegirAn a un Diputado por mayor!a relativa 
y todos ellos constituirAn una circunscripci6n plurinominal en la que 
se elegiran a seis Diputados por elección proporcional, 
constituyéndose el Congreso Local con 24 Diputados. 

En s1ntesis, esta Ley muestra significati\'as reformas entre 
las c¡ue dió oportunidad a que todos los partidos pol!ticos 
participaran en rorma responsable en la elección de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo y estableció los medios de dorensa para los 
improbables casos de ilegalidad o violaciones a los preceptos que ella 
establece, marcando la pauta para que se diera la renovación 
democr6tica con la participación de todos los ciudadanos. Esta mejor 
democratización tra]o como consecuencia la aprobación de la Ley 112 
Electoral para el Estado de Sonora, promulgada el d!a 18 de septiembre 
de 1987, m1sma que analizaremos mas adelante. 
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CAPITULO IV 

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA ELECTORAL 
PARA EL ESTADO DE SONORA. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SONORA. 

Generalidades. 

La relaci6n que guardan loa procesos sociales y las conductas 
individuales con respecto a la norma que regula, son de orden 
dinAmlco, de tal forma qua entre ellas como realidades que son, se 
interfluyen. Asi la sociedad se desarrolla y la Ley se adecOa, pero 
también la Ley induce y regula ese lllismo desarrollo, mientras que la 
sociedad se disciplina y encuentra su cauce y sus expectativas 
evolutivas perfeccionando el orden juridico. 

De esto se desprende que la Ciencia Juridica al irse 
ampliando profundiaando y diversificando, va regulando realidades 
sociales su]etas a su vea a caabios sin precedentes, lo que explica el 
surg1•1ento da ramas del derecho que al desprenderse de otras, 
implican su dalimitaci6n cona.ptual. 

si como dijimos en capitulos anteriores, el pueblo posee la 
facultad imprescindible de darse un sistema de Gobierno 'l'!e •as la 
convenga a sus intereaea, entonc.s hace uao de su tacultad inalienable 
de soberania y este facult•d •• constituye en la premisa ~ice del 
Derecho constitucional, como disciplina autónoma de la ciencia del 
derecho. 

El Dr. Burgo•, nos senala que "Es indudable que el Derecho 
Constitucional integra una importante rama de la Ciencia Juridica o 
sea de la disciplina cultural que estudia al derecho- valga la 
tautología - como conjunto de normas de conducta ... n(65} 

No obstante y como el ..,.astro Burgoa asienta, El Derecho 
Constitucional estudia no un cuerpo de normas modelo o •In Abstracton, 
como •un Conjunto de principios deontol6gicos, sin consagraci6n 
positiva normativa, sino una constitución especifica, particular de un 
Estado determinado"(66), antendiendose con asto, que el Estado a que 
alude, es aquél que se toma en su acepci6n general y da cuya 
definici6n se habló someramente en el capitulo I de nuestro trabajo. 

(65} Burgoa Orihuela, Ignacio. Opus .. Cit., p. 19 

(66) Item. 
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Daniel Moreno, nos indica por su parte, al hablar de Derecho 
Constitucional que " Se trata de una rama del Derecho Público y que su 
finalidad es la Constitución Politica y Social del Estado o bien, de 
un esta.do determinado "(67 J 

Definido asi, El Derecho Constitucional, aludiremos que los 
antecedentes de las constituciones modernas, se remontan a tres 
acontecimientos significativos, La Revolución Inglesa ocur.rida en la 
mitad del siglo XVII, La Francesa iniciada formalmente en 1789 
{postrimer1as del siglo XVIII), y La Independencia Estadounidense, por 
la misma época, cuya Constitución vigente desde entonces, ha servido 
de rnodelo para muchos Estados Independientes. No obstante, es 
conveniente recordar ya en el siglo XII, se instituyó en Inglaterra 
una Carta Magna que trató de fundar un estado en la que se reduc1a 
jur1dicamente la facultad soberana del rey. 

con lo que a muy grosso modo, hcIX>s apuntado, estamos en 
condiciones de comprender que al difundir;.e en Europa principalmente 
estos acontecimientos, fueran ya a principies del siglo XIX, J..a mas 
·decisiva infl11encia para que las Colonias Españolas de América, se 
independizaran bajo la bandera de constituirse en Estados 
independientes y soberanos, de tal forma que la base que r.1:stentar!a, 
la situación jurldica de estas nuevas realidades, serla la formulación 
de las propias Constituciones Po11ticas de cada uno. 

Siendo la Constitución un conjunto :!I"! normas que t?structurár. 
o concretizan al Derecho Constitucional, asi como que c:-¡l estar 
fundadas en conductas pollticas asumidas por el FLJeblo se p.~rcibe 
fácilmente, que de osta derivarla pcsterior:;ientc, 1::1 Dere-::lio 
Electoral, la cual se concreta en las leyes sobi·e esta mater.id, dado 
que r:omo ya hemos indicado, la procreación de un orc.Jen norurntivo que 
regula la conducta política, encuentra necesariamente su génesis, en 
las leyes electorales, que implantan un ~odo de reprodt1cir la 
autoridad en los nuevos Estados, de acuerdo con los proceptos 
Constitucionales propios. 

Sin embargo, las constitucior.es son dinámicas como apuntamos 
al principio y sus postulacionc-s se meidLfic.1n a fin do podAr regular 
las nuevas realidades que ella misma aenera, pero esto no anula su 
esencialidad de perr.:anencla dentro del é-·:mtexto social, de '"1h1 que su 
perfeccionamiento no soa .mas que la busqueda permanente de conciliar 
la est&tlca con la din~mica constitucionales y en ellas se expresa el 
ser gregario con su nnhelo de supervivencia, que a la vez es 
perennidad y el ca.r.Jbio como solución para lograrlo. 

Este fenómeno social y polltico, es el que suscita la 
vigencia y la estabilidad del orden constitucional y bajo su amparo la 
ley se hace institución. Esta preserva y encauza en la paz, las 
inquietudes de la comunidad y la estabilidad del estado. 

De esto podemos percatarnos que la diversidad de intereses la 
pluralidad de proposiciones y la persecución del equilibrio, en la 

(67) Moreno Dlaz, Daniel. Opus. Cit., p. l 
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concertación democrática, son factores que crean la necesidad de un 
orden Juri-Pol1tico que responda a las exigencias de reto que plantea 
una sociedad mas compleja y con voluntad de renovación. 

En la Constitución del Estado de sonora, se ha venido 
palpando este proceso con mayor claridad en las normas reguladoras del 
Sistema Democrático, en ellas se plasman y dejan profunda influencia 
la herencia ideol6qica de nuestros grandes movimientos sociales, los 
avances que logr3 el movimiento revolucionario del presente siglo, 
consignados en la constitución General de la RepQblica Mexicana y los 
principios gue rigen a Ja sociedad contemporánea. 

Fortalecer entonces nuestra sociedad política, en la 
pluralidad y la diversidad, constituya al mismo tiempo, la realización 
de los postulados dsruocráticos y la considoración de todas aquellas 
inovaciones suscept1bles da incorporarse al Ambito jur1dico 
Constitucional en materia Electoral; lo que traduce en un quehacer 
vigilante, hacia lo perfectible. 

LA CONSULTA PARA LA RENOVACION 
POLITICA ELECTORJIL 

En el cap1 tul o II, de este trabajo, se mencionó la 

~~~~~~;~a~i~~s ~~iosc~:r~bi!~~~~r~!t:nn~ªest~~~te~~la~:c~~o~~d~s 1~: 
legislaciones, pero dada su gran import~ncia actual, rrente a una 
mayor pluralidad de concapcíont:u;;. sobro el h::JCRr q¡1berna..":l:enta1 y 
diversidad de corrientes pol1ticas de opinión, se nóta evidante la 
participación ciudadana en tales actos. Por ello, contar de manera más 
directa con una basa de consenso social por parte d~ la autoridad, es 
vital para la preservación de la democracia. 

ciudadana;n h:éx;~~~rrid~ ~~ºªi~~god~:~i~~t~~~ti~ul~~men~t~~~~=ci~l 
movimiento armado de 1910-1917. LOs intentos por crear una sociedad 
realmente democrAtica, han pro.movido y establecido una serie de 
instituciones capaces de const1tuir una sociedad org!Jnica, dondo las 
mayor1as y ruinor1as de la población tengan la posibilidad do 
~~~~e~~s:~s !n!;!t~~!~~~scÍ~~~:~a~~i!~~ que modit:icllrse y adaptarse 

Para el establecimiento y perfeccionamiento de dichns 
instituciones han sido utilizados diversos mecanismos e instrumentos, 
los cuales en su momento han permitido captar el sentir de la 
población. 

Histórica 
utilizados: 

y fundamentalmente son dos los 
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AJ.- Las Campañas Electorales, en las cuales los individuos o 
grupos sociales hacen del conocimiento de los diferentes partidos 
po11ticos contendientes, sus problemas espec1ticos, sus inquietudes y 
puntos de vista acerca de los problemas nacionales y, 

B).- Los Congresos o Asambleas Legislativas, en donde los 
candidatos electos popularmente hacen llegar las inquietudes de sus 
electores y las convierten en Leyes, que regulan la vida económica, 
pol!tica y social de los pueblos. 

Sin embargo, esos instrumentos conforme en la sociedad se han 
vuelto mas complejos y las medidas a tomar conllevan compromisos 
mayores, que se han oostrado insuficientes. Es por ello que se ha 
considerado pertinente buscar nuevas formas, nuevas estrategias. En 
algunos Pa!ses Occidentales, se ha venido instrumentando, desde hace 
algunos años, una institución que cada vez cobra r.:aycr imfXJrt2,ncia, 
como instrumento de Gobierno: La Consulta Popular. 

Las Co:i~ul t:is Populares, l1an v,-~1:1do a cor1figurar el aporte 
mas importante del fenómeno de Gobierno i' de la participac1=...'1 cor: 
ellos, se ha prol!'lovido la discusión de problemas de ir:terés general, 
as.!, los Partidos Pollticos, las .A.'1ociaciones Gremüdes, los 
Académicos y los individuos en particular, tienen el derecho de 
expresarse y la posibilidad de convencer a sus interlocutores de que 
sus ideas son las más adecuadas para resolver un :1et<:?rmin..:Jdo problema. 

Las Consultas Populares, se ha;-; presentado corro un 
instrumento mediante el cual el Gobierno, ante.-; de optar .rx:r la 
reforma o aplicación de u:w Ley, somete a consideración da 18 
sociedad, la discusión de los problemas en bu¡;ra :ie alte:rnativds de 
solución y les puntos de vista de la sociedad. :Jt~ est4 :or:::t;, la 
administración públicn Ge torna en la mejor intarprete del i.rJterés 
público. 

A partir del mos de diciembre de 1982, ze ot.:s0 C:::n mar(:ha en 
todo el pa1s, un proceso de desentralización y de1,10cratizar::ión de Ja 
vida nacional, cuyc contanido esenci¿l era y es la act:ua.lización del 
consenso por medio do la ;=rtrticivacinn de :::ampesincr;, :;,breros, 
sectores medios, qremios de la· iniciativa priv..-:ida y partidos 
políticos, en todos los asuntos póblicos da importancia nacu~naL, a 
través de di versos toros de con.su 1 ta. 

El sistoma ~o cons:il tas instituido, creó un instrumento 
pol1t1co de gobierno, rro~ucto .ie u.na vol;,.;ntad pol .!.tica de gobernantes 
y gobernados, capaz de confront•1r perr.ian?ntemente tesis y propuestas y 
sistematizarlas a !.L"'! de alcar:.:::.:ir U,'"J .":"Jayor consenso en la toma de 
decisiones y en la aplicnci6n d~ nuev~s soluciones. (68) 

A la .techa, se ha loyrac;o constituir una serie de toros de 
consulta popular, cuyo i~pacto legislativo se considera de qran 
importancia. Da los foros de con5ulta se han concentrado algÚnas 
reformas constitucionales muy i:Jportantes, entre éstas, destacan las 
reformas constitucionales para la renovación política nacional. 

(68) Rodríguez Lozano, 1'\mador. La Renovación Política y el Sistema 
Electoral Mexicano. Ed. Porrúa, S.A. México. 1987. p. 24 
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Esta se inspira en las m~s antiguas tradiciones democráticas 
del México Independiente. 

La tradución en leyes de las diversas opiniones y 
proposiciones expresadas durante las consultas, ha estrechado la 
brecha entre el decir y el hacer, logrando as1 robustecer la confianza 
en las instituciones democrAticas nacionales y en su capacidad de 
renovación. (69) 

Para definir el marco Constitucional de la Renovación 
pol1tica Electoral, se siguió un proceso de consulta popular en el que 
hubo la más amplia participación de los partidos pol1tlcos ~ de la 
ciudadanla, cuyos resultados fueron¡ Las Reformas Constitucionales y 
la creación del Código Federal Electoral, que derogó a la Lay Federal 
de organizaciones P:il1tica.s y Procesos Electorll:les. 

El Ejecutivo dol Estado, acorde con el propósito de su Plan 
Estatal de Desarrollo, tandiente a loqrar mayores niveles de bienestar 
de la población, f vrta1ecer los valores fundamentales y la 
participación de la s..:;cieJlld P.n la conducción del desarrollo. E 
inspirado on los resultados de la consulta popular para la 
renovación política nacional, instrumento de expresión aceptado por el 
Gobierno del Estado, cc!DO canal de co~unicac16n para conocer los 
puntos de vista y los pco,r:>bsito:; y alternativas viables para su 
mejoramiento, envió al H. ~ongreso del Estado, una iniciativa de 
reformas constitucionales y &n la exposición de motivos al presentarla 
expresó: "La experiencia hist(';rictl demu6'!>"Lra que el desarrollo de los 
mecanismos electorales, ha sido objeto de un largo proceso de 
perteccionamienlo, que se ha venido dando a lr·avós del tiompo y ha 
sido enriquocido con la tilosofla de ln r:.:·volución mexicana, volcada 
an los ideales del podor constituyente ori•J,.nnrio de !917, y plasmado 
en la Loy Suprema de la Nación. 

En esta evaluacíón,la reforma pol1tica, del presente siglo 
se inlci6 con las luchas revolucionttri.:.is po1: l."J llo Relecci6n y 
sufragio Efectivo; Continuó con el establec.:l:oiento de la elección 
directa en los cargos de representación popular, la í~ualdad política 
de ambos sexos, los diputados de pltrtido, El re<..·t.mocimiento del voto a 
los jóvenes do 18 afws, la disminución de la edad para ocupar cargos 
de elección oopul4.C, la .institucionalización de los p~!·tidos políticos 
como entidades de interés público y la instariración de 11n sistowa 
electoral mixto con dominante mayoritario y la creación dv un tribunal 
contencioso electoral."(70) 

"Sumandonos al estuer:ro quo ha emprendido el Gobie:-no clR la 
República, de generar los cambios cualitativos que en el sistC':M 
político mexicano, la nación demanda y previo el análisis rsalist-'I y 
exhaustivo de las propuestas vertidas en los diferentes foros de 
consulta sobre democrati.zación [Y.Jpular, la presente iniciativa de J,ay, 
que retormtJ. y adiciona diversas disposiciones de la Consti.tuci6n 
Pol1tica Local."(71) 

(69) Rodr1guez Lozano, Amador. Opus. Cit., p. 24 
(70) Oficio girado por el Ejecutivo del Estado el d1a 21 
1987 y recibido y turnado a la primera y segunda 
Gobernación y puntos constitucionales del H. Congreso del 
(71) Ibídem. 
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Con estos razonamientos el c. Gobernador del Estado, envió al 
H. Congreso la iniciativa de reformas constitucionales que dan origen 
a un nuevo marco constitucional en materia electoral, en el Estado de 
Sonora. 

Los puntos principales de la iniciativa son los siguientes: 

La adición al articulo 22 que precisa la competencia del 
Estado, en la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones, 
estableciendo que estas son de orden püblico e interés general, as1 
como la corresponsabilidad de los ciudadanos, partidos y el gobierno, 
tienen en los procesos electorales de acuerdo a las atribuciones, que 
la ley les marque. 

Las reformas hacen alusión a la integración del poder 
Legislativo, manteniendo el sistema electoral mixto para conformar el 
congreso del Estado, preservandose el principio de mayor1a relativa e 
incrementandose a 9 el número de diputados de representación 
propqrcional, establece adem&s, que todos los partidos pollticos 
participantes en al proceso electoral sean considerados en la 
asignación de curules de representación proporcional, sin m~s 
condición que la de haber alcanzado el 1.5 \o más de la votación 
total. 

La reforma senala a si mismo , el cambio de fechas para la 
instalación del H. Congreso del Estado, de los Ayuntamientos, de la 
toma de posesión del Gobernador y de la instalación del supremo 
Tribunal de Justicia, buscando la coincidencia en el d1a de la 
celebración de los comicios estatales con los federales, costumbre 
arraigada en el pueblo sonorense. De acuerdo al comentario expresado 
en la exposición de motivos, por el Ejecutivo del Estado, como 

~==~~~=~ºe~ªa16~~~g~;os1:: ~=~h~~e~~ 1~sªi~j~;~~sªde}º~ob:~~~~~; ª; 
los Presidentes Municipales. 

Contempla también la reforma, la creación de un Tribunal de 
lo contencioso Electoral, con plena autonom1a para garantizar la 
legalidad en el desarrollo del proceso electoral. 

se conserva el sistema de calificación de las elecciones, 
siendo el Congreso del Estado quien califica en definitiva. 
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CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

TEXTO ANTERIOR 

Art, 22.-La soberanía reside esen 
cial y or.(ginalmente en el pueblo 
sonorense y se ejerce por medio de 
los Poderes PObllcos del Estado.El 
Gobierno es, pues emanacl6n genui
na del pueblo y se instituye para 
benellc1o del mismo. 

Los Partidos Pollticos son entida
des de interés pGblico; La Ley de
terminará las formas espec!flcas 
de su intervención en el proceso 
electoral. 

Art. 31.- El Congreso del Estado 
estar4 integrado por dieciocho -
Diputados electos en forma dire
cta segiln el principio de vota--

TEXTO REFORMADO 

Art. 22.- .......... _ ........... .. 

Corresponde al Gobierno del Esta
do la preparación, desarrollo y 
vigilancia de los procesos alee-
torales. La Ley determinara los 
organlsmos que tendrán a su cargo 
esta función y la debida corres-
ponsabilidad de los partidos pol!
ticos y de los ciudadanos. Adem4s 
establecera los medios de impugna
ción, para garantizar que los ac
tos de los organismos electorales 
se ajusten a lo dispuesto por es
ta constitución y por las Leyes -
que de ella emanen e institu1r4 -
un Tribunal Electoral que tendrá, 
la competencia que determine la -
Ley. 

Art. 31.- El congreso del Estado 
estar4 integrado por dieciocho -
Diputados electos por el princi
pio de mayoria relativa, en igual 
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TEXTO ANTERIOR 

ci6n mayoritaria relativa, de --
igual nOJ1ero de distritos uninomi
nales y hasta con un aAximo de -
seis diputados electos seqtln el -
principio de representación pro-
porcional, mediante el Sistema de 
List1111,votadas en una sola circuns 
cripci6n plurinominal que co•pre-
dera todo el territorio del Estado 
Por cada Diputado propietrio se -
el egira un suplente. 

El Partido que solicite el regis
tro de candidatos a Diputados por 
votación mayoritaria relativa, 
debera aco11paller l• lista de sus 
candidatos para ser electos s~n 
el principio de representación 
proporcional • 

Los Diputados electo• por mayoría 
relativa y los electos seqtln el -
principio de representación pro-
porcional iendo ambo• representan 
tes del pueblo, tendr.,, idéntica -
categoría e igualdad de derecboa y 
deberes. 

La Ley establecera las bases demo
grAricas y territoriales pera la 
diviaión del Estado en distritos 
uninollÚJJales. 

Art. 32. - La Elección de Diputados 
seqQn el principio de repreaent.-
ción proporcion•l y •l Sl•t .. a de 
Listas se su1etara a las bases ge
nerales sigu1entes y a lo que en -
particular disponga la Ley: 

TEXTO REFORMADO 

nQmero de distritos uninominales 
y hasta nueve diputados electos 
por el principio de representa-
ci6n proporcional, mediante el -
Sistema de Listas, votadas en -
una sola circunscripción plurino-

;;~~~r~e d;~m~~~:a P~~~a~! g!: 
putada propietario se elegirA un 
suplante. 

Los Diputados electos por mayor1a 
relativa y los electos por el prin 

~!~~ºs1:n~~P~~t;;ió~s~~~~f;!º: 
del pueblo, tendran ~éntica cate
gor1a e igualdad de derechos y de
beres. 

La Ley establecerA la demarcación 
de cada distrito electoral. 

Art. 32.- La Asignación de Diputa 
do• por el principio de represen
taci~n proporcionill medi.nte el -
Sistema de Listas se sujetara, a 
las bases generala• siguientes y 
a lo que en particular disponga la 
Ley: 
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TEXTO ANTERIOR 

l.- Para obtener el registro de su 
lista plurinominal el partido pol!
t~co que lo solicite, deber~ acre
ditar: 

A.- Que obtuvo su registro como 
partido cuando menos con un afto de 
anticipación al d1a de la elección 
y, 

TE.XTO REFORMADO 

l.- Tendrá derecho a que le sean 
asignados Diputados por el prin
cipio de representación propor-
cional, todo aquel partido polí
tico que: 

A.- Obtenga el uno punto porcien
to o mas de la votación total emi
tida en el Estado para las listas 
plurinominales. 

B.- Que participa con candidatos a B.- En las mismas elecciones no 
diputados de mayoría relativa cuan- hubiere obtenido la totalidad de 
do menos en dies de los distritos de las diputaciones de mayoría 
uninomlnales del Estado. relativa. 

II.- TendrA derecho a que le sean 
asignados Diputados electos segón 
el principio de representaclón 
proporcional, todo aquel partido 
que: 

A.- En las mismas elecciones no 
haya obtenido mas de tres diputa
ciones de mayor1a; y, 

B.-Que alcance cuando menos el uno 
y medio porciento de la votación 
total emitida en el Bstado para la 
listas plurinominales. 

III.- Al partido que cumpla con 
los supuestos senalados en las -
tracciones I y II de este articu
lo le seran asignados por el prin
cipio de representación proporcio
nal, el nO..,ro de Diputados de su 
lista que le corresponda de acuer
do con el porcentaje de votos 
que haya obtenido en la votación 
por listas en todo el Estado. La 
Ley determinara las fórmulas elec
torales y los procedimientos que 
se observaran en dicha asignación 
en todo caso, en la asignación se 

~:fu:1~!~o:1e~r1:~ ~:t;~v~~~~~s=~~ 
pondientes. 

II.- El partido que hubiere obte
nido el mayor número de diputacio 
nes da mayor1a relativa participa
rá de la asignación de la represen 
tación proporcional hasta comple
tar un máximo de diecinueve Diputa 
dos. 

III.- El número de diputaciones 
de representación proporcional -
que corresponda a cada partido po-
11tico, se determinará de acuerao 
con el porcentaje de votos que ha 
ya obtenido para sus listas en la 
circunscripc16n. La Ley establece 
rá las fórmulas electorales y los 
procedimientos que se observarán 
en dichas asignaciones; en todo 
caso, en la asignación se seguir! 
el orden que tuviesen los candida
datos en las listas correspondien
tes. 
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TEXTO ANTERIOR 

IV.- En el caso de que dos o 1114s -
partidos con derecho a participar 
en la asignación de diputaciones -
por el sistema de listas, obtengan 
en su conjunto cinco o mAs constan
cias de msyorla, sólo serAn objeto 
de reparto dos Diputaciones segOn 
el pr1ncipio de representación pro
porcional, 

Art. 35.- El Congreso del Estado -
se instalarA el dieciseis de Sep-
tiembre del ano de su elección. 

Art.41.- El congreso tendrA en el 
allo dos periodos de ,..sione• ordi
narias: El primero co11&nsarA el 16 
de septiembre y terminará el 15 de 
Diciembre y el segundo comprenderA 
desde el primero de Abril hasta el 
tiltimo de Junio. Ambos perlados -
pueden ser prorrogables. 

Art.46.- El dla 13 del mes de Oc
tubre de cada ano, con la exclu-
sión del inmediato siguiente a la 
fecha del inicio de .., ejercicio 
Constitucional, asistirA el Gober
nador a la sesión especial que ese 
dla debera celebrar el Congreso -
ante quien randir4, en al acto, un 
informe sobra el estado que guarde 
la administración p(lblica en sus -
diversos ramos. 

El (iltil90 ano de 8U ejercicio Cons
titucional, el Gobernador rendirA, 

~!r1~~~~=14d~6v:i~~i~~Í~e~;oA;~s-
to. 

Art.49.- Los Diputados suplentes 
substituir6n a los propietarios 
en todas sus facultades te•porales 
y absolutas. 

TEXTO REFORMADO 

Art.41.- El congreso tendrá en el 
allo dos periodos de sesiones ordi
narias: ~l primero comenzara el -
13 de Octubre y terminara el 23 -
de Diciembre y el segundo compren
dera del primero de Abril hasta -
el tiltimo de Junio. AJlbos periodo 
pueden ser prorrogables. 

Art.46.- El 22 de Octubre de cada 
ano, asistirA el Gobernador a la 
sesión especial que en ese d1a de
ber• celebrar el Congreso, ante -
quien rendira un informe sobre el 
estado que guarde la administra-
ción ptiblica en sus diversos 
ra110s. 

El Qltimo allo de su ejercicio Cons 
titucional, el Gobernador rendirA 

:! ;~?1~~:,ªe1~~1::;~ ~~e~~l~br:~ 

Art.49.- ....................... . 

Los Diputados por el principio de 
representación proporcional serán 
suplidos por aquellos candidatos 
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TEXTO ANTERIOR 

Art.64.- El Congreso tendr.! facul
tades: 

XV.- Para eregirse en Colegio Elec
toral con el fin de computar y ca-
liticar las elecciones de Goberna
dor,Diputados locales y Ayuntamien
tos del Estado, con el objeto de 
resolver de oficio y en definitiva 
quienes hayan sido electos para -
los cargos respectivos y también -
para hacer lo propio con los resul 
tados obtenidos por los partidos -
pollticos para los efectos de de-
terminar y asignar respectivamente 
cuales candidatos deberAn acredi-
tarse como Diputados de minarla y 
cu.!les Regidores seglln el princi-
pio de representación proporcional 
a que se refiere el Art. 115.de la 
Constitución Federal y los Artlcu-
los 31 y 130 de esta Constitución. 

XX.- Para erigirse en Colegio Elec
toral en los términos de la fra-
ccion XV de este Articulo y resol
ver en definitiva las peticiones 
de nulidad y los recursos c¡ue se 
hubieren presentado y emitir las 
declaraciones correspondientes. 

Art. 72. - El Gobernador durad en 
su encargo seis a/los. Tomara pose
sión el dla 13 de Septiembre pos-
terior a la elecci6n 1 previa for
mal protesta ante el Con~reso y 
hacer guardar la Constitución Ge-
neral de la Replíblica y la presen
te Constitución, asi como las le--

TEXTO REFORMADO 

del mismo partido que sigan en el 
orden de la lista respectiva, des
pués de habérsela asignado los Di
putados que le hubieren correspon 
dido. 

Art. 64.-

xv.-Para eregirse en Colegio Elec
toral con el f !n de computar y 
calificar en definitiva las elec
ciones de Gobernador; calificar 
en definitiva las elecciones de -
Diputados locales y Ayuntamientos 
del Estado y hacer las asignacio
nes definitivas de Diputados y Re
gidores por el principio de repre
sentación proporcional. 

XX. - Para erigirse en Colegio Elec 
toral y resolver las peticiones de 
nulidad de elecciones y emitir las 
declaratorias correspondientes. 

Art.72.- El Gobernador del Estado 
durara en su encargo seis a~os. -
Tomará posesión el veintldos de -
octubre, posterior a la elección, 
previa formal protesta ante el -
Congreso de ~uardar y hacer guar
dar la Constitución Polltica de -
los Estados Unidos Mexicanos y la 
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TEXTO ANTERIOR 

yes que de ella emanen y cumplir 
leal y patrioticamente las obliga
ciones ~e su encargo. 

TEXTO REFORMADO 

Art.79.- Son tacultades y obliga-- Art.79.
ciones del Gobernador: 

VII.- Presentar cada BJ'lo ante el 
congreso, durante la segunda quin
cena del mes de Noviembre, los --
proyectos de leyes de ingresos y, 
presupuestos de egresos del Estado, 
CfUé deberAn regir en el afio tiscal 
inmediato siguiente y en la primera 
quincena del segundo periodo de se 
siones ordinarias, la cuenta de -
gastos del afio anterior. 

Art.113.- El Supremo Tribunal de -
Justicia se compondr6 de siete Ma
gistrados propietarios y ocho su-
plantes, nombrados cada seia lliloa, 
pudiendo los designados ser reelec 
tos, y tomaran posesión de su car
go el d1a dieciseis de Septiembre 
del afio en que se inicia el perio
do constitucional del Ejecutivo. 
51 por cualquier motivo no se hace 
nombramiento o los designados no 
se presentan a desempenar su encar 
~o, continuaran en !unciones los -
individuos que lo toraen haata que 
tomen posesión los nuevamente nom-

~~a~l6 ~~ ~! ~;l~o~º~;=~~n; 
ran sus !unciones ha•t• la conclu
sión del mismo.Habr4 también Hagis 
trados insaculados cuya designa-
ción se bara en la !orma qus esta
blezca la Lsy orgAnica respectiva. 

VII.- Presentar cada año ante el 
Congreso,durante la primera quin
cena del mes de Noviembre, los 
proyectos de presupuestos de in-
grosos y egresos del Estado, que 
deberA regir en el año fiscal in
mediato siguiente; y en la prime
ra quincena del segundo per!odo 
de sesiones ordinarias la cuenta 
de gastos del año anterior. 

Art. 113.- El Supremo Tribunal -
de Justicia se compondrá de siete 
Magistrados propietarios y ocho -
suplantes nombrados cada seis pu
diendo los designados ser reelec
tos, y tomarán posesión de su car
go el veinticinco de Octubre del 
año en qua se inicie el periodo -
Constitucional del Ejecutivo ••••• 
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TEXTO ANTERIOR 

Los Nombramientos de los Magistra-

~i! ~:;á;uh~~h~sT~~u~11G~be~~:~~; 
del Estado y sometidos a la aproba 
c16n del Congreso, el que otorgará 
o ne~ará esa aprobación dentro del 
término de cinco d!as. Si el Con-
groso no resolviere dentro de dicho 
término, se tendrán por aprobados 
los nombramientos. Sin aprobación 
expresa o tácita no podrán tomar 
posesión del cargo. 

En el caso de que al Congreso no 
apruebe dos nombramientos sucesi-
vos respecto de la misma vacante 
el Gobernador hnr& un tercer nom-
bramiento que surtirá sus electos 
desde luego como provis1onal y que 
será sometido a la aprobación de 
la Cámara en el siguiente periodo 
ordinario de sesiones dentro de 
los primeros cinco días. El Congre
so deberá aprobar o roprobar el nom
bramiento y si lo aprueba o nada 
resuelve, el Magistrado nombrado 
provisionalmente cont1nuar6 en sus 
funcíonos con el carácter de dsf i
ni ti vo Si el Congreso rechaza el 
nombrarniento, cosarA desde luego on 
funciones de Magistrado provisional 
el Gobernador del Estado someterá 
nuevo nombramiento para su aproba
ción en los términos se~nlados. 

Los Magistrados en ejercicio sólo 
podrán ser privados de sus carqos 
en los tlirminos del 211tulo VI de 
esta Constitución. 

Art .133. - El Presidente Municipal, 
y demás miembros del Ayuntamiento 
durarlln en su cargo tres años, y 
tomarán posesJ6n el dla dieciseis 
de Sept1embro del año en que st::i 
verifique la elección. 

TEXTO REFORMADO 

Art.133.- El Presidente Municipal 
y demá3 miembros del Ayuntamiento 
dui'ará:i l:>n su cargo tres ai':ios y 
tomarán posesión el trece de 
Octubre del año de su elección~ 
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TEXTO ANTERIOR 

Los cargos del Presidente Hunici-
pal, Sindico y Regidor ser~ obli
gatorios y renumerados. Solamente 
serAn renunciables por causa justi
ficada que califique el Ayuntamien
to y apruebe el Congreso. 

si alguno de los miembros de un 
Ayuntamiento dojare de desempena.r 
su cargo, serh substituido por su 
suplente o se proceder! según lo 
disponga esta Constitución y la 
r.ey. 

Art.136.- Son facultades y obliga
ciones de los Ayuntamientos: 

TE.XTO REFORMADO 

Art.136.- ..................... .. 

III.- Hacer la declaratoria corres- III.-Hacer la declaratoria corres
pondiente a las elecciones para la pondiento a las elecciones para 
integración del Ayuntamiento de la integración del Ayuntamiento 
acuerdo con el Sistema de Hayorla de acuerdo con el sistema de Mayo
relati va y las asignaciones preli- ria rolativa y las asignaciones 
minares seqón el principio de re-- preliminaros por el principio de 
presentacibn proporcio!ll!l, sujetan- rcprosontoción proporcional, suje
dose en ambos casos a los resulta- t&.ndose en ñ~boH casos a los re-
dos que les comunique la comisión sultados que le comunique la Com1-
Municipal Electoral. Tanto la de-- sión Municipal Electoral. Tanto 
claratoria como las asignaciones la declaratoria como las asigna-
serhn revisadas y resueltas en de- ciones serAn calificadas y resuol
fini tiva por el Congreso del Estado.tas por el Congreso del Estado. 

XXI.- Someter al examen y aproba-
ción del Congreso, durante la pri
mera quincena del mes de Noviorobro 
de cada afio, la ley de ingresos y, 
el correspondiente presupuesto de 
ingresos, que deber& regir en el 
ano fiscal siguiente. Todo ingreso 
adicional o excedente que reciba 
el Ayuntamiento para su ejercicio, 
deberá ser autoriaado previamente 
por el congreso del Estado. 

XXI.- Someter al examen y aproba
ción del Congreso, durante l.! se
qqnda quincena del mes de Novic=.;,:
bre do cada afio, la ley de ingr•?
sos y el correspondiente precu--
puesto de egresos que deberA rEyi.r 
en el a~o fiscal siguiente. Todo 
ingreso adicional y excadentB que 

~j~~~~ci~, A~~;;:1:~~0au~~~Íza~~ 
previamente por el Congreso del 
Estado. 
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TEXTO ANTERIOR 

XXVII.- Rendir a la población por 

~~n1~i~i'.m:e;n~;Í51~:~~ilZ~gt;;J;:; 
el estado gue gu•rden los asuntos 
municipales; los d1as quince de 
septiembre de cada al!o. Dicho in
forme será comunicado por escrito 
al congreso del Estado y al Gober
nndor. 

TEXTO REFORMADO 

XXVII.- Rendir a la población por 

~~n1~i~~m~ª!n~;Ísi~=~~!1:~~i;;~; 
el estado que guarden los asuntos 
municipales; el trece de Octubre 
de cada al!o. Dicho informe ser~ 
comunicado por escrito al Congre
so del Estado y al Gobernador. 
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RENOVACION POLITICA - ELECTORAL 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 

FECHAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO 

INSTALACION DE CONGRESC. 13 DE OCTUBRE DE 1991 

INSTALACION DE LOS AYUNTAHIEN'I'OS. 13 DE OCTUBRE DE 1991 

TOHA DE PROTESTA DEL GOBERl/AJ>DR. 22 DE OCTUBRE DE 1991 

TOHA DE POSESION DEL SUPREMO TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DEL ES'I'JIDO. 25 DE OCTUBRE DE 1991 

PRIHER PERIODO DE SESIONES DEL 
CONGRESO DEL ESTADO. 

SECUNDO PERIODO DE SESIONES. 

INFORHES DE GOBIERNO. 

ULTillO INFORHll DE GOBIERNO. 

ULTIHO INFORHE DE GOBIERl/0 
(PERIODO 1985-1991) 

TOHA DE PROTESTA 
(GOBERNADOR PROVISIONAL) 

CONCLUYE PERIODO 
(GOBERNADOR PROVISIONAL} 

INICIA; 13 DE OCTUBRE 
CONCL.; 23 DE DICIBlfBRE 

INICIA; l DE ABRIL 
CONCL.; 30 DE JUNIO 

13 DE OCTUBRE 

l DE OCTUBRE 

26 DE AGOSTO DE 1991 

13 DE SEPTIEHBRll 1991 

21 DE OCTUBRE DE 1991 
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TRANSITORIOS 

Transitorios de la Ley No. 109 del 10 de Septiembre de 1987 

ARTICULO PRIMERO.- La Presente Ley entrará en vigor al dla 
siguiente de su publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del 
Estado y las reformas de los Artlculos 35,41,46, 133 y 136 tracción 
XXVII, surtiran sus electos a partir del l3 de Octubre de 1991. 

ARTICULO SEGUNDO.- Los Diputados que se elijan a la LII 
Legislatura del Congreso del Estado, durar~n en funciones del 16 de 
Septiembre de 1988 hasta el 12 de Octubre de 1991. 

ARTICULO TERCERO .- Los Integrantes de los Ayuntamientos que 
se elijan para el pr6Killl0 periodo constitucional, durarán en funciones 
del 16 de Septiembre de 1988 hasta el 12 de Octubre de 1991. 

ARTICULO CUARTO .- El congreso del Estado designará a un 
Gobernador Provisional, para que con tal carácter se haga cargo del 
Poder Ejecutivo, a partir del 13 de septiembre de l991 hasta del dla 
21 de Octubre del mismo ano. 

ARTICULO QUINTO .- Los Ayuntamientos electos para el per1odo 
costitucional de l985-l988, as! como los que se elijan para el perlado 
de 1988 a 1991, rendirAn, por conducto de sus Presidentes Municipales, 
un infor»e anual detallado sobre el estado que guarden los asuntos 
municipales, el d1a 15 de Septiembre de cada ano. Dicho informe sera 
comunicado por escrito al Gobernador del Estado y al Congreso del 
Estado. 

ARTICULO SEXTO .- La LI y LII Legislaturas del congreso del 
Estado, tendran dos periodos de sesiones ordinarias en el ai!o. El 
primero comenzara el 16 de Septiembre y terminara el 15 de Diciembre y 
el segundo comprenderá desde el l de Abril hasta el último de Junio; 
ambos períodos pueden ser prorrogables. 

ARTICULO SBPTIHO.- Para el per1odo gubernamental comprendido 
del 13 de septiembre de 1985 y que terminará el d1a 12 de septiembre 
de 1991, el Gobernador rendirá su último informe de gobierno, ante el 
Congreso del Estado, el d!a 26 do agosto. 
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CAPITULO V 

LEY NlJlllfRO 112 ELECTORAL • 

IN'l'RODUCTIV A, 

La Renovación política electoral en el Estado de Sonora, 
encontró en las retormas constitucionales, el fundamento adecuado para 
su actualiaación. sin aabargo, l,.. dispocisiones regl...,ntarias debían 
actualizarse de tal modo qua erpreslren las aspiraciones da una 
sociedad m6s compleja y .. jor 1ntormada a través de propuestas 
recibidas en la consulta popular, co1Jl0 las propuestas concretas de los 
partidos, asociaciones políticas y ciudadanos en general, misma que 
motivaron al Ejecutivo del Estado a presentar una nueva Ley Electoral. 

La nueva Ley Electoral, en consecuencia introduce cambios 
cualitativos y auantitati'llOl9 en las normas qua r.gulan la preparación 
de la representación polJtica, siendo su prol>6sito, tortalecer las 
instituciones deaocr6ticas del Estado y establecer nuevos mecanismos 
que tutelan la efectividad del sufragio al garantizar la autenticidad 
e imparcialidad de las alecciones. 

La Ley est6 dividida en ocho libros integrados cada uno de 
ellos por títulos y capítulos. SU exposición es secuencial, es decir, 
sigue el Orden l()gico del proceso electoral, por lo que podemos 
apreciar tres partes importantes del mismo¡ La etapa preparatoria, la 
jornada electoral y la etapa posterior. 

Tambiln - utabl_,, la. pert!les jurídicos de la 
integración y tunci6n da quienes participaran en el proceso, 
atendiendo siempre a la salvaguarda de los principios de soberanía, 
libertad e igualdad da los ciudadanos. Se delimitan los campos de 
competencia, el deslinde de responsabilidades, las instituciones que 
conocen de los recursos proce•alea, a•i como la 1ntegraci6n y 
funcionamiento del órgano jusgador supreJ110s para los casos de 
controversia e incontormidad, seJJalandose los preceptos que rigen sus 
actuaciones, resoluciones y sanciones a las vlolac1ones de la norma 
jurídica. 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Libro primero, se refiere a las disposiciones generales de 
la ley; se divide en tres títulos: El objeto de la ley, los derechos y 
obligaciones políticos electorales de los ciudadanos y la elección de 
los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos. 

• (72) Unica. Ley Número ll2 Electoral. Ley Electoral pera el Estado 
de Sonora, promulgada el día 22 de Septiembre de 1987. 
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EL TITULO PRIMERO.- Establece el carácter público de la ley y 
su obligatoriedad, definiéndola como ley reglamentaria de los 
artículos constitucionales relativos a los derechos y obligaciones 
políticos electorales de los ciudadanos, la organización y 
funcionamiento de los partidos políticos y las elecciones ordinarias y 
extraordinarias de los integrantes de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo del Estado y los Ayuntamientos de la entidad, refiere 
asimismo su propósito de garantizar el desarrollo de los procesos 
electorales, la efectividad del sufragio y la autenticidad e 
imparcialidad de las elecciones, ajustando estas a los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la 
Constitución del Estado Libre y soberano de Sonora. 

EL TITULO SEGUNDO.- Se refiere a los derechos y obligaciones 
politicos electorales de los ciudadanos, definiendo que •El Votar" en 
las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano, 
que se ejerce para cumplir la /unción püblica de integrar órganos del 
Estado, sujetos a renovación por elección popular, señala que el voto 
es universal, libre, secreto y directo, y que en el Estado de Sonora 
las autoridades garantizan la libertad y el secreto del voto. 

se define ademAs, en este titulo, al sufragio como expresión 
de la voluntad soberana del pueblo. 

El derecho al sufragio deberA ser ejercido por los ciudadanos 
sonorenses varones y mujeres, que hayan cumplido 18 anos, que se 
encuentren inscritos en el padrón electoral, posean su credencial de 
elector y ~e ademAs no estén comprendidos dentro de los supuestos que 
a contin1aci6n se enuncian: 

I.- Estar sujeto a proceso penal por delito que merezca pena 
corporal, desde que se dicte el auto de formal prisión¡ 

II.- Estar extinguiendo una pena corporal¡ 

III.- Estar sujeto a interdicción e incapacidad judicialmente 
declarado; 

IV.- Ser legalmente declarado vago o malviviente, alcohólico o 
vicioso, en tanto no haya rehabilitación¡ 

v.- Estar prófugo de la justicia desde que se dicte la 
de aprehensión hasta la prescripc1ón de la acción penal¡ 

orden 

VI.- Estar condenado por sentencia ejecutoriada a la 
suspensión o pérdida de los derechos políticos, en tanto no haya 
rehabilitación y los demás que senale la ley. 

Para el ejercicio de sus derechos políticos electorales de 
los ciudadanos, estos podrAn organizarse libremente en partidos 
políticos, en los términos que establece la propia ley. 
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Son obligaciones pollticas de los ciudadanos sonorenses: 

I.- Inscribirse en el Padrón Electoral¡ 

II.- Votar en las elecciones, en la casllla que corresponda a 
su domicilio, salvo las excepciones que establezca esta ley; 

III.- Desempenar los cargos de elección popular para los que 
sean electos; 

IV.- Prestar en roraa obligatoria y gratuita las runciones 
electorales para las que sean requeridos y los damas que senale la 
presente ley electoral. 

Los Organismos electorales están racultados para designar y 
expedir nombramlentos a los ciudadanos para que desempenen !unciones 
electorales y un1camente podr~n excusarlos de su cumplím1ento por 
causa justiticada o de ~uerza mayor, con base en las pruebas que estos 
deberAn de aportar. El haber sido designado representante de un 
partido pol1t1.co para el dia de la jornada electoral serA causa 
justificada del cludadano, que hubiere recibido nollbra.11iento para 
desempenar una !unción electoral. 

Los c1udadanos que reunan los requisitos contenidos en los 
artlculos 33, 70, 73, 74, 131 y 132 de la constitución Pol!tica del 
Estado de sonora, son elegibles en los términos de la ley, para los 
cargos de Diputados al Congreso del Estado, de Gobernador, de 
Presidentes Hunicipales, Slndicos y Regidores de los Ayuntamientos. 

Los miembros de la Comisión Estatal Electoral, de las 
comisiones Distritales y llUnicipales electorales y los Hagistrados del 
Tribunal de lo Contencioso •1ectoral, están impedidos pera los cargos 
de elección popular, durute el ti ... po de su encargo, salvo que se 
separen de sus tunc16nes, cuando 1118nos 90 d!.as antes de la fecha de 
eleccibnes que se trate. 

EL TITULO TERCERO.- consagra la elección de los Podaras 
Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos. Bl poder Legislativo se 
deposita en el Congreso del Bstado, el cual estarA integrado poe 18 
diputados electos por el pr1nc1p1o de mayor!a relativa, lllBdiante el 
sistema da de di•tritos electoral•• uninominales, es decir, por el 
voto directo da c•d• ciudadano y haata 9 diputados electos ba1o el 
principio de representación proporcional mediante el sistema de listas 
votadas en una circunscripc16n plurinominal. Por cada diputado 
propietario de mayor!a, se elegir6 un auplente. 

se advierte aqu!, una rerorma en relación a la Ley Electoral 
anterior, al aumentarse el ntlmero de Diputados de representación 
proporcional a 9, const1tuy6ndose el Congre•o Local con 21 Diputados 
con~eri6ndole una verdadera rapresentatividad soberana de la 
ciudadan!a. La nueva Ley Electoral permite que el partido mayoritario 
tenga acceso a la representación proporcional. 
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El Poder Ejecutivo del Estado se depositará en un solo 
individuo que se denomina Gobernador del Estado de Sonora. La elección 
de Gobernador del Estado ser! directa y por el principio de mayor!a 
relativa en todo territorio del Estado. 

Considerando al aunicipio libre como la base de la división 
territorial y de la organisación pol!tica y administrativa del Estado 
estar! ada.ínistrado por un ayuntamiento integrados por los miembros de 
la planilla que haya resultado electa por el principio de lllayor!a 
relativa. Esta integración se completarll con regidores de 
representación proP'!rc1onal. La Ley Org!nica de la Administración 
Municipal determinar! las bases para establecer el nOmero de regidores 
que corresponda a cada Ayuntamiento. 

cabe destacar que el Sistema de Elección Directa, permite que 
la expres16n ciudadana sea mas clara, pues este recoge la suma de 
voluntades individuales. 

DE LAS ELECCIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

Las Elecciones Ordinarias deberán celebrarse el primer 
miércoles de Septiellbre del aJ!o que corresponda, .fecha que será 
considerada no laborable, para elegir; 

Gobernador del Estado de Sonora, cada seis anos. 
Diputados LOcales, cada tres aflos. 
Ayuntamientos cada tres aJ!os. 

La nueva Ley establece el 
elecciones, acogiendo la inquietud 
pol!ticos en la consulta popular, 
nacional. 

Miércoles como d!a 
expresada por los 
para la renovación 

de las 
partidos 
pol!tica 

nuiidad ~~ e!!ccl~~~.~e ~ª1f::;ar~ª!~!~ ;f;~~~;:~ci:xi~ao~~1*!~1;;'~ 
que se sujetar.tn a lo dispuesto por la ley y a lo que establezca la 
convocatorla que expida el congreso del Estado, dentro de los 45 
d!as siguientes a dicha declaración y con estricto apego a los 
principios delflOcráticos. 

Las Convocatorias para la celebración de elecciones 
extraordinarias, no podr.tn restringir los derechos que esta ley 
reconoce a lOll ciudadlUlos y a los partidos políticos, ni alterar los 
procedimientos y ror1111lidades que la misma establece. La Comisión 
Estatal Electoral podr! ampliar los plazos .fijados por esta ley, a las 
di.ferentes etapas del proceso electoral, cuando a su juicio haya 
imposibilidad .. terial para realizar dentro de ellos, los actos para 
los cuales se establecen. En caso de elecciones eKtraord1nar1as, la 
comisión ajustara dichos plazos, con.forme a la fecha senalada para las 
elecciones en la convocatoria respectiva. 
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DE !,OS PARTIDOS POLITICOS 

DISPOSICIONES COMUllES. - Son Partidos PolJ ticos, las 
organi2aci6nes pollticas de interés püblico con personalidad jurldíca, 
y registrados ante las comisiones electorales, con el fin de p~omoveer 
la participacíbn ciudadana en la vida democrática del pa1s y la 
integración da la representación nacional, mediante el sutragio1 con 
programas de acción, daclaraci6n de principios y estatutos. 

La definición de los partidos como entidades de interés 
público las da el lugar preponderante que les corresponde en la vida 
pública. 

Los Partidos Políticos pugnarán por la tormacibn ideológica y 
pol!t1ea de sus miembros, coordinarAn acciones pol1t1oas y electorales 
conforme a sus principios, programas y estdtutos, propiciarAn la 
participación democr&tica de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

DERECHOS y OBLIGACIOllES.- Son derechos de los partidos 
politicos el ejercer la corres]XJnsabilidad que las disposíciones 
legales les confiaran, participiir en las elecciones estatales, 
distritales y municipales; formar p.!lrt& de la Comisi.:•n Estatal 
Electorales, da lns Comisiones Dlstr1 tales y Comisiones Municipales 
Electorales y nombrar representantas de casilla cuando postulan 
candidatos en las elecciones correspondientes~ 

son obligaciones, entre otr~s 1 contar con domicilio 5ocial 1 

cumplir con su nonnatividad interior de publicar y difundir la 
plataforma el~ctoral m!nima que al partido y sus candíd~tos sostendrán 
en la ~lección¡ registrar listas de candidatos a diputados de 
representación proporcional, siempre y cuando hayan registrado 
candidatos a diputados por mayor1a nllativa por lo menos en diez 
distritos electoralos unínominsles, con osto la ley garantiza a los 
c1udad~nos, qu4 los partidos politicos ofrezcan alt~rnativas de 
conducción pol1tica aI obl!garlos a tener progrBJllas definidos en caso 
de llegar al poder, evít~ndoso asi 1 que se JqsJo~en los inteKe~es de 
la sociedad y al pcopio sistema democrático, al participar partidos 
que po" falta de programas y claridad de propósitos, no tengan 
poslbll1dades reales de ejarcer el poder en los casos de acceder a 
este. 

PRERROGATIVJ...«. DE ws PAR1'IDOS POLITICOS.- Definición. Bajo el 
rubro de prerrogativas da los p~rtido.s, se encuentran contenidas una 
serla de medidas que constituyen estimulo~ para toroentsr el 
fortalecimiento de .lo:-; p.Jrtídos .rctgi.strados ~ Estos estimulas responden 
a ~., consideración ar.ipllür.:ent.·{J analizada que siendo los partidos 
ént.1dades de interés pübl;co y constituyendo herramientas 
indespenaables para la consecución de una democracia integral, el 
Gobierno debe apoyarlos mediante un r¿gimen príviligiado, ahora bien, 
desde al punta de vista de las innovac16nes aportadas por la Ley 
Electoral para el Estado de Sonora en materia de partidos; es posible 
establecer que 1.'J más tra.scendontal, es la creación de un sistema de 
financ1am1ento p6bliao pzsre los psx-tidos pollticos quedando 
establecido aomo derecho en los términos de los art1culos 58 y 59 de 
la Lay Electoral para el Estado da Sonora. 
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Financiamiento .P(zblico.- Probablemente el adelanto ~~s 
importante en materia de partidos en la nueva ley, lo constituyen la 
implantación del Sistema de Financiamiento Público de los Partidos. La 
teor1a contempor~nea ha establecido una serie de consideraciones 
acerca de las ventajas que tiene el establecimiento de un 
sistema de rinancia•iento pOblico. De esta manera, las ventajas 
fundamentales son tres: 

En primer término, se ha establecido que para obtener una 
razonable igualdad de oportunidades entre los contendientes en una 
elección, la única forma de anular las ventajas de partidos o 
candidatos apoyados por las fuerzas económicas poderosas, es 
equilibrando tal relación de tuerzas mediante rondas estatales. 

En segundo término, la financiación estatal ayuda a dar 
prestigio y credibilidad al sistema electoral y f!Or ende a los 
resultados com1ci4les, puesto ~e reduce el eceptisino ~e surge 
cu411do una sociedad duda de l~ independencia de los elegidos con 
respecto a los grandes capitales. 

Por último, el financjamiento público promueve la 
integración da los sistemas polfticos. Esto es as1, porqué cuanto más 
regulado se encuentre el ar.pecto económico de los procesos 
electorales, mAs equilibrada y lI>As 1nt.::,r1ra ser.J la lucha electoral, 
permaneciendo al princlpio de la igualdad- ir1alterable. 

FRENTES, COALICIONES y FUSIOIU:S. Todo Sistema de Parti.dos 
contempor~neos, establecen ~acanismos que permiten la alianza entre 
varios partidos que persiguen obtener diversos objetivos. De esta 
manera, bajo la lay se establecen tres tipos de alianz~ que difieren 
entre si, por su naturaloza de duración y por su contexto. 

FRENTES.- La alianza concort:a.da para alcanzar objetivos 
pol1ticos y sociales coapartidos de lndolo no electoral, mediante 
acciones y estratogias espec!ticas y comunes, se le llama •Frente•. 
Como se puede observar, las finalidades de los trentes no se 
relacionan con los procesos electorales. As!~ismo en vista de los 
objetivos, su existencia tiene una duración d.¿finida, no es 
permanente, esta concertación debe ser registrada ante la Comisión 

~:;~~=~ ~~~~~~:i-An c::;e p!~~¿~:fiaa~ 1Í~rrn~!;0ª su ~~l;~~~gr;n s~! 
estatutos. 

COALICIONES.- Se establece la figura de la coalición, que es 
una alianza con fines electorales y que permite a los partidos 
postular Cll11didatos en las elecciones estatales y on cuyo caso deberltn 
presentar una plataforma ideológica electoral m1nima común, &n los 
términos del articulo 27 fracción V de la Ley Electoral para el 
Estado, deban senalar que los partidos pol1ticos que convengan ~n 
coaligarse podrltn conservar su registro al término de la elección, si 
la votación de la coalición es equivalente a la suma de los 
porcentajes del 1.5 por ciento de la votación estatal que requiere 
cada uno de los partidos coaligados. 
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FUSIONES.- La Ley Electoral en su artlculo 63, preveé la 
figura de la Fusión, que es una alianza en la que se forma un nuevo 
partido con la finalidad de que subsi ta alguno de los partidos 
rusionantes en los términos del convenio que celebran. Para todos los 
efectos legales, la vigencia del re~istro del nuevo partido sera la 
que corresponda al registro del partido mas antiguo entre los que se 
fusionen. 

LOS PARTIDOS POLITICOS ESTATALES.- como ya se indicó, la Ley 
Electoral para el Estado, nos senala que los partidos políticos son 
formas de organización pol!tica de ciudadanos y constituyen entidades 
de interés pOblico, con personalidad jurldica propia, delimitando sus 
derechos y obligaciones. Deben estar registrados dichas organizaciones 
ante la Comisión Estatal Electoral, como partidos pollticos. Consigna 
también la ley, gua tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democr6tica, contribuir a la integración de la 
representación popular y como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, mediante el 
sugragio. 

Para el cumplimiento de sus fines y atribuciones 
establecidos en la Constitución y en la Ley Electoral del Estado, los 
partidos pqllticos deberAn; Propiciar la articulación social, asi como 
la participación democr~tica de los ciudadanos en los asuntos 
pollticos¡ Promover la formación ideológica y politica de sus 
militantes, fomentando el amor, respeto y reconocimiento a la patria y 
a sus héroes y la conciencia de la solidaridad internacional en la 
soberanía, en la independencia y en la justicia; Coordinar acciones 
pollticas y electorales conforme a sus principios, programas y 
estatutos; Estimular discusiones sobre propósitos comunes y 
deliberaciones sobre objetivos de interés general, a fin de establecer 
vlnculos permanentes entre la opinión de la ciudadan!a y los poderes 
~~b~!~~;r0r1~o;:n;~~ ;~t1e1~~=~~ia de los principios democráticos en 

Constitución y Registro.- Para que un grupo pol1tico pueda 
constituirse en partido, la teoría y las pr~cticas electorales han 
establecido que dichos grupos deben conta1· con ciertos documentos 
b4sicos que son¡ una declaración da principias, un programa de acción 
y las estatutos que habrAn de regir sus actividades. 

En lo referente a documentos básicos, la ley contiene como 
novedad, el establecimiento en los estatutos de un partido la 
obligación de presentar una plataforma electoral mínima para cada 
elección en que participe, congr~ente con su declaración de principios 
y programas de acción, misma que sus candidatos sostendrán en las 
campaffas electorales respectivas. 

Como mecanismo de defensa del sistema democrático y del orden 
jur!dico, trata de preservar los intereses de un tercero, como lo es 
la ciudadan1a, la obligación persigue evitar la improvisación 
irresponsable y perjudicial por un lado y por el otro proteger la 
decisión libre y soberana del sufragante al contar con mayor claridad 
en las alt:ernativas que ofrecen partidos y <:andidatos. 
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Como consecuencia, promueve por parte de estos últimos, un 
mayor esfuerzo intelectual y organizativo, para exponer con diafanidad 
y buena fe, que acciones pol1ticas plantean al electorado de forma 

;:;~na~ª y ~~~ªco~~~1!1~~o"d!ª~a~~=~cer su derecho a votar de manera 

en partid~~~ h;~zel!:~;~~og~~~o~!~i~~5b~lc~::1~=~~Anc~~=~1;~!~:; 
ciertos requisitos cuantitativos aln1110s relacionados con el nOmero de 
afiliados con que deber4 contar a nivel estatal y aunicipal. En este 
sentido debe senalarse que la ley no establece 1nnovaciones teóricas 
respecto a la legislación anterior. La Ley de 1981, establec1a que los 

~:Xi~~º=un1~~!1~s ~~1~!~!:;6~ ~~d~nm:7~1m~nd!ª~o~0:LJ~]~~;:senpa~~~! 
uno de dichos municipios. En cambio, la ley actual exige estar 
organizado en la mitad mAs uno de los municipios del Estado, con no 
menos de 150 afiliados en cada uno de ellos. Por otra parte, se 
mantiene la cifra de 25,000 miembros como m!nimo en la entidad. 

Los números son elocuentes, la reducción de las cifras que 
anteriormente reglan, busca facilitar la constitución do P4rtidos 
pollticos para proponer la rormación de un siBte•a pluripartidista. 
Por Oltimo, debe senalarse que la lógica detrás del establecimiento de 
requisitos cuantitativos, es la de dar entrada a los procesos 
electorales sólo a partidos que roprosentan una corriente de opinión 
significativa, con el fin de evitar una multiplicación de opciones no 
representativas que puedan confundir al electorado y entorpecer 
innecesariamente el desarrollo de los comicios. 

Las organizaciones interesadas por la obtención de su 
registro como partidos pol1ticos, deberAn sastisfacer los requisitos 
que establece la ley, y presentar para tal erecto su solicitud ante la 
Comisión Estatal Electoral, acoapaJ!4ndol6 de los documentos que 
contengan 16 declar«ción de princiPJ.oa, el prograJIA de acci6n y los 
estatutos; las listas nominales de ariliados por municipio y las actas 
protocolizadas de la asamblea. En tal sentido, es como se estructura 
la personalidad jur1dica y moral configurada como institución de 
interés público. 

El financiamiento pQblico es una prerrogativa exclusiva 
los partidoB politicos estatales. 

de 

Obligaciones.- El Art1culo 27 establece las oblignciones 
generales a cargo de los partidos politicos, bajo este rubro se 
contempla, por ejemplo, que como corolario de la fracción V del 
Articulo 53, da la ley comentada, con detalle en la sección sobro 
constituci6n y registro de partidos, la fracción V del Art1culo 27, 
establece coJDO obligación nueva a cargo de los partidos, la de 
registrar y difundir en las demarcaciones electorales en que participg 
cada uno, la plataforma electoral m1nima que el partido y sus 
candidatos sostendr4n en la elección de que se trate. 
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Pérdida del Re~istro.- Las causas de cancelación del registro 
de los partidos pol1ticos se precisan en el Art!culo 68, de la ley 
electoral del estado, a continuación se enumeran las siguientes; No 
obtener el 1.5 por ciento de la votación total estatal, en la elección 
respectiva¡ Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para 
obtener el registro; Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus 
miembros, conforme a lo que establezcan sus estatutos¡ Haberse 
fusionado con otro partido pol1tico; No registrar ni difundir, en cada 
elección en que participe, su plataforma electoral m!nima; Aceptar 
tacita o expresamente, propaganda proveniente de partidos o entidades 
del exterior y de ministros de culto de cualquier religión o secta; 
Incumplir con las obligaciones que le senala la Constitución General 
de la República, r.a Constitución Polltica del Estado y esta Ley; Los 
demás casos que esta Olti..., establezca. 

PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y ASOCIACIONES POLITICAS.- De 
acuerdo a la Ley Electoral para el Estado de Sonora, los partidos 
pol!ticos nacionales que cuenten con registro otorgado por la Comisión 
Federal Electoral, una vez que hayan acreditado esa circunstancia y 
obtenido su registro ante la Comisión Estatal Electoral, tendrán 
derecho a intervenir en las elecciones estatales, distritales y 
municipales ordinarias y extraordinarias. Este derecho se pierde si su 
registro es cancelado ante la comisión Federal Electoral, si incumplen 
con las disposiciones de la Constitución Po11tica del Estado, de la 
Ley Electoral o si desacatan los acuerdos de los organismos 
electorales estatales. Gozan en general de los mismos derechos y 
obligaciones de los partidos pol!ticos estatales. 

El Art1culo 79 de la Ley Electoral, e~tablece que los 
ciudadanos podr~n formar parte de las asociaciones po11ticas
nac1onales, las que tienen por objeto contribuir a la discuci6n 
polltica, ideológica y a la participación polltica en los asuntos 
poblicos. Por otro lado, se establece también que las asociaciones 
pollticas-nacionales se reg1strar4n ante la comisión Estatal 
Electoral, exhibiendo la constancia que les expida la Comisión Federal 
Electoral. Tienen derecho participar en las elecciones locales siempre 
y cuando hayan obtenído su registro por lo lZlenos con seis meses de 
anticipación al d1a de la elección y previo convenio de incorporación 
celebrado con su partido politico nacional registrado en los términos 
de las disposiciones legales conducentes. La pérdida del registro de 
las asociaciones pol!ticas nacionales esta prevista en hipótesis 
similares a las que se senalan respecto a los partidos pol!ticos 
nacionales. 

DEL CONSEJO DEL PADRON ELECTORAL 

DISPOSICIONES GENERALES.- El consejo del padrón electoral es 
el org411lsmo técnico, dependiente de la Comisión Estatal Electoral, 
encargndo de formar el Padrón Electoral, de mantenerlo permanentemente 
actualizado y depurado, y de elaborar las listas nominales de 
electores. 
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INTEGRACION.- El Consejo del Padrón Electoral se integra por: 
Un Presidente, un Coordinador y un secretario Técnico, designados por 
el Presidente de la Comisión Estatal Electoral; Un representante de la 
Secretarla de Planeación del Desarrollo y un representante de aquélla 
dependencia o entidad que realice runclones semejantes o 
especializadas en la materia y que el presidente de la comisión 
estatal electoral, considera pertinente invitar. 

El presidente del consejo del padrón electoral, invitar! a 
los partidos políticos para que designen un comisionado ante el 
consejo. 

Bl 
coniorme a 
resoluciones 
celebren con 

ccnsejo del padrón electoral regirá sus actividades 
las disposiciones de esta ley, a los acuerdos y 
de la comisión estatal electoral y a los convenios que se 
las autoridades respectivas. 

DE sus ATRIBUCIONES.- Son atribuciones del Consejo del Padrón 
Electoral: 

- Tramitar la inscripción, en el padrón electoral único de 
los ciudadanos que as1 lo solicitan; 

- BxpeiJir la credencial de elector; 
- For1111lar y mantener permanentemente actualizado y depurado 

el padrón y las listas nominales de electores; 
- Entregar a la comisión estatal electoral las listas 

nominales de electores; 
- Formular las estad'Jstjcas de las elecciones estatales; 
- Opinar sobre la división del estado en secciones 

electorales, y, las demás que senale la ley. 

DE LA INSCRIPCION DE LOS CIUDADANOS.- Todos los sonorenses 
que hubieren alcansado la ciudadan1a en plano goce de sus derechos 
políticos, están obligados a inscribirse en el padrón electoral. 

Es obligación de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral, bajo pena de exclusión del mis110, dar aviso al conse)o del 
mencionado padrón, de su cambio de domicilio. 

DE LA CRBDI!NCIAL DE ELECTOR.- El consejo del padrón 
electoral, expedirá a loa ciudadanos inscritos una credencial, 
mediante la cual acreditara su carácter de elector y su derecho a 
votar. 

La credencial de elector debed contener la inrormación 
relativa a ; Entidad, Municipio, Localidad, Distrito ~lectoral 
uninominal y Sección electoral correspondiente al domicilio del 
ciudadano inscrito; la clava da elector; apellido paterno, apellido 
materno y nollbre, domicilio, sexo, edad, huella digital y rirma del 
ciudadano; ano de registro; espacios necessrioa par• anotar el ano y 
la elección de que se trate, y la firma impresa del presidente del 
consejo del padrón electoral. 

Toda credencial de elector qua sea objeto de alteración, ser! 
nula. El d!a de la elección los presidentes de las casillas las 
recogerAn y, acampanadas del acta que se levante por el secretario, 
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las remitirán a la autoridad competente para que aplique al 
responsable las sanciones a que se haga acreedor~ 

A más tardar el dia 31 de Julio del año de la elección, los 
ciudadanos cuya credencial se hubiere extraviado o sufrido algün 
deterioro grave, deber6 solicitar su reposición. 

DE LAS LISTAS NDHINALES DE ELECTOR.- Son las relaciones 
elaboradas por el consejo del padrón electoral, que contienen el 
nombre de las personas que puedan ejercitar su voto dentro de una 
determinada sección electoral. 

Las listas nominales de electores de cada distrito, se 
clasiticar4n por •u.nícipios y secciones,· cuando sea necesario dividir 
un municipio en varios distritos electorales, las listas comprender.§n 
a los electores de cada distrito. 

El consejo del padrón electoral entregara a las delegaciones 
dlstritales, las listas nominales, básicas y complementarias de 
electores de cada municipio, ordenadas alfabéticamente y clasificadas 
por secciones. Estas se entregarAn a más tardar, el 30 de Abril las 
primeras y el 30 de Hayo las segundas, del año de la elección, a las 
delegaciones correspondientes. 

Cada delegación municipal fijar6 las listas en la cabecera 
del municipio, en lugares visibles, por un periodo de 20 dlas 
naturales las bAsicas y, de 10 d!as naturales, las complementarias. 

DE LA DEPfJRACION DEL PADRON ELECTORAL.- La depuración y 
actualización permanente del padrón electoral tiene como propósito 
mantener su fidelidad y confiabJlidad. Para tal objeto, el consejo del 
padrón electoral, rea1izar6 una labor permanente de depuración y 

~;t~~*f;ª~!~na~~1d~1!6~l=~~jg~r!i' di: ~el~e~!f!b;~~~~d~~s:s~!.dia 1 

Los ciudadanos y los partidas pollticos serán corresponsables 
en esta función y tendr!Ui la obligación de auxiliar al consejo. 

Los funcionarios del registra civil están obligados a darle 
aviso al consejo del padrón electoral y al registro nacional de 
electores de las personas que han tallecido mayores de 18 a~os que 
registren, dentro de los 10 dlas siguientes a la fecha de expedición 
del acta respectiva, en los formularlos que para tal electo se les 
proporcione. 

DE LA COORDINACION.- Para el mejor desarrollo del proceso 
electoral, las elecciones previstas en esta ley, se podrán coordinar 
con la estructura electoral federal, en cuanto al seccionamiento 
listas nom1nales~ organismos electorales, credenc1ales de elector Y 
cualquier otra acción que tienda a ese objetivo. 

-..J El Ejecutivo dol Estado, podrá celebrar los convenios y 
acuerdos de coordinación que resulten necesarios con las autoridades 
federales o municipales. 
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DEL PROCESO Y ORGANISHOS ELECTORALES 

En el libro IV de la Ley se observa y desarrolla la 
disposiciOn constitucional siguiente: Corresponde al Gobierno Estatal 
la preparaciOn, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y 
ade.mAs, esta precepto establece la constituciOn de los organismos 
electorales, que tienen a su cargo esta tunciOn de orden pQbllco y la 
debida corresponsabilidad de los partidos pol!ticos y de los 
ciudadanos. 

PROCESO ELECTORAL.- El proceso electoral es una secuencia 
10gica de acontecimientos realizados por los ciudadanos en general, 
los partidos pol!ticos y los organismos electorales, que culminan con 
la obtención de resultados nu.m-Aricos y representativos de sufragios 
emitidos por los electores. 

Etapas del Proceso Electoral.- La ley divide al proceso 
electoral en tres etapas: La preparatoria de la elección, la de la 
jornada electoral y la PC?Sterior a la elecciOn, regulandose en cada 
una de ellas las atribuciones, !unciones y actos que correspondan a 
cada uno de los organis110s electorales. 

Actos Preparatorios do la Elección.- La etapa preparatoria, 
es la primera dentro del periodo que se detine como proce50 electoral. 
Una de las actividades de preparaciOn del proceso es la organizaciOn 
del cuerpo electoral, as! como la contección del padrOn electoral y su 
depuraciOn y actualización per11BnSntes. 

Esta actividad, enco..,ndada al consejo del PadrOn Electoral 
consiste, en pri.er término en la determinaciOn del número total de 
~=~!~~t:svo{~~ estos, cuantos tienen la calidad de ciudadanos y el 

En segundo término, conocer la ubicación de los electores 
dentro de un a.bito espacial, determinando el número de ellos con 
reterencia en demarcaciones distritales y municipales, tinalmente en 
tormular las listas nominales de electores b4sicos, complementarias y 
detinitivas, por secciones electorales, erhibirlas en techas 
predeter11inadas y proporcionarla& para su revisión, y a los organismos 
electorales para que, conforme a ellas, se raclba el voto en las 
casillas electorales. Con lo que como consecuencia natural, se regula 
el ejercicio de la soberania y su correcta delegaciOn en las 
autor)dades a constituir, por Ambitos de competencia. En la 
elaboraciOn del padrOn electoral es importante senalar que la ley 
taculta al Ejecutivo del ~stado para celebrar convenios de 
coordinaciOn con las autoridades federales o municipales, en apego a 
este derecho, el Ejecutivo ha celebrado convenios con el Reglstro 
Nacional de Electores para utilizar un padrOn comQn en la elección 
~:1:~:!ci~n.local, toda vez que estos coinciden en la techa de su 
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La Jornada Electoral.- Esta etapa comprende los actos, 
resoluciones, tareas y actividades de los organismos electorales, los 
partidos y ciudadanos en general, desde la instalación de la casilla 
hasta su clausura. En esta etapa tiene lugar el acto efectivo de la 
votación y por lo mismo resulta ser el momento de materialización del 
ejercicio del derecho democrAtico y la expresión de la voluntad 
soberana. 

Los Actos Posteriores de la Elección.- Esta etapa comprende 
las actividades de los organismos electorales para precisar• los 
resultados de la elección, mediante la prActica de los cómputos 
distritales, municipales y de la circunscripción plurinominal, en 
ambos casos y el relativo a la elección de Gobernador del Estado. 

La ley regula la prActica de los cómputos en fecha cercana a 
la elección, de tal manera que entre esta y los cómputos, el 
conocimiento de los resultados finales, medien pocos dias. 

Por otro lado, en esta etapa tiene lugar también la 
interposición del recurso de queja, dentro de un término más amplio 
que el senalado en la lay anterior, mediante el cual se involucran las 
causas de nulidad de la votación de una casilla o de una elección 
completa; Debe pronunciarse en esta etapa la resolución de los 
recursos de queja, por el Tribunal de lo contencioso Electoral y 
procede la expedición por la Comisión Estatal Electoral de las 
constancias definitivas de mayor1a a los candidatos triunfadores en la 
elección de diputados por mayor1a relativa. Desde nuestro punto de 
vista es innecesaria la expedición de una constancia definitiva de 
mayor1a por la comisión Estatal Electoral, toda vez que el cómputo lo 
realiza el comite Distrital o Municipal que corresponda y es este el 
que otorga una constancia preliminar que puede ser impugnada en el 
Tribunal antes citado, pero que tiene el rasgo de definitoria solo por 
el Colegio Electoral al ser calificada. 

Esta Oltima es, en cierta forma preparatoria en la 

~~~:;1~ac!~na11: 1;a;es6f~~j~~n~: ~~ ;~~ur~~!ª~!osqu:3:ctÍ~~!~~~es~~ 
para hacer valer las causales de nulidad. 

LOS ORGARISHOS ELECTORALES.- Uno de los aspectos más 
relevantes del sistema electoral, es el relativo a la composición de 
los organismos electorales que tienen a su cargo la conducción de 
dichos procesos. En el sistema electoral sonorense, no se ha 
desatendido esta cuestión, el legislador ha intentado la conformación 
de estos órganos de tal manera que correspondan al avance de nuestro 
sistema democrático. 

La preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones es 

~~a l~~nc{~~m1~o~rd~~ P~~l~~~s~~~u~~~;e~~~~!c:1 ~fie~~~ª~~l LÍ~;:doy 
Soberano de sonora y de las disposiciones de esta ley secundaria. Los 
ciudadanos y los partidos po11ticos son corresf?OnSables de esta 
función y participan en la integración de los organismos electorales. 
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Los or~anísmos que tienen a su cargo la preparación, 
desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos son los siguientes: 

ÜJ comisi6n Estatal Electoral; 
Les Comisiones Distriteles Electorales; 
Las Comisiones Municipales Electorales; y, 
Las Hesas Directivas de Casillas. 

LA COHISIOH ESTA'I'AL BLBC'l'ORAL.- se integra por comisionados; 
Uno del Poder Ejecutivo que sera el Secretario de Gobierno; Dos del 
Poder Legislativo y por Comisionados de los Partidos Pol1ticos a raz6n 
de un coitlsionado por cada partido pol!tico registrado que tenga hasta 
5 por ciento de la votación obtenida en la elecci6n estatal 
ill11Jediata1D&nte anterior, para dipl!tadoa de llayor1a relativa; Un 
co•isionado adicional pare los partidos que hubieren obtenido mas del 
5 por ciento y hHta el 10 por ciento de la votec16n total; NinQ1ln 
partido tendrA derecho a acreditar más de 14 comisionados; Todos los 
comisionados de los partidos pol!ticos tienen los mismos derechos, 
incluyendo al voto en los tárJIJ.noa da la rracci6n IV del Art!culo 130. 
Por otra parta el principio que rige a este selectividad porcentual, 
treta de preservar el prlncipio de1D0Cr4tico que valida el derecho de 
la mayor!• dentro de la sociedad. 

ÜJ Comisi6n Estatal Electoral, sesiona con la mayor1a de sus 
integrante•, entre los presentes deber& estar el presidente. ÜJS 
resoluci6nes se toaer4n por aayorle de votos y en caso de empate, el 
de éste Oltimo sera de calidad. Para evitar dilaciones derivadas del 
ausentismo de los co•1s1onados, se establece ~e de no reunirse la 
mayoría la nueva sesi6n tendrA lugar con los comisionados que asistan. 
La Comisión Estatal cuenta con un Secretario Tácnico que concurra a 
las sesiones s6lo con vos. Clll>e c011aiderar que el Art. 134 de le ley 
desvirtOa el propósito de la 0Clftror111tc16n da loa orgen1s80s electorelas 
de acuerdo al peso pol!tico espec!rico que cada uno contenga, pues 
permite sesionar con un representante comOn de los comisionados de los 
partidos políticos, incluso permite ~e sólo sea con los que asistan, 
cuando se treta de sesi6n extr•ordinarie. 

LAS COMISIONES DISTRITALBS y MUNICIPALES ELECTORALES.- Estas 
se integran con un preaidente y un secretario designados por la 
comisi6n Estatal Electoral, sistema de noJlbraaiento que responde el 
principio de qua le respons-1>ilidad da organizaci6n de las elecciones, 
es el Gobierno del Zstado, co~ representación soberana delegada 
mediante el surragio. ~n estos organismos, los partidos pol1ticos 
designan coaisionados también en proporci6n a su votación y en rorma 
siailar a los designadoa para la integraci6n de la Comisi6n Estatal 
Electoral. 

LAS HESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.- Se integran con el 
presidenta, al secretario, dos escrutadoras y sus respectivos 
suplentes, noabrados por la Coaisi6n Hunic1pal Electoral. Los 
organismos electorales deben de instalarse para preparar, desarrollar 
y vigilar las elecciones conrorme a los términos y techas establecidas 
en la ley electoral. 
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DE LA ELECCION 

Dentro del libro V, denominado de la elección, se mantiene el 
principio democrAtico substancial de la corresponsabilidad de los 
partidos políticos en la preparación, desarrollo y vigilancia del 
proceso electoral y el de la seguridad, en el ejercicio de sus 
responsabilidades, de los representantes de los partidos políticos y 
en 1a certeza y credibilidad de los resultados obtenidos. 

LOS DISTRITOS, LA CIRCUSCRIPCION PLURINOHINAL, LA 
CIRCUNSCRIPCION MUNICIPAL y SECCIONES ELECTORALES.- La ley electoral, 
define al distrito electoral uninominal, como la demarcación 
territorial donde se elegirA a un diputado por el principio de rnayoria 
~!~~;Í~~~ ef:~~0;~1~se~~Í~~m!~ai:~~itorio del Estado, se divide en lB 

Por otra pltrte, la circunscripción olurinominal comprende la 
demarcación territorial donde se elegirá un nümero de diputados por al 
sistema de listas y el principio de representación proporcional; Para 
efecto de esa elección, el territorio del Estado constituye una 
circunscripción plurinominal. 

De acuerdo con el Art. 160 de ésta ley, cada municipio forma 
una unidad electoral, que a su vez se divide en secciones electorales 
para la emisión y recepción del sufragio. Asimismo se establecen los 
11m1tes territoriales de cada distrito electoral uninomiJ1al. 

As1 se configuran las áreas de comp&tencia de la 
representatividad soberana, cada una de las cuales con respecto J las 
demás es soberana y se autodetermina dentro de los limites que la 
Constitución se~ala. 

EL REGISTRO DE CANDIDATOS.- La ley electoral para el estado 
establece, que el plazo para el rogistro de candidatos, en el ano de 
la elección ser~; Para Gobernador del Estado, Diputados por el 
principio de mayorla relativa, Presid~nte, síndico y Regidores de 
Ayuntamientos, del d!a l al 15 de Junio. Para Diputados electos por el 
principio de represontac16n proporcional del dia 15 al 30 de Junio. 

ta solicitud de registros de candidatos será presentada como 
sigue; Para Diputados por Hayor1a Relativa, ante la Comisión Distrital 
Electoral respectiva o supletoriamente ante la comisión Estatal 

~!~~;~~~i~c16~ªPro~rci~~:Í~san~: l~i~~;i~ÍÓn ~fat:i El~~{6~!f~0La ~: 
Presidente, Sindico y Regidores del Ayuntamientos, ante la Comisión 
Municipal Electoral respectiva o supletoriamente ante la Comisión 
Estatal Electoral¡ La de Gobernador del Estado, ante la Comisión 
Estatal Electoral. 

Es asi como se correlacionan los niveles de .1utoridad 
electoral y se delimitan las instancias dentro del orden democr4tico. 
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LA PLATAFORMA ELECTORAL HINIHA.- La plataforma electoral 
m!nima, que cada partido político sostendrá durante su campaña, deberá 
presentarse para su registro, dentro de los primeros quince d!as del 
mas de Hayo del allo de la elección. La comisión Estatal Electoral 
expedirA la constancia correspondiente. A los partidos pol1ticos que 
no cumplan con este registro, les ser4n cancelados los registros de 
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. 

Ello no tiene otro fin, que anular cual~ier situación de 
privilegio y savalguardar la igualdad de oportunidades, derechos y 
obligaciones para todos los part1dos pol1ticos. 

INTEGRACION Y P!JBLICACION DE LAS LISTAS DE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA.- La ley establece el procedimiento para la 
integración y publicación de las listas de las mesas directivas de 
casilla, corresponde a la Co~isión Municipal Electoral, dosignar al 
presidente, secretario, dos escrutadores propietarios y suplentes, de 
cada casilla. Los ll'gares de ubicación de las casillas deberán reunir 
los siguientes requisitos; Hacer posible al fácil y libre acceso de 
los electores; No ser casas habitadas por servidores públicos; No ser 
ser establecimientos !abriles, ni iglesias, ni locales de partidos 
pol1ticos. PUdiendo darse preferoncia a los edificios y escuelas 
públicas que reúnan los requisitos establecidos por la ley. 

Los partidos pol!ticos, candidatos y ciudadanos tienen el 

~~~~~o ~:si~~~Ji!~s~45Yd!:ig~:i!1~~5h~~Ac~~d~~=~~5n~~~!mi~g~~e~~~~~ 
proceda la objeción. Las listas se publicarán por primera vez dentro 
de los primeros ocho días del Jll8S de Agosto de1 ano de la elección y 
dentro del término de cinco dlas siguientes a la publicación podrAn 
recibirse objeciones y se harán los cambios cuando proceda la 
objeción. 

De esta manera contempla la norma, la gar!ll1t1a de la libertad 
decisoria del elector, sin condicionamiento, ni coacciones 
psicológicas dando lugar a la igualdad de condiciones para todos los 
partidos pol1ticos. 

LA REPRESENTACION DE LOS PARTIOOS POLITICOS ANTE LAS MESAS 
DIRECTIVAS DE CASILLA.- Oentro de la ley electoral se determina el 
derecho de los partidos políticos, una vez registrados sus candidatos 
y fórmulas de candidatos, a nombrar representantes ante las mesas 
directivas do casilla. A51aúsmo •e otorgan garantías a los 
representantes ~ra el ejercicio de sus funciones, como coadyuvar, el 
día de la elección con los organismos electorales en el cumplimiento 
de las disposiciones de la ley, presentar escritos de protesta, 
~rmanecer en la casilla desde •U instalación hasta su clausura, 
firmar las actas que se elaboren en la casilla y recibir copias de 
ellas, no ser expulsados sin justa causa de la casilla electoral, 
tener por parte de las autoridades las garant1as para la realización 
de las func1ones y no ser detenidos el d1a de la elección a menos que 
se trate de flagrante delito o del cumplimiento de resolución dictada 
por autoridad judicial competente. 
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DOCUMENTO y HATERIAL ELECTORAL.- Corresponde a la Comisión 
Estatal Electoral, aprobar el modelo de las boletas electorales que 
deberán tener además de los datos relativos a la entidad, distrito y 
municipio; El color o combinación de colores y emblemas de los 

f:rtég~~si~11;!~~~~1seEf:~~~~!fánde~~rmÍ~!.bol;fªsm:~er!!1 º~1=~to'f,;~ 
comprende; La lista nominal de electores de la sección¡ La relación de 
los representantes de los partidos ante las casillas; Las boletas por 
cada una de las elecciones, en el nómero igual a de los electores de 
la lista nominal mAs un 10 por ciento; Las urnas de un material que 
impida conocer el sentido del voto del elector, antes del escrutinio; 
La documentación y tonoas aprobadas; útiles de escritorio y demAs 
elementos necesarios; se destaca como material electoral la tinta 
indeleble, que se usar! para identificar a los electores que ya 
hubiéren sufragado. La ley obliga al secretario técnico la elaboración 
del material electoral aprobado. 

LIBERTAD y SEGURIDAD JURIDICA DE LAS ELECCIONES.- El dla de 
la elección y los tres días anteriores, no se permitirán la 
celebración de mitines, reuniones públicas y actos de propaganda 
política. La Comisión Estatal Electoral, podrá solicitar la 
intervención de las fuerzas armadas, para garantizar que el proceso 
electoral se realice conforme a la ley. Podrán portar al'lllas el dla de 
la elección, los miembros uniformados de las tuerzas públicas. Esto 
óltimo deviene de la caracter!stica coercitiva a través de las 
autoridades correspondientes, que reviste la propia norma jurídica. 

INSTALACION y APERTURA DE CASILLAS.- La jornada electoral 
comprende de las s de la mañana en que se instala la casilla, en el 

~~Ei~re~re~~~~~teto~~~e~~~a~lec~o~=~ 1n~~rl~o~ar~~ lasªni!~ta~: ~= 
establecen las reglas para la instalación de la casilla y las causas 
justificadas para su instalación en lugar distinto al señalado, 
ejemplo, que el lugar determinado esté prohibido por la ley, o que las 
condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto 
del voto, etc, . Se establece la posibilidad de un cambio de ubicación 
previo acuerdo mayoritario de los funcionarios y representantes de la 
casilla o por determinación de la Comisión Hunicipal Electoral. 

VOTACION Y CIERRE.- Los electores vetarán en el orden que se 
presenten en la casilla, debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos: EKhibir su credencial de elector, identificandose por 
medio de credenciales, licencia de automovilista, cotejo de firma o 
por el conocimiento personal que de él, tengan los miembros de la 
mesa. El presidente se cerciorará de que su nombre aparezca en la 
lista nominal de electores de la sección correspondiente, y acto 
seguido le entregarA las boletas concernientes para conduclrse a 
votar, lo cual harA de manera secreta, marcando el circulo del partido 
por el que sufragara y depositará en la urna respectiva la o las 
boletas. Acto continuo, el secretario anotará en las listas nominales 
la palabra •votó• y perforará la credencial de elector e impregnarA 
con tinte indeleble el dedo pulgar derecho, del elector. 

Procedimientos todos estos, que no tienen otra tinalidad que 
la de preservar positivamente la igualdad y la soberanía. 
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Se cerrar! la votación de la casilla, levantándose el acta 
correspondiente a las 18:00 horas, o antes si ya hubieren votado todos 
los electores de la lista nominal y después de esta hora si aQn se 
encontrarAn electores sin votar, hasta que todos lo hayan hecho. 

BSCRUTINIO Y COHPUTO.- Bl escrutinio y la computación se 
detine en la lay como el procedimiento para determinar el nOmero de 
electores que votó en la casilla, el nOmero de votos emitidos a favor 
da cada uno de los partidos pollticos o candidatos y el nOmero de 
votos anulados por la mesa dlrectiva de casilla. Bl orden para 
practicarlos sera; El de la elección de Gobernador del Estado, el de 
la elección de diputados y el de la elección de ayuntamientos. La ley 
simplifica el procedimiento da escrutinio y computación al determinar 
pril!IBro la inutilización de las boletas sobrantes, enseguida la 
determinación de los electores que votaron, la apertura de la urna 
para comprobar que quedó totalmente vacla. La cuenta de las boletas 
extra1das de las urnas, la clasificación de los votos por el 
presidente de la casilla para determinar el nOmero de sufragios 
emitidos a favor de cada uno de los partidos pol1ticos o candidatos y 
el nOmero de votos que resultaron anulados. 

Bs parte del procediaíento de escrutinio y computación, ls 
formación del paquete electoral con la documentación resultante de la 
elección con las actas de instalación, cierre de votación y final del 
escrutinio, las boletas sobrantes inutilizadas, las listas nominales y 
adicionales y los escritos de protesta. El escrutinio y computación 
concluyen con la determinación de clausura de la casilla por parte de 
los miembros de la mesa directiva y los representantes de los partidos 
pol1ticos. 

CLAUSURA DE LAS CASILLAS Y REVISION DEL PAQUETE ELECTORAL.
Clausurada la casi11s, el presidente dab<lrá hacer llegar el paquete de 
cada une de las elecciones, sl organisao electoral correspondísnte. En 
le lay se han redUcido ertraordinaria11Snte los t6raino. para la 
entrega de los paquetes como una medida que garantice el sentido 
inmediato de los resultados electorales. Los paquetes electorales 
deben de entregarse a mas tardar dentro de los términos siguientes: 
12:00 horas para las ca•illas urbanas ubicadas en cabeceras da 
distrito; 24:00 horas cuando •• trata de casilla• urbanas ubicadas 
tuera de la cabecera de di•trito; y 6:00 horas cuando se trate da 
casilla• rural••· 

Se bu•c• con esto, evitar al maximo las controv•r•ias sobre 
la limpieza del proce•o derivados de la posible rotura d•l paquete 
electoral, la péraida del mismo, etc, asl garantizar los intereses y 
respeto del cuerpo electoral. 

La Comi•ión Municipal Electoral, tornera previamente el d1a de 
la elección, las medidas necesarias para la entrega oportuna de los 
paquetes alectorala•. Sólo se justlficara el retraso cuando las 
comunicaciones se encuentran interrumpidas o exista alqón caso 
fortuito o d• tuersa mayor, que daber6 ser debidamente comprobada ante 
la Comisión antes citada. 
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RECEPCION DE WS PA()UETES ELECTORALES, - Co.~o medida de 
seguridad se encuentran las normas que disponen la recepción y guarda 
de los paquetes en un lugar esoocial,, ya sea en la comisión distrital 
o municipal que corresponda, d0sde su recepción hasta el d1a on que se 
practique el cómputo. 

DE WS RESCILTADOS ELECTORALES 

Uno de los momontos más imoortantes del proceso electoral, 
consiste en conocer el nOnw.ro da 13lec'tores que vota!'".?n en cdda casilla 
eloctoral de todo el astado, asl como los votos quo correspondioron a 

~~~Íes un~e d~e!~iz~~n~~~ieJ~;de;z t~~~j~~~~s d~ ~~;~~-~f1r ;~~di~es~~ ta~~~ 
electorales, se le conoco con el nombre de cór:,putc. 

Con el propósito da au:;-c:1ntar la credibilide.d y confiabilidad 
de los resultt1don elactcralos, la ley 1::~1cc:to.ral para el E$tado de 
Sonora dispone quo los c6;nputoa d!stritalos y t:mnicip.~los :::o roa~icen 
dentro de los ocho dlan siguiontes, al dla d:3 la elección. A.sí mismo, 
con al nuevo sistema se sstarA en posibil1dJdos de dar información de 
los resulta.dos al electorad'=' y a los contonr1iento:; en morms t.icmpo, lo 
cual podrá hacer que disminuyan las fricciones aue pudieran producirse 
entre los partidos, candid.:2tos contendivntas r Ciudadania en general. 

COMPUTO EN LAS CO.'iISIONES DISTRITALES ~·LRCTORALES. - Deben 
practicar el cómputo dentro do los ocho dlas siguientes ai de la 
elección. 

sobre el partici.Jlar es i~portante /Jacor nota.::- que la ley 
define al cómputo distrltal como; E1 procedimiento por el cual, la 
Comisión Distrital Electoral deterDina mediante la suma de los 
resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de las 
casillas, la votación obtenida en un distrito electoral, en la 
elección de diputados. 

Con esto se define la voluntad soberana y autodeterminativa 
de la ciudadan1a, que se computa bajo el concepto de totalidad dentro 
de un mismo distrito electoral. 

COMPCITO EN LAS COMISIONES MUNICIPALES ELECTORALES.- Deben 
practicar el cómputo, dentro de los ocho d1as siguientes al de la 
elección. 

La ley define al cómputo municipal como; El procedimiento por 
el cual la Comisión Municipal Electoral, determina mediante la suma de 
los resultados anotados on las actas de escrutinio y computación de 
las casillas, la votación obtenida en el municipio, en la elección de 
ayuntamientos. 
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CONSTANCIA DE MAYORIA RELATIVA. - Es competencia de la 
Comisión Estatal Electoral, expedir constancias definitivas de mayor!a 
a Ios diputados electos por el principio de mayor1a relativa, asimismo 
a la planilla que haya resultado electa en la elección municipal, 
cuando no se hubiera interpuesto el recurso de queja o asl lo 
determine al Tribunal do lo Contencioso Electoral. No se expedirá la 
constancia cuando lo comisión cuente con elementos que permitan 
presumir fundamentalmente la existencia de las causas de nulidad 
previstas en la ley o as! lo resuelva el Tribunal antes citado. 

FORMULA PAlú1 ASIGNACIO/i DE DIPUTADOS DE REPRESENTACION 
PROFO#CIO!iAL.- En el título cuarto de la ley electoral, se encuentran 
las normas reteridas a los procadimlantos que soflala la conatituci6n 
Po11tica, para asignar a los partidos políticos hasta nueve diputados 
electos por ol principio de ropr1;.,~sentacl6n proporcional. 

As1 por .maca.nisJil05 preesc.ritos en la lay, a partir de JtJs 
no.cm.as constJtucioiialos, no évita. la sobre roprcse11ttJci6n del partido 
ma.yori tario, es ta.bl&c.:iGncJo:;e que ning:ln partido podrá obtener mAa de 
19 diputados oquivalentes, aón ~unndo hubiere obtenido un porcentaje 
de votos suporlor. 

Este porcent&je establece un sistema compensatorio a travás 
del cual se mantiene el principio do mayorJa rola.tiva como el 
dominante .trnnte al p1~incipio de repr(~5entacilm proporciont?.1. 

La fórmula electoral s~ dtdin~ por la ley, como ol conjunto 
de normaD, elementos watemáticos y mecnnísnos que deben observarse 
estableciendo que la fórmula que so aplicará para la asignación de 
diputados por el principio dé reprasentaci6n proporcional, se integra 
con los sigui en tes el amentos: 

Porcentaje M!nimo¡ 
Cocienre Electoral; 
Resto Mayor. 

Por Porcentaje M1nimo se entiende el 1.5 por ciento de la 
votación total emitida para las listas de diputados de representación 
proporcional en la circunscripci6JJ plurinominal. 

El Cociente Electoral se obtiene restándole a la 
total da los partidos con derecho a asi~nación, la suma de 
utilizados mediante el porcentaje mlnimo y dividiéndole 
nómero de curules que falten por distríbuir después de 
primera asignación. 

votación 
los votos 
entre el 
hecha la 

Por Resto Jlayor se entiende el remanente más al to entre los 
restos de las votaciones de cada partido, después de haber participado 
en las distribuciones de curules mediante el cociente electoral. 

FORMULA PARA ASIG~ACION DE REGIDORES DE REPRESENTACION 
PROPORCIONAL.- Compete a los Ayuntamientos hacer la asignación 
preelíminar de regidores de representación proporcional, cuya 
existencia obedece a los mismos propósitos que inspiraron la creación 
de las disposiciones de reprosentaci6n proporcional. 
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La fórmula aplicable para la asignación de regidor~s de 
representación proporcional, se integra con los siguientes elemencos: 

Primer Porcentaje de Asi~naci6n¡ 
Segundo Porcentaje de Asignación. 

El primer porcentaje de asignación es la cantidad resultante 
de obtener el 1.5 por ciento hasta el 15 por ciento de la votación 
total emitida para la elección de ayuntamiento. 

La asignación preeliminar de regidores por el principio de 
representación proporcional se rige por las siguientes normas: 

Tienen derecho a participar de la asignación preeliminar de 
regidores en la elección de ayuntamientos, los partidos que no 
hubieren alcanzado la mayor!a de votos en la elección municipal de que 
se trate, de lo que se desprende, que el partido que s1 hubiere 
obtenido la mayorla de votos, no tendrA derecho a participar de la 
asignación, siempre y cuando hubiere recibido la correspondiente 
constancia preeliminar de mayoría. 

COHPUTO DE LA ELECCION DE GOBERHADOR DEL ESTADO Y 
CALIFICACION DE ELECCIONES.- Es competencia del Congreso del Estado, 
realizar el cómputo de las elecciones de Gobernador del Estado, asi 
como la calificación de esta y las elecciones de diputados y 
ayuntamientos, las que tendran el carácter de definitivas. 

RECURSOS, NULIDADES Y SANCIONES. 

El contencioso electoral, es decir, el sistema de recursos e 
impugnaciones, es una pieza importante del derecho electoral 
sonorense, pues constituye un conjunto de mecanismos que contribuyen a 
garantizar la eficacia del voto ciudadano. 

El contencioso electoral no sólo está constitaido por 
disposiciones que dan a los ciudadanos y a los partidos pol1ticos, la 
pos1bilidad de que el surragio sea erectivo y respetado, sino que esta 
revestido de verdaderos principios pollticos y democr~ticos. 

La ley electoral para el estado, simplifica los recursos, 
sistematiza su regulación, introduce los plazos estrictamente 
neces4r'ios pa.ra interponer, desahogar y resolver los recursos, 
transparenta y precisa competencias y, en fin exige mínimas 
rormalidades a los interesados. Asl mismo la ley electoral reduce el 
nOmero de recursos y especifica con gran exactitud a qué etapa de la 
elección se refiere, establece de manera sencilla y clara los 
requisitos do procedencia de los recursos, es decir, quienes pueden 
interponerlos, sobre qué materia debe interponerse, qué recursos, 
tiempo para interponerlos y qué autoridad es competente, as!mismo 
precisa que debe ser presentado por escrito, quién o quiénes lo deben 
firmar y ademAs, qué so debe expresar en el escrito. 
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RECURSOS.- Los recursos son a~ellos medios de impugnación 
con que cuentan las personas legitimadas por la ley electoral, 
tendientes a lograr la revocación o la modificación de las 
resoluciones dictadas por los organismos electorales. 

Dur411te la etapa preparatoria de la elección se prevean los 
recursos de revocación, rev1si6n y apelación mientras que para 
impugnar los cómputos distritales y municipales o bien la validez de 
cualquier elección, el recurao de queja. 

La ley elimina los recursos de inconformidad y protesta 
consignados en la ley anterior. El escrito de protesta es un requisito 
de procedencia de la queja. 

Los recursos Podr&n interponerse por los comisionados de los 
partidos pollticos y los candidatos registrados, durante la etapa 
pre1>11rator1a de la elección, y por los comisionados de los partidos 
pollticos para impugnar los cómputos distritales y municipales o la 
validez de la elección, durante la etapa posterior al dla de la 
elección. 

Competencia.- son competentes para resolver los recursos: 

l.- La Comisión Estatal Electoral, respecto de los recursos 
de revisión interpuestos en contra de sus propios actos. 

2.- El Consejo del Padrón Electoral, respecto da los recursos 
de revisión interpuestos contra sus propios actos o contra los de sus 
delegaciones o agencias. 

J.- Las comisiones Distritales y Municipales electorales, 
res~cto de los recursos de revocación interpuestos en contra de sus 
propios actos. 

4.- El Tribunal de lo Contencioso Electoral; 
a.- Respecto de los recursos de apelación interpuestos 

durante la etapa preparatoria. 
b.- Respecto de los recursos de queja. 

Todos los recursos inter~estos dentro de los cinco d1as 
previos al d!a de la elección, ser4 resueltos por el Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, al resolver sobre los recursos de queja, con 
los cuales guarden relación. 

La Revocación.- La revocación se interpondrá ante la Comisión 
Estatal Electoral, las comisiones distritales y municipales 
electorales respecto de sus propias resoluciones. 

El plazo para interponer este recurso, serA de tres dfas 
naturales, que empezarAn a contenerse desde el dfa en que se hubiere 
hecho la notificación o se tenga conocimiento del acto, bien sea 
~~1ca~~ e~ª~:si~ticipado •n su discución o porque se hubiere 
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La Revisión.- La Revisión procede contra act~s o acuerdos del 
Consejo del Padrón Electoral. 

El recurso de revisión se interpondrA ante la oficina del 
padrón electoral, que hubiere dictado la resolución recurrida. El 
plazo para interponerlo ser4 de tres d1as naturales q-~e empezarán a 
contarse desde el dla en que se hubiere hecho la notificación o se 
tenga conocimiento del acto, bien sea porque se haya participado en su 
discusión o porque se hubiere comunicado en sesión. 

La Apelación.- Procede contra las resoluciones dictadas al 
resolverse los recursos de revisión o revocación. 

El Recurso de Apelación se interpondrá ante el organismo 
electoral que hubiere resuelto el recurso de revisión o revocación en 
un plazo de tres d1as que empezaran a contarse desde el d1a en que se 
hizo la notificación o se tenga conocimiento del acto, bien sea porque 
se haya participado en su discución o porque se comunicó en la sesión. 

El caso del recurso de apelación, el órgano electoral 
res~ctivo deber! enviar al Tribunal de lo Contencioso Electoral el 
escrito por el cual, se interponga el recurso y los documentos 
respectivos dentro de las 24 horas siguientes a su receJ?<Oión. Las 
resoluciones del Tribunal recaidas a los recursos de apelación, serán 
notificadas al órgano electoral que corresponda o en su caso, al 
consejo del padrón electoral, y a quien haya interpuesto el recurso 
por correo certiricado, por telegrama o por cédula fijada en los 
estrados del tribunal, a más tardar al d!a siguiente en que se 
pronuncie. 

La Queja.- Procede contra los resultados consignados en el 
acta del cómputo distrital o municipal, para hacer valer las causales 
de nulidad, consignadas en los artlculos 304 y JOS de esta ley 
electoral; La queja tendrá entonces por objeto, obtener la declaración 
de nulidad de la elección de un distrito, de un municipio o de la 
votación emitida en una o varias casillas. 

El recurso de queja también procede contra las resoluciones 
que dicten los ayuntamientos al hacer la asignación oreeliminar de 
regidores de representación proporcional, para haCer valer la 
reposición del procedimiento en la calificación. 

El recurso de queja se interpondrá ante el órgano electoral 
que realice el cómputo o la esignaci6n dentro de los tres dlas 
naturales siguientes a dichos actos, que empezarán a contarse a partir 
de que se haga la notificación o se tenga conocimiento del acto, bien 
~b:un~~d~ªens!ah:~:i~~ticipado en su discusión o porque se hubiere 

La comisión distrital electoral, las comisiones municipales 
electorales o los ayuntamientos, remitirán al Tribunal de lo 
Contencioso Electoral, dentro de un plazo de 24 horas, los recursos de 
queja que se hubieren recibido, as! como la documentación a que se 
refiere el artículo 281 de esta ley. 
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El Tribunal de lo contencioso Electoral substanciar! los recursos de queja para resolverlos antes de la instalación del Colegio 
Electoral. 

i N~~ID~;;~- ;:nci!la e;e~i~;:11a~:us:; ~!ta~~li~!d ~~nºf: 
~~~!cfg~ recibida en una casilla y las causas de nulidad de una 
elección la cual sólo podr4 ser declarada por el colegio electoral. 

SANCIONES.- En el cap!tulo de sanciones se determina que las 
penas pecuniarias ser4n valorlzadas en términos del salario vigente en 
la ciudad de Hermosillo, al momento de cometer la falta, o prisión 
hasta de tras allos o ambas sanciones al juicio del juez y destitución 
del cargo o empleo en su caso o suspensión de derechos pol!ticos hasta 
por tres anos a los funcionarios electorales que infrinjan la lay 
electoral. 

EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 

La creación de un Tribunal Electoral con el propósito de que 
sea, al órgano imparcial que controle la legalidad del proceso 
electoral, se inscribe dentro de las tendencias contemporAneas m~s 
avanzadas sobra asta tema. En efecto la ley electoral para al Estado 
de Sonora, establece un órgano jurisdiccional con plena autonom!a para 
resolver las controversias electorales y cuyas resoluciones serAn 
obligatorias para todos los organismos electorales. 

NATURALEZA JURIDICA.- Nace como un organismo autónomo de 
car4cter administrativo, dotado de plena autonomía para resolver los 
recursos da apelación y queja a que se refiere la lay citada, 
impartiendo una justicia delegada en cuanto a sus resoluciones se 
refiere. 

Sin embargo, tenemos que precisar qua dicho Tribunal es de 
mera anulación, porque anic....,nte conoce de violaciones a la ley 
electoral y sus resoluciones surten efectos Erga-omnes, y ademas, no 
cuenta con los medios necesarios para hacer cumplir sus sentencias, ya 
que esta ley no contempla un procedimiento de ejecución propiamente 
dicho, sino que en su art!culo 329, establece diversos modios de 
apremio que pueden ser utilizados cuando pretendan allegarse mayores 
elementos para mejor proveer. Esta conclusión resulta del an4lis1s de 
los artículos 258, 270 y 274 en donde quedó asentado que es al 
congreso del Estado, quien decide si se expide o no la constancia de 
mayor!a, luego entonces, las resoluciones tr1bunal no son definitivas. 

INTEGRACION.- se integrar4 con tres magistrados numerarios y 
dos supernumerarios, nombrados por el Congreso de Estado en el mes de 
Octubre del ano anterior al de la elección, a propuesta de los 
partidos pol!ticos y bajo las normas requisitorias que la ley 
establece. 
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FungirA como presidente del Tribunal de lo contencioso 
Electoral, el magistrado que designe el pleno para cada elección 
estatal ordinaria. 

La forma de integración de este tribunal, 
eminentemente democrAtica, sino que con ello resulta 
autoridad independiente de cualquier otra que no sea la 
través de sus órganos políticos y la CAmara Legislativa. 

no sólo 
revestido 
ciudadanía 

es 
de 

a 

FUNCIONAMIENTO.- El Tribunal funcionara siempre en pleno. con 
esta medida se fortalece tallbién la autonomía del tribunal para dictar 
sus resoluciones, toda vez que para llegar a ellas, deberAn de tener 
el consenso de la mayoría de sus miembros. 
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CAPITULO VI 

PROCllSO ELl:C'l'ORAL LOCAL 198 8 

En esta monogra..t1a Q.nica.mente nos reLerimos al proceso 
polltico electoral local, o sea, las caJ11paJlas pollticas para el&<]ir 
diputados locales y ayuntamientos en el es~ado de Sonora. Haciendo 
incapi6 en qué en estos COllJ.cios no hubo elecciones para Gobernador 
del Estado, por tener este sólo la mitad de su gestión. 

Nuestras normas jurldicas electorales, han avanzado 
notablemente en el sentido de dar mayor participación en las distintas 
fases del proceso a 1°" partidos pollticos y a los ciudadanos en 
general, no obstante por lo anterior descrito, no existen sist8Jllls 
electorales perfecto• e in11J10vibles y en consecuencia sobra realizar 
criterios sisplistas o establecer sobre ellos juicios de valor. En 
México existe una a•plia evolución respecto de nuestro sistema 
electoral, hechos y expresiones sociales que van surgiendo en la vida 
pol!tica de nue•tro pa.1•, van 90tivando a que las normas avancen y se 
perfeccionen. 

Se ha progresado al mismo tiempo en la integración de un 
procedimiento electoral que posee instancias y momentos 
cronológica.ante eslabonados y que cuentan con organismos en los que 
participan conjuntamente el gobierno, los partidos pollticos y los 
ciudadanos. 

Distinguimos en las normas electorales, las facultades 
administrativas del proceso, con aquellas otras de carácter 
jurisdiccional misses que se ejercen por un Tribunal Electoral y por 
las v!as de un sistema de recursos que los interesados pueCfen 
presentar en las distintas instancias del proceso. 

LOS PARTIDOS POLITICOS 

Son la esencia del sistema electoral mexicano y por eso 
cuentan en la norma con derechos, con obligaciones y con prarr(!gativas 
que son indespensables para su buen desespefto, contando también con 
franquicias, con un régimen fiscal propio, con financiamientos por 

r;=.,, fo;~~ic~bi6~s;~~'.tal. con acceso cada vez m¡§s amplio con los medios de 

Los partidos pol!ticos que contendieron en el proceso 
polltico electoral en el Estado de Sonora en 1988, todos clasificados 
como nacionales fueron: 
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- PAR7'IDO ACCION NACIONAL 
- PARTIDO REVOWCIONARIO I/ISTITUCIONAL 
- PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA 
- PARTIDO MEXICANO SOCIALISTA 
- PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 
- PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 
- PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO 
- PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA DE 

RECONSTRUCCION NACIONAL 

ORGANISMOS ELEC7'0RALES 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.A.R.M. 
P.M.S, 
P.R.T. 
P.P.S, 
P.D.M. 

P.F.C.R.N, 

Los organismos electorales conforme a la ley electoral son 
los que preparan, desarrollan y vigilan el proceso político y fueron: 

- UNA COMISION ESTATAL ELECTORAL. 
- 18 COHISIONES DISTRITALES ELECTORALES. 
- 69 COMISIONES MUNICIPALES ELECTORALES. 
- l,152 COMITES DIRECTIVOS DE CASILLA. 

Han acaecido en objeto de discusión, lo referente a: ¿Quién o 
Quiénes deben tener esta función; El Poder Ej.::cuti\•o, El Poder 
I,egislativo, las Organizaciones Pol.lticas o todus ellos di:= maner~1 
coordinada? En este último caso se plantea: ¿Quién es coo1:dinador ~· 
Quién es el coordinado ? Es muy importante no dejar de tr;; tar eGt!~ 
punto, dado que se han suci tado polémicas y argumentaciones en favor y 
en contra de cualquiera de las alternativas planteados. 

Sin pretender entrar al debate por sus implicaciones 
politicas, tratamos de no salirnos del enfoque jurldico, entre las 
caracterlsticas de la norr.la jurldica, estan los princípjos de 
imperativídad y coercitividad, si la norma por s!, es imperativa se 
expresa en la necesidad del orden conductual del ser gregario, ésta 
ímperatlvidad la posee también la norma mcral, pero hace ltJ. diferencia 
con la jur1dica, la caracter1stica de la coercitividad. Mientras que 
la norma moral es de oi·dan conciencial individual, el propio individuo 
es el ónico afectado, es decir, no hay posibilidad de un tercero, lo 

J~;ul~~i~~ 0~~ª1~0~~~du~: ~!151~~i~1~~~0c~~s~~ !is~~~maE~o~=~bÍ~ u~: 
norma jurldica, si involucra a un tercero, trasciende la esfera de lo 
individual y desde el momento que regula la conducta de uno con 
respecto de otro, se transforma en una realidad supra-individual, al 
dar como resultado una regulación conductual, donde se involucra a 
otro y aun tercero aL'.'1que se oculta en la relación bilateral, debe 
existir necesariamente una fuerza que ~arantic~ coercitivamente su 
inviolabilidad o imponga la sanción, si para ello se requiere. Esa 
fuerza coercitiva que permite que la propia norma sea una realidad 
consumada completamente, es el poder, este se deposita por necesidad 
misma de la norma, para que no quede en letra muerta, el tercero que 
aparece oculto y que la hace no bilateral, sino trilateral, que 
constituye al ser gregario y se convierta en el cuerpo de electores en 
el caso de la loy electoral. 
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Aqu1 la importancia del Estado como realidad totalizadora, el 
poder que primordial e imprescriptiblemente se expresa en la soberanla 
del pueblo, es delegada en la autoridad, parte integrante del Estado, 
por Jo que necesariamente la autoridad por esa caracter!stica de la 
norma, es la encargada de preparar, desarrollar y vigilar el proceso 
electoral. 

Bn este sentido se observa, que el ren6meno de la norma 
electoral desda el punto de vista de su coercltividad, por virtud de 
las caracterlstlcas del sistema democrAtico, se descompone en sus 
condiciones de libertad, soberanla e igualdad. 

El pueblo recupera su poder soberano •Decisorio", mas no al 
poder "Coercitivo", a Lln de que ese poder decisorio soberano no sea 
conculcado o alterado, la autoridad ya no decide su aplicación como 
fuerza coercitiva, sino el organismo electoral es el que decide y 
ordena por virtud de su propia integración pluripartidista y de ahl 
que el presidente de la casllla electoral tenga a su disposición a la 
fuerza pública, la cu~l obvie~enta es el brazo da la autoridad para 
hacer positiva la c.aractar!stlca coercitiva de la norma, pero en el 
caso de la norma electoral, ol organismo electoral asuma la capacidad 
decisoria. ( Libro V, T!tulo CU~to, Cap!tulo I y II, Artículos 191, 
192, 193, 194, 196, 197 y 198 ) 

As1 no sólo es vigilar, contar con garantlas y disponibilidad 
de inrormación documental que se re~iera por los organismos 
electorales, sino que implica la posesión del poder decisorio y 
soberano por parte da la c1udadan1a a través de las organizaciones 
pollticas, que representan sus intereses, ya que es mediante estas, 
que intervienen en la composición estructural de los organismos 
electorales. 

A fin de conocer la ubicación, residenci~ y otros requisitos 
normativos, tendientes a saber quienes y en donde pocodnr~n,1nej0errcgearn'smªol sufragio, la Comisión Estatal Electoral cuenta .... 
técnico denominado Consejo del Padrón Electoral. 

La Comisión Estatal Electoral, se integra conforme a la ley 
electoral de la siguiente manara: 

- Un comisionac!o del Podar Ejecutivo, quien funge c:omo 
Presidente, en este caso lo os el secretarlo de Gobierno. 

- Dos comisionados del Poder Legislativo. 
- Un Secretario Tácnico. 

Las comisiones distritales, a su vez quedaron integradas por: 

- Un comisionado Presidente. 
- un comisionado Secretarlo. 
- Comisionados por los partidos pol1ticos registrados. 
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Las comisiones Municipales se integraron de la siguiente 
manera: 

- Un comisionado Presidente. 
- Un comisionado Secretario. 
- Comisionados por los partidos pol1ticos registrados. 

Hasta aqu! podemos apreciar que la estructura misma 
organismos electorales, indica la tendencia de involucrar 
ciudadanos a través de sus organizaciones pol1ticas y ello es 
cuanto que el sistema democrAtico plantea la exigencia para el 
cuerpo electoral de participar en los comicios. 

de los 
a los 

as1 por 
propio 

Por otra parte el cuerpo electoral, por el hecho de 
intervenir mAs directamente en la preparación, desarrollo, y 
vigilancia del proceso electoral, recupera su capacidad decisoria y 
soberana, aun que es potestativa, la delega en las autoridades electas 
anteriormente, esta reasunción soberana es premisa inevitable para que 
pueda delegar en los candidatos por elegir. 

Es también con el propósito esencial de realizar la igualdad 
soberana de la mesa directiva de casilla, que se integra con los 
ciudadanos y representantes de partidos y candidatos, en donde la 
autoridad decisoria ejecutiva del gobierno todav!a en !unciones para 
los tinas electorales, ya no existe, pues esta, ahora la representa la 
mesa directiva de casilla, conjuntamente con los demAs organismos 
electorales, los cuales durante la jornada electoral disponen y como 
en efecto dispusieron del brazo coercitivo y la probanza procesal, es 
decir, la tuerza püblica y las personas morales y jur1dicas facultadas 
para dar te pllblica. 

Debe aclararse ~e si bien el gobierno todavía en funciones 
no interviene como autoridad decisoria, no es tanto por el hecho de 
que no este permitido normativamente ser juez y parte al mismo tiempo, 
sino más bien por las razones ya citadas de asunción del poder 
decisorio por la ciudadan1a. 

Las 1,152 mesas directivas de casillas, se integraron 
conforme a la ley, por un presidente, un secretario, dos escrutadores, 
los representantes de los candidatos y partidos as! como los 
auxiliares electorales para cada caso. 

En la ubicación y seguridad máxima para garantizar el voto 
secreto, se siguieron los lineamientos de la ley, las incidencias de 
transgresiones a la misma fueron m1n1mas, r en general la jornada 
electoral en todo el estado, se apreció relativamente tranquilo, salvo 
casos aislados. 

El Colegio Electoral quedo integrado por la Cámara 
Legislativa de acuerdo a la ley electoral, a fin de sancionar y 
calificar en definitiva las elecciones, toda vez que 61 Tribunal 
de lo Contencioso Electoral, fue resolviendo los recursos interpuestos 
de apelaciones y quejas por parte de aquellos partidos pol1ticos que 
~~~:!~~~d~~nen ~~t~g~~~Íos~acerlo sobra presuntas irregularidades 
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CANDIDA!I'OS REGISTRADOS 

La cantidad de candidatos registrados por los partidos 
[X?l!ticos, contandíentes en el proceso electoral, debieron ser los 
siguientes, empero se hace una acla.racJ6n, no Lueron cublertos en su 
totalidad por algunos da los partidos po11ticos registrados. ( anexo 
No. 1) 

contenderca~~i1:;0:1.~~~~;;-a~~~ 6~~ J~~1o !i:ri~~~~ pollticos, para 
en el Estado de 

Sonora. (anexo No.2) 

siguiendo los lineBJ11ientos legales, los partidos pol1ticos 
registraron a sus candidatos para la elección de diputados al congreso 
local, bajo el sistema de mayorla relativa. (anexo No. 3) 

Partidos qua registraron planillas para la elección de 
AyuntaJ1ientos en los sesenta y nueve municipios del Estado de Sonora. 
(anexo No. 4) 

Proporción de registros por partido, tomando como base el 
número total de personas que pudieron haber registrado a puestos de 
elección popular por el principio de mayorla relativa, (anexo Ho. 5) 

Proporción de registros por partido a puestos de elección 
popular, porcentaje obtenido sobre el total de los municipios y de las 
diputaciones locales. (anexo No. 6) 

Relación de partid,,. qua presentaron candidatos en común para 
las aleccione• de 1988. (aneJto 110. 1) 

Candidatos registrados 
Presidentes Municipales: 

P.R.I. 
P.A.H. 
p.H.S. 
P.A.R.H. 
P.P.S. 
P.F.C.R.N. 
P.R.T. 
P.D.H. 

por los partidos pol1ticos 

anexo No. a 
anexo No. 9 
anexo No. 10 
anexo No. 11 
anexo No. 12 
anexo No. 13 
anexo No. 14 
anexo No. 15 

a 

Candidatos registrados a Diputados Locales por los partidos 
políticos: 

P.R.I. 
P.A.N. 
P.H.S. 
P.A.R.H. 
P.P.S. 
P.F.C.R.N. 
P.R.T. 
P.D.H. 
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anexo No. 
anexo No. 
anexo No. 
anexo No. 
anexo No. 
anexo No. 
anexo No. 
anexo No. 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 



Candidatos registrados por los partidos p.:i11ticos a puestos 
de Diputados por Representación Proporcional: 

P.R.I. ane.Yo No. 24 
P.A.ll. anexo No. 25 
P.H.S. anexo No. 25 
P.P.S. anexo No. 27 
P.F.C.R.N. anexo No. 28 
P.R.T. anexo No. 29 
P.D.H. anexo No. 30 
P.A.R.H. a ne.Yo ~o. 31 

Porcentaje de registros de representantes de partido ante las 
1,152 casillas electorales en el Esta.do de Sonora. (anexo No.32) 

Hubo algunos distritos electo;.ales que contaron con cinco 
como m~ximo de alternativas electorales, mientras que otros distritos 
ten!an para elegir y analizar entre ocho candidatos para diputados 
locales. 

Esta situación en realidad demostró las correlaciones del 
consenso social que tuvo cada partido politice en las elecciones del 
6 de Julio de 1988, en donde el resultado habr!a de confirmarlo. 

Para todos los partidos pollticos se fijó la probanza de su 
perfil requisitorio tales como: 

1.- Constancia de solicitud de registro. 

Esta constancia al ir firmada por los pretensos a ser 
candidatos establecen documentalmente su aceptación y consentimiento a 
contender en el proceso electoral. 

2 .- Constancia de no antecedentes penales. 

3. - Carta de residencia. 

4. - Copia de la credencial de elector. 

5. - Copia del acta de nacimiento. 

6. - Constancia de registro de la plataforma electoral mínima. 

Este ültimo punto, es probanza de que el partido político que 
registro al candidato, cumplió a su vez con los requisitos de su 
propio registro. 

Resulta indudable que no es una postura el atribuirle al 
Partido Revoiucionario Institucional, el que no hayan cubierto los 
demás partidos políticos su totalidad de candidatos a puestos de 
elección popular, sino m6s bien se debió a su debilidad en las 
actividades de proselitismo de cada uno de ellos, ya que el orden 
jurídico ofrece las oportunidades suficientes y democráticas para 
lograr la membres1a en puestos de elección popular. 
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LA JORNADA ELECTORAL 

con la finalidad de hacer coincidir las elecciones estatales 
con las federales, la Ley 112 para el Estado de sonora, modificó la 
fecha de realiz•c16n de la jornada electoral, para el primer miércoles 
de Septiembre, exceptuando la techa que correspondió a las elecciones 
de 1988, donde todavla se realizó en el mes de Julio, si bien ya no el 
primer domingo, sino el primer miércoles. 

Se desarrollaron programas de distribución, control y 
capacitación electoral a los funcionarios de casilla, con anterioridad 
al dla del sufragio, con el tin de garantizar el desarrollo eficiente 
de la jornada electoral. 

De la misma forma como lo senala el Libro V, Título Cuarto, 
capitulas r y II de la Ley Electoral, se contó con el apoyo de los 
cuerpos de seguridad pública y con las autoridades en la disposición 
obligatoria de proporcionar información, de dar certificaciones y 
brindar a¡x>yo para realizar diligencias concernientes a los comicios, 
asimismo los juzgados, agencias del ministerio póblico y notarios 
públicos, quedaron a disposición de los organismos electorales. 

La Ley prevé los casos en que se podrá modificar la 
ubicación de casillas, ausencias de autoridades electorales, 
al tara :::iones del orden, etc,, señalándose para cada caso el 
proceé.imiento a seguir, lo que se llevó a cabo cuando hubo necesidad. 

Habiéndose iniciado la jornada electoral a las 8:00 horas, se 
pn~o constatar que existieron fallas en cuanto a que no todas las 
casillas quedaron formalmente instaladas en esa hora, sin embargo esto 
sucedía dentro de un margen de tolerancia aceptable. 

Las boletas utilizadas cumplieron en su diseño la finalidad 
de ofrecer con claridad las alternativas y opciones que registraron 
los partidos politicos. El orden de presentación fue bajo el criterio 
general de situar de mayor a menor antiguedad el registro de los 
mismos. 

En el anexo No. 33 y 34, se encuentra un ejemplo de boleta que 
se utilizó para la elección de ayuntamiento en el proceso electoral al 
que aludimos, hago enf~sis en que estas estuvieron selladas cada una 
al reverso por la comisión estatal electoral y por los partidos 
contendientes. 
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RESULTADOS 

No obstante qt!e los resultados de las elecciones que se 
rigieron bajo el principio del sistema de mayorla relativa, 
favorecieron a un solo partido político, el P.R.I., podemos sefialar 
que esta realidad es aparente, ya que existe una nuova correlación de 
posicionas en los partidos que reflejan avances importantes en el 
pluripartidismo. ver anexo Ho. 35 que contienen los resultados 
electorales para diputados locales, y anexo No. 36 los de las 
presidencias municipales. 

La manifestación soberana de los electores, incide por lo 
tanto en la composición de la representación proporcional en al 
Congreso Local. 

Composición de la Representación Proporcional. 

Partido Número de Diputados 

Partido Acción Nacional 5 

Partido Auténtico de la Revolución Hexicana 1 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrución 
~clM~ 1 

Partido Popular Socialista 

Partido Revolucionario Institucional 

Disipando que se siguieron los procedimientos sefialados por 
la ley electoral en sus art1culos del 252 al 257, en el caso de las 
regidurías de los Ayuntamientos; mientras que en el caso de la 
~!f"~:~i~~ ~i.representación proporcional, los artículos comprendidos 
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CONTENCIOSO ELECTORAL 

La finalidad del Tribunal de lo Contencioso Electoral, es la 
de garantizar la legalidad de los procesos electorales, sin que 
abandone el tradicional principio de Auto-Calif icaci6n de las 
elecciones por parte de los órganos legislativos. 

El Tribunal es un gran avance democrático, por el crecimiento 
cuantitativo y cualitativo de los partidos politicos. 

El Tribunal Electoral resolv16 recursos de apelación y queja 
que le fueron presentados, escapa de nuestras pretensiones detallar 
los casos que se presentaron. 

E'n cumplimiento a los artículos 318 y 319 de la ley 
electoral, quedó seleccionado por parte del poder Legislativo, los 
integrantes del citado Tribunal, quedando constitu!do de la siguiente 
manera: 

Tres Magistrados Numerarlos 
Dos Magistrados Supernumerarios 

De entre los magistrados numerarios, se elegirá al Presidente 
del Tribunal, quien a su vez podrá designar a otra persona no 
necesariamente a un magistrado, para ocupar el puesto de Secretario 
General y a los auxiliares que considere pertinente. 

COLEGIO ELECTORAL Y LAS CALIFICACIONES 

Al constituirse el Congreso del Estado en Colegio Electoral, 
se procedió a calificar cada una do las elecciones, tomando en 
consideración las resoluciones dictadas por el Tibunal de lo 
Contencioso Electoral, en los casos de haberse interpuesto el recurso 
de queja. De acuerdo a las disposiciones de la ley en cuestión tratan 
al respecto los art1culos comprendidos del 258 al 272 y también el 
numeral 64 de la Constitución Politica del Estado de Sonora. 
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ANEXO No. l 

18 Candidatos a Diputados Locales Propietarios de Mayoría 
Relativa. 

Candidatos a Diputados Locales 
Relativa. 

18 Suplentes de Hayor1a 

69 candidatos a Presidentes Municipales. 

69 

69 

409 

409 

16 

2862 

1077 

Candidatos a Sindicos Municipales Propietarios. 

Candidatos a Sindicos Municipales suplentes. 

candidatos a Regidores Propietarios. 

Candidatos a Regidores Suplentes. 

Candidatos a Diputados de Representación Pro¡X>rcional. 

Total de Candidatos que debieron registrar cada partido 
político para participar en las elecciones locales del 
Estado de Sonora. 

Total de candidatos registrados por los B partidos 
polf ticos paz·a participar en las elecciones del 6 de 
Julio de 1988. 
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Anexo NO 2 

CANDIDATOS REGISTRADOS POR LOS PARTIDOS 
PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DEL 6 DE JULIO 

CANDIDATOS A• PRl.IPA.N PMS PARM PFCRN P PS P RT PDM 
TOTALll 
POll TIPO 
m:ucc10• 

PRESIDENTES MUNICIPALES g9 16 e 12 13 6 8 4 158 

llNDICOS PROPIETARIOS 89 11 e 12 13 8 9 4 l:Sll 

SINDICOS · SUPLENTlS 89 1 6 8 12 13 • 1 4• 1 :se 

llEGIDORU PllDPllTaRIDS 409 14 o ee 1 14 119 92 98 31 l,OS4 

REGIDORES SUPLENTES 4 09 14 o 56 1 14 119 82 •• SI l,OS4 

DIPUTADOS POI! MAY. REL. 1 PllOP.) 1 6 1 s 11 1 s 13 IS 1 o 1 2 109 

DIPUTADOS POR llAY. REL. (SUPL. I 1 a 1 s 11 1 ~ 13 1 s 1 o 1 z 109 

DIPUTADOS DE llll'ft!SENTACION 

l'llOPOllCIONAL 1 6 1. 18 18 111 18 1 8 .. 128 

TOTAL . 1077 374 IBB :310 319 234 232 128 2,862 



... ... 

1 

" 
111 

" 

IV 

VI 
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CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

DISTRITO Y CAIECEllA Plll PAll , ... l"Allll '"' 1'11:1111 l'llT l'Dll 

l.MNl.Ula lt.C. 1 1 1 1 X .. 1 

11-PlllllTO PdASCO 1 X ll X X 

tll.ALTAR 1 X X 1 1 

IY--DALlllA 1 1 X • 1 

V.CANANEA 1 • • • 1 
VI .AllZ,. 1 • 

VII. NOCTU•A • • 
Ylll.UHUARN • • • 
11.URH • • X 1 • 
1--LlO ~E • • • • x • • • 1 

Xl.HDl-ILLO COSTA • • • • 1 1 • 1 1 
111.HlllfllOSIUD SVR • • • X X X • • 
1111.IUAYNAI 1 • • • • 1 • • 
ltY. OIMQO. NORTI • • • • X • • 1 

XV.OUllM* IUft • • • • • 1 • • 
IVl.NAYDJOA • . , • • • • 1 • 

IYll .cn:HCWOA • • 1 • • 1 1 • 
XVlll.HUA111AWO • • 1 • 1 1 • 

TOTAL • 11 15 11 IS IS IS 10 IZ 



PARTIDOS QUE REGISTRARON PLANILLAS PARA LA ELECCION DE AYUNTAMIENTOS 

PRI PAM PMI P•JIM PPI P"tltt( Plllt POlol MU M 1 : t P 1 O PJll PAW PMI P&JIN JPI l'ftl'tl ,._T PO• , 

........ 
&l\111.A. 
b"- vn.u. rtSntrt:tiu. 

T O T A L 69 16 06 u oa u oa º' i 



PROPORCION DE REGISTROS POR PARTIDO TOMANOO COMO BASE 
EL NUMERO TOTAL DE PERSONAS QUE PUDIERON HABER REGISTRADO 
A PUESTOS DE ELECCION POPULAR • 

PARTIDO N' DE PERSONAS PORCENTAJE 
EH IA!E Al.. TOTALIZ.7'•l 

PORCENTAJE 

PRI 1 o 6 1 3 9 'fo 
1 ºº % 

PA. N. 3 5 B 1 3 º.4 33.7 "Íé 

P M S 1 7 2 6.3 '.4 16.Z /o 
PARM 2 9 4 1 0.7 % 27.7 % 

PPS 2 1 B B % 20.5 % 

P FC R N 3 o 3 1 1 'lo ze·.s % 

PRT z 1 6 B % Z0.3 % 

POM 1 1 2 4 "lo 1 o.~ % 

TO TA LES • 2,7 3 4 1 o o ,,. 
ll PRINCIPIO OE MAYORIA RELATIVA 



PROPORCION DE REGISTROS POR PARTIDO ,A PUESTOS DE ELECCION POPULAR 

TIPO~ 
ELECCION p A R T 1 D O P R 1 

AYUNTAMIE.NTOS 
_e_9_ 

IOO'lo 

DIPUTACIONES LOCALES -'-'-(POR MAYOl'llA RELATlYA'l 100 .. 

DIPUTACIONES OE REPRESEN - 111 

TACION PROPORCIONAL 100 .. 

TOTALES . ~ 
100'!1. 

PORCEHTAJE 08TENIOO, SOlll! EL TOTAL 
DE LOS llUNICl'IOS y DE LAS OlpUTAao. 
NES LOCALES 

PAN PMS . 
_1_11_ -·--25.l 'lo 1.7"" 

15 11 ., .. 11.1 '!l. 

11 18 

100 .. 'ºº"" 
47 _5_s _ 

45 .. 32% 

PARM PPS PFCRN PRT PDM 

12 e 13 1 4 

17.3"" 11.5"" 11.l'!I. 11.5 .. 5.T .. 

IS IS 11 10 11 

""" U'J'. '11.l'lo HS'lo ..... 
16 111 111 11 111 

100 'IC. 100'.I. 100% "'"iOOi""" 100'!1. 

__!L 59 ~ _3_4_ 32 

41 'J'. 38 'J'. 41 '!l. ,, .. 31"" 



... .. 

RELAC 10 N DE PARTIDOS QUE PRESENTARON 
CANDIDATOS EN COMUN 

AYUNTAMIENTO PARTIDOS COA LICIONADOS 
TOTAL DE COALICIONES 

BENJAMIN HILL 
CAJEME 

EMPALME 

ETCHOJOA 

GUAYMAS 

HERMOSILLO 

MAGDALENA 

NOGALES 

QUI RIEGO 

SAN LUIS R. C. 

P.F.C.R.N. -
P.~.C.R.N. -

P.F.C.R.N. -
P.F.C.R.N. • 

P.F.C.R.N. -
P.F.C.R,N. -

P.F.C.R.N. -
P.F.C.R.N. -
P.F.C.R .N. -

P.F.C.R.N. -

D 1 p U .T A D o 
POR MAYORLA RELATIVA 

DISTRITO 1 
SAN LUIS R. C. 

POR PARTIDO 

P.A.R.M. 

P.P.S. - P.A.R.M. P.F.C.R.M. 10 

l'.P.S. - P.A.R .M. 

P.A.R.M. P.P.S. 1 

P. P.S. - P.A.R.M. 

P. P. S. - P.A.R.M. - P.M.S. 

P.P.S. 
P.A.R. M. 1 

P.P.S. 

P. P.S. - P.A.R .M. P.M.S. 1 

P.P.S. - P.A.R .M. 

PARTIDOS COALICIONADO S 

P.F.C.R.N. - P.P.S. - P.A.R.M. 



CANDIDATOS REGISTRADOS 

A 

PRESIDENTES MUNICIPALES 
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Anexo NO 8 

CANDIDA·ros A PRESIDENTES MUNICIPALES 
PARTIDO .REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 



Anexo NO 9 

CAN DIDAiOS A PRESIDENTES MUNICIPALES 
PARTIDO DE ACCION NACIONAL 

s 1 " o 1 e o 

JACOBO OOttlJICUU H. IAHON F. 

JORGE LUIS l!lfllR 
A1JM vtJctmCH DE v. 
KUTIN E. C»WICO 

p ' o 

SITAS 

P.A.N. 

" " E 1 1 O ! " T 1 .. s 1 11 O 1 C O 

CT'Oil. GO S YJl.ilH C. 
U.FA!l. IZ PAIJJOX JOS! LV!OU 

<L. D. 



•. ~ .. • ' o 

l .. " 
CAllA.'ltA 

I" 
1 

JWATAll 

CAN DI DATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES 
PARTIDO MEXICANO SOCIALISTA 

Pllt:llOINT[ • 1 .. o 1 C' o .. u ,. 1 t 1 , 1 o P 111 11: 1 1 O 1 .. T l 1 1 JI D 1 C O 

, ... 
"' "" D,CA V• n-n • KUl.tLLO V 

li TO 

-
~ACO 

SIJI LDlS 1.10 COLOIADO 

"' º' S.P Dt LA 

AA"'IONlOVA!.Oil\JEU \', JOSE KA. UX!?<i.7A RAI.t. 1 
"1cun R0..,...11:0 CALV V 

CLDttNTE AVIU. COOOT HA..HEll.INDA CMAVEZ :it. L'l'.ES 
VlLU. HlD#J.GO 
vt~ n.snutlP..A 

Tllt;JOA.!L\, STJttJ.U.GTI ose.u L.LOPEZ LOPU HCOIA 

11 P.M.S. 11 



CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES 
PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOlUCION MEXICANA 
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/\nexo NO 12 

CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES 
PARTIDO POPULAR .. SOCIALISTA 

MUMICIPIO PfllS'IDlllTI 
,.--~~~~~...-~~~~---,~~""---~-

1 t ,. o 1 e o ., u M 1 e 1 '" t o P atSIDlMTIE: s 1 • o 1 e o 

tS M..1DLS4 t..tAL o. 

c.uto e .. 
SAN LUIS RlO COLOkAZ>O A.11 O 18 C. 

-. -o IUI PlZUXlLL V ASCU--;-; ll'.>l;Z. 

.u:mo tSUADA l'llP:Aln>A JUUS 11.llWmA t:snAbA. 

11 P.P. S. 11 
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CANDIDATOS A PRESIDENTES: MUNICIPAL.ES 
PARTIDO DEL l'REMTE CAROEMISU l'IMA LA llECOfllSTRUC. NAC. 

Pllaltl•TI Jl•OICO 111 u " 1 e 1 " • o 'Al81DlaTC 

:"_il/OJOA " DDAJ.Tr t'A 
-.U.ES )ll.t!USA u:.u. o. 
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Anexo t.o 14 

CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES 
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 

.s 1 • e 1 t a 

" " 

JOJGt ,. •• 

..•... 

11 P. R .T. 11 



Anexo m 15 

CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES 
PARTIDO 

0

0EMOCRATA MEXICANO 

•• ,. 1 e 1 • 1 o •ats11a•TS • 1 • o 1 e: o 111 u • t e 1 ,. 1 o Pllllllllflfl lllllflCO 

= . . -

"""'° A ,~" .. rnps-f' ti" v. 

ti P.D.M. 11 



CANDIDATOS REGISTRADOS 

A 

DIPUTADOS LOCALES 



ANEXO No. 16 

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR HAYORIA RELATIVA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

P.R.I. 

DISTRITO Y CABECERA PROPIETARIO 

I. SAN LUIS RIO COLORADO LEOBARDO AGUIRRE CORRAL 

II. PUERTO PEilASCO ROBERTO HDZ. QUEZADA 

III. ALTAR 

IV. HAGDALENA 

V. CANANEA 

VI. ARIZPE 

VII. HOCTEZUMA 

VIII .SAHUARIPA 

IX. URES 

X. HERJIOSILLO NTE. 

XI. HERHOSILLO COSTA 

XII. HERJIOSILLO SUR 

XIII .GUAYHAS 

XIV. OBREGON NTE. 

XV. OBREGON SUR 

XVI. NAVOJOA 

XVII ETCHOJOA 

XVIII. HUATABAHPO 

ROBERTO DIAZ GALLARDO 

ROBERTO SANCHEZ CERESO 

FROYLAN HURRIETA LORETO 

JUAN CEBALLOS AYALA 

ROSALBA AGUILAR F. 

HECTOR PARRA ENRIQUEZ 

JULIA!/ LUZANILLA C. 

RAUL BURTON TREJO 

HODBSTO GUTIERREZ C. 

FCO. DE PAULA GARCIA 

OSCAR IJLLOA NOGALES 

ANTONIO RDZ. LAURA 

AGAPITO PARRA HARES 

J. ROSARIO RUELAS R. 

LEONEL ARGUELLES M. 

ANGEL COTA LEYVA 

139 

SUPLE~'TE 

OSCAR ZEPEDA B. 

JUAN BEYLES E. 

Feo. ADARGAS s. 

HARIO PEilA C. 

RAUL LUGO HDZ. 

MARCIA ARREOLA 

CUAUHTEHOC ACUi/A 

GLORIA SALAZAR 

JOSE LUGO FELIX 

NICOLAS ROCHA 

LUIS HERAS P. 

ALBA C. SOTO S. 

JOSE A. AYALA 

HA. AVILA 

RODOLFO CRUZ C. 

LADISLAO RAHIREZ 

OCTAVIO SANDOVAL 

BEATRIZ PALAFOX 
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ANEXO No. 17 

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

DISTRITO Y CABECERA 

I. SAN LUIS RIO COLORADO 

II. PUERTO PEilASCO 

III. ALTAR 

IV. MAGDALENA 

v. CANANEA 

VI. ARIZPE 

VII. MOCTEZUHA 

VIII.SAHUARIPA 

IX. URES 

x. HERHOSILLO NTE. 

XI. HERHOSILLO COSTA 

XII. HERHOSILLO SUR 

XIII.GUAYMAS 

XIV. OBREGON NTE. 

XV. OBREGON SUR 

XVI. NAVOJOA 

XVII ETCHOJOA 

XVIII HUATABAHPO 

P.A.N. 

PROPIETARIO SUPLENTE 

GILBERTO ROMERO QUIHUIS ADOLFO ORTIZ R. 

GERHAN VALENZUELA PENO GILBERTO SALCIDO 

ALEJANDRO LIZARRAGA O. F'CO. BRACAHONTES 

MARCO ANTONIO GUZMAN JOSE GARCIA C. 

MANUEL MORALES ESPARZA RICARDO ARHENTA 

IGNACIO F'IMBRES MORENO OSCAR HONTAilO F. 

ENRIQUE RIVERA GARCIA LETICIA SALAZAR 

OSCAR M. OLEA SCHRAIDT VALENTIN VLZ. 

ALBERTO G. LOPEZ DEL C. ANA CAMOU C. 

MARCO DURAN VELARDE MARCO FORTE G. 

CESAR RAUL CAHOU G. JUANA GTZ. 

TELESFORO BORQUEZ C. FELIPE FONSECA 

JOSE A. NAVARRO Q. RAHON A. FELIX 

FCO. CEBALLOS ESQUER JESUS CASTRO C. 

NAPOLEON VAZQUEZ R. AHIDE VAZQUEZ R 
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ANEXO No. 18 

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR HAYORIA RELATIVA 

PARTIDO MEXICANO SOCIALISTA 

P.H.S. 

DISTRITO Y CABECERA PROPIETARIO SUPLENTE 

I. SAN LUIS RIO COLORADO 

II. pUERTO PERASCO 

III. ALTAR 

IV. MAGDALENA 

v. CANANEA 

VI. ARIZPE 

VII. HOCTEZUHA 

VIII. SAHUARIPA 

IX. URES 

x. HERHOSILLO NTE. 

XI. HERHOSILLO COSTA 

XII. HERHOSILLO SUR 

XIII. GUAY HAS 

XIV. OBREGON NTE. 

XV. OBREGON SUR 

XVI. NAVOJOA 

XVII. ETCHOJOA 

XVIII HUATABAHPO 

FELIPE HEDEL ROSALES FELIPE NUREZ S. 

LUZ HARINA MORALES HA. ELENA BELLO 

llIGUEL A. CORDERO Z. RITA J. BELTRAN 

RAUL RUBEN PEREZ V. LUIS OROZCO DEL 

RAUL ARHENTA VAZQUEZ ALEJANDRO MEDINA 

CARLOS HENDEZ CASTILLO MINERVA PAREDES 

JUVENCIO TORRES AVILA JOSE L. LOERA 

FCO. VEGA LOPEZ CRISOFORO FIG. 

FCO. ESPINOZA H. HECTOR BUSTAHANTE 

JOAQUIN MONTES Y. 

JESUS A. LEYVA H. 
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JOSE MONTES FELIX 

DIMAS GTZ. E. 



ANEXO No. 19 

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO AUTENTICO DE LA REVOLUCION MEXICANA 

P.A.R.M. 

DISTRITO Y CABECERA PROPIETARIO SUPLENTE 

I. SAN LUIS RIO COLORADO 

II. PUERTO PEí1ASCO 

III. ALTAR 

IV. MAGDALENA 

v. CANANEA 

VI. ARIZPE 

VII. HOCTEZUMA 

VIII. SAHUARIPA 

IX. URES 

x. HERMOSILLO NTE. 

XI. HERMOSILLO COSTA 

XII. HERMOSILLO SUR 

XIII. GUAYMAS 

XIV. OBREGON NTE. 

XV. OBREGON SUR 

XVI. NAVOJOA 

XVII. ETCHOJOA 

XVIII HUATABAMPO 

GUADALUPE CASTRO VLZ. 

NESTOR LIZARRAGA S. 

ALEJANDRO REYllA B. 

HECTOR M. ROMO P. 

HERIBERTO CARVAJAL R. 

MA. TRINIDAD MAYTORENA 

ROGELIO OLIVAS 

MODELO PERALTA 

VICTOR LARES D. 

MANUEL V ALDEZ 

MARTINA ABtºRTO 

HA. MAYTORENA 

CARLOS M. GdNZALEZ LEON JESUS ARENAS P. 

JOSE DOLORES RDZ. 

COSME QUINTANA AMAYA 

ALFO/ISO RAMOS SO'l'ELD 

RAMO// VALENZUELA CAMPA 

CARLOS ESPINOZA M. 

JUAN JOSE DIAZ FELIX 

JUAN ELOSUA MATUZ 

MART IN DEL SOL 

FCO. ROHAN S. 

ROSALIO NAVARRO 

MANUEL GTZ. 

OSCAR LOZADA M, 

EMILIA SALAZAR 

Feo. J. ALDAMA 

FELIPE RODRIGUEZ L. POLICARPIO FLORES 
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ANEXO No. 20 

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

P.P.S. 

DISTRITO Y CABECERA PROPIETARIO SUPLENTE 

I. SAN LUIS RIO COLORADO GUADALUPE CASTRO VLZ. ROGELIO OLIVAS 

II. PUERTO PE!IASCO RENE ROJAS MURoz RAMON RAMIREZ 

III. ALTAR ARTURO GARCIA AGUAYO WIS POI/CE L. 

IV. MAGDALENA 

v. CANANEA 

VI. ARIZPE RAHON FCO. MURoz L. EDGAR MARTINEZ 

VII. MOCTEZUHA 

VIII. SAHUARIPA PRISCILIANO ROJAS S. RICARDO NAVARRO 

IX. URES GLORIA CORTEZ CANO GABRIEL PAN'l'OJA 

x. HERHOSILLO NTE. GREGORIO AYALA FLORES AHPARO ARREDONDO 

XI. HERJfOSILLO COSTA DAHIAN CARJfOllA WCERO JESUS VELAZQUBZ 

XII. HERHOSILLO SUR PORFIRIO BARRERA V. ALHA GARCIA M. 

XIII. GUAYHAS PABLO LIZARRAGA A. FCO. llUREZ z. 

XIV. OBREGON NTE. BENITO SAllCHEZ R. ALEJANDRO 
CERVANTES A. 

XV. OBREGON SUR LORENZO GRAJEDA GLZ. JUSTINO VLZ. 

XVI. NAVOJOA GUADALUPE LOPEZ Z. ANA NUREZ R 

''XVII. ETCHOJOA FIDBLIA VALEllZUELA RODOLFO SOTO L. 

XVIII HUATABAHPO CELEDOllIO NUREZ Z. MA. ELENA LOPEZ 
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ANEXO No. 21 

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA DE RECONSTRUCCION NACIONAL 

P.F.C.R.N. 

DISTRITO Y CABECERA PROPIETARIO 

I. SAN LUIS RIO COLORADO GUADALUPE CASTRO VLZ. 

II. PUERTO PEÑASCO PABLO VEGA FIERRO 

III. ALTAR 

IV. MAGDALENA 

V. CANANEA 

VI. ARIZPE 

VII. MOCTEZUMA 

VIII SAHUARIPA 

IX. URES 

x. HERMOSILLO 

XI. HERMOSILLO 

NTE. 

COSTA 

XII. HERMOSILLO SUR 

XIII.GUAYMAS 

XIV. OBREGON NTE. 

XV. OBREGON SUR 

XVI. NAVOJOA 

XVII ETCHOJOA 

XVIIIHUATABAHPO 

MANUEL FRASQUILLO A. 

RAFAEL HARO FERNANDEZ 

ANTONIO JACOBO RODRIGUEZ 

MANUEL FALCON VENEGAS 

JOSE CARRAZCO MATUS 

ALFONSO RAMOS SOTELO 

AIDA LUZ NAVARRO J. 

LUIS REYES MANCILLA 

BARTOLA HOROYOQUI E. 

CRUZ RODRIGUEZ V. 

LIBERATO CRUZ YOCUPICIO 
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SUPLENTE 

ROGELIO OLIVAS V. 

RODOLFO ESTRADA F 

ROBERTO OROZ B. 

MARTHA LEON A. 

RIGOBERTO VALDEZ 

ISABEL ALVAREZ A 

ANA L. GUILLEN 

ROSALIO NAVARRO 

CARMEN MARTINEZ 

FIDEL LIMA YESCA 

SERGIO A. SIERRA 

ISMAEL COSHE O. 

JESUS VALENZUELA 



ANEXO No. 22 

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR HAYORIA RELATIVA 

PARTIDO REVOWCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 

DISTRITO Y CABECERA 

I. SAN LUIS RIO COLORADO 

II. PUERTO PE/IASCO 

III. ALTAR 

IV. MAGDALENA 

v. CANANEA 

VI. ARIZPE 

VII. HOCTEZUHA 

VIII. SAJIUARIPA 

IX. URES 

X. HERHOSILLO NTE. 

XI. HERJIOSILLO COSTA 

XII. HER/fOSILLO SUR 

XIII. GUAYHAS 

XIV. OBREGON NTE. 

XV. OBREGON SUR 

XVI. NAVOJOA 

XVII. ETCHOJOA 

XVIII HUATABAHPO 

P.R.T. 

PROPIETARIO SUPLENTE 

FELIPE DE JESUS HIONG HARCELO HONREAL 

JACINTO CASTILLO C. JORGE ROUNTREE C 

CARLOS V, JUAREZ F. RAHONA SANTACRUZ 

SILVESTRE BEDOLLA H. HA. DEL R. VEGA. 

MANUEL MORENO ENCINAS RAHON AVILES S. 

ADOLFO MORALES S. 

CRESENCIO PARRA A. 

OFELIA NOLASCO D. 

FERNANDO 
GALLARDO A. 

GUSTAVO 
LUZANILLA B. 

HA. GIL s. 

YOLANDA CRUZ AGUILAR FERNANDO CRUZ A. 

CESAR LEYVA HENDIVIL JOSEFINA PARRA 
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ANEXO No. 23 

CANDIDATOS A DIPUTADOS POR MAYORIA RELATIVA 

PARTIDO DEMOCRATA MEXICANO 

P.D.M. 

DISTRITO Y CABECERA PROPIETARIO 

I. SAN LUIS RIO COLORADO JESUS OCHOA ROSAS 

II. PUERTO PEi/ASCO 

III. ALTAR 

IV. MAGDALENA 

V. CANANEA 

VI. ARIZPE 

VII. MOCTEZUMA 

VIII SAHUARIPA 

IX. URES 

X. HERMOSILLO NTE. 

XI. HERMOSILLO COSTA 

XII. HERMOSILLO SUR 

XIII .GUAYMAS 

XIV. OBREGON NTE. 

XV. OBREGON SUR 

XVI. NAVOJOA 

XVII ETCHOJOA 

XVIII HUATABAMPO 

NARCISO SOTO NEVAREZ 

JOSE M. LUGO PACHECO 

INES SALAZAR VALENCIA 

MARTIN GARCIA ARVIZU 

HERIBERTO ROSAS H. 

MANUEL R. RAMIREZ M. 

JULIO RODRIGUEZ S. 

JUAN DE DIOS ESPINOZA 

MARIO FLORES HUERTA 

HARTIN FIGUEROA P. 

GILDARDO MIRANDA A. 
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SUPLENTE 

BERTHA MARTINEZ 

RVTILIO MENDOZA 

HUMBERTO ROBLES 

EFRAIN GALVES M 

EMILIA MAZO// A. 

ROMELIO MORALES 

MIGUEL OCHOA A. 

FCO. VALLE L. 

SERGIO PORTILLA 

RAFAEL BUELNA G 

JOSE MENDIVIL G 

ERASMO MENDEZ V 



" 

CANDIDATOS REGISTRADOS 

A 

DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACION PROPORCIONAL 



ANEXO .'le. 24 

RELACION DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

P.R.I. 

01 RAUL VELDERRAIN OTERO 

02 JULU ASTRID TAPIA VD.4. DE RO.'IA.VO 

03 JORGE QUIROZ MACIEL 

04 ALFREDO WMELI RIVAS 

05 ELEAZAR PACHECO BALLESTEROS 

06 ANDRES MIRA.~DA GUERRERO 

07 JESUS ANTONIO SERNA VALENZUELA 

08 VITO MODESTO DEL ANGEL S. 

09 HECTOR MA!IUEL GALLEGO WYA 

10 GUADALUPE SILVA ROMERO 

11 JOSE DE JESUS REYES LAMAS 

12 RODOLFO AUDELO /IERIS 

13 FEDERICO OCHOA HINOJOSA 

14 GERMAN PABLOS GIRON 

15 MARINA DEL CARMEi/ GALAZ SALAZAR 

16 REFUGIO BRACAMOllTES MARTI/IEZ 
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ANEXO No. 25 

RELACION DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

P.A.N. 

Ol ADALBERTO ROSAS LOPEZ 

02 QUINARDO HELENDREZ HONTIJO 

03 HILARIO GARCIA GALINDO 

04 PRISCILIANO HELENDREZ GARCIA 

05 MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VDA. DE BAZAN 

06 ROSA AMELIA CASTILLO LOPEZ 

07 JOSE EDUARDO CORELLA HANZANILLA 

08 MARIA DELIA LOPEZ GARCIA 

09 ROSA ELENA PAVLOVICH CAHOU 

10 ONOFRE ZENON DURAN ROMERO 

ll MARGARITA FUENTES VALENCIA 

12 JESUS HECTOR VIDALES ROSAS 

13 MARCIAL BAZUA VIZCARRA 

14 REFUGIO GALAVIZ VALENZUELA 

15 JOSE ALBERTO VALENZUELA H. 

16 LEOPOLDO GOMEZ CORDOVA 
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ANEXO No. 25 

RELACION DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO ACCION NACIONAL 

P.A.N. 

01 ADALBERTO ROSAS LOPEZ 

02 QUINARDO MELENDREZ MONTIJO 

03 HILARIO GARCIA GALINDO 

04 PRISCILIANO MELENDREZ GARCIA 

os MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ VDA. DE BAZAN 

06 ROSA AMELIA CASTILLO LO PEZ 

07 JOSE EDUARDO CORELLA MANZANILLA 

08 MARIA DELIA LOPEZ GARCIA 

09 ROSA ELENA PAVLOVICH CAMOU 

10 ONOFRE ZENON DURAN ROMERO 

11 MARGARITA FUENTES VALENCIA 

12 JESUS HECTOR VIDALES ROSAS 

13 MARCIAL BAZUA VIZCARRA 

14 REFUGIO GALAVIZ VALENZUELA 

15 JOSE ALBERTO VALENZUELA H. 

16 LEOPOLDO GOMEZ CORDOVA 
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ANEXO No. 26 

RELACION DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO HEXICANO SOCIALISTA 

P.H.s. 

01 ANTONIO TORREBLANCA ARREDONDO 

02 CARLOS ERNESTO NAVARRO LOPEZ 

03 COSHE DAHIAN HORALES GARCIA 

04 JESUS JAVIER DUARTE PABLOS 

OS JESUS VALENCIA AYALA 

06 JOSE JESUS GUTIERREZ HEDINA 

07 JUAN FELIX YOCUPICIO 

08 GONZALO ROHERO HORALES 

09 SEFERINO HORALES HENDOZA 

10 TERESITA ALVAREZ ALCANTAR 

11 HARIA DEL CARHEN REYES FUENTES 

12 JOSE ANTONIO HARTINEZ CALDERON 

13 VIRGINIA OZONA DE ROMERO 

l4 MARIA EVA VERDUGO MORALES 

15 ASCENCIO LOPEZ DURAN 

16 DORA AMELIA PEREZ VENEGAS 
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ANEXO No, 27 

RELACION DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

P.P.S. 

01 IRENE GAXIOLA MENDIVIL 

02 ABRAHAH OZUNA IBARRA 

03 JOSE CARNEN MIRANDA 

04 PEDRO CARHONA VELAZQUEZ 

05 GUADALUPE TORRES L. 

06 ROSARIO PARRA PEREZ 

07 MARIA BELTRAN 

OB HARIA RAHONA TOLEDO 

09 ISIDRO ANGEL DUERAS 

10 ANTONIO TOLEDO GARCIA 

11 FRANCISCO AGUAYO ALVARADO 

12 JUAN DE DIOS DIAZ V. 

13 ROSALVA DURAN RIVERA 

14 ROSA SANDOVAL 

15 MARIA JESUS VALENCIA 

16 MARIA ELENA LUNA 
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ANEXO No, 28 

RELACION DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO DEL FRENTE CARDENISTA DE RECONSTRUCCION NACIONAL 

P.F.C.R.N. 

01 JESUS AURELIO ACROY MENDOZA 

02 VICTOR MANUEL CLAVERIA ROMERO 

03 AHALIO TARAZON LEON 

04 GUADALUPE LEYVA JIMENEZ 

05 HORMA ALICIA CARRASCO ACOSTA 

06 MARIA HATUS SOLORZANO 

07 HICAELA LOPEZ PALACIO 

08 ISIDRO GARCIA LOPEZ 

09 JULIO BA.7BCA CAMPOS 

10 BLAS CALDERON LORETO 

11 ANA BERTHA GERHAN GRANILLO 

12 MARIA DE JESUS DOHINGUEZ CORRALES 

13 HARIA ELENA RAHIREZ CA.7IGAS 

14 ANSELMO VERDUZCO AYALA 

15 MARIA GLORIA OBREGON VALENCIA 

16 MARIA DE JESUS LOPEZ PALACIOS 
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ANEXO No. 29 

RELACION DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES 

P.R.T. 

01 HIGUEL ANGEL CASTRO COSSIO 

02 MANUEL DE JESUS TRASVIÑA R. 

03 GUILLERMO ZUÑIGA SOTO 

04 ELVIA CORDOBA DUARTE 

05 RAUL BONILLAS OLIVAS 

06 ENRIQUE A. RODRIGUEZ D. 

07 MARIA EUGENIA SALAZAR VAZQUEZ 

08 JOSEFINA TAPIA SARABIA 

09 ZENON BURGOS TERAN 

10 MARIA JBSUS ORTEGA 

ll WZ ELENA BUSTAHANTE 

12 FRANCISCA MBLENDREZ MIRANDA 

13 ARTBHISA MORENO CARRILLO 

14 MARTHA TRINIDAD LOPEZ M. 

15 CARMEN AHALIA GREY COTA 

16 MARIA BEATRIZ COO'A 
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ANEXO No. 30 

RELACION DE CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO DEHOCRATA MEXICANO 

P.D.H. 

01 NOE ARHANOO OCHOA ATONDO 

02 NEREO SANCHBZ JASSO 

03 HARCO ANTONIO AVILA SAAVEDRA 

04 LUIS ESTEBJIIf VILLAESCUSA BURROLA 

05 JOSB HARIA GALAZ HARTINBZ 

06 HARTIN OCBOA GONZALEI 

07 HARIA CONSUELO RODRIGUEZ ALAHEA 

08 ROSA HARIA lfURoz TERAN 

09 GUADALUPE 'f'ERAN DE lfARQUEZ 

10 MAGDALENA HIRAHONTES ARROYO 

ll REFUGIO LETICIA GONZALJ!Z VILLANUEVA 

12 GUADALUPE ARANA OBA 

13 IRHA GLORIA ISLAS DE GALVEZ 

14 ROSARIO PESQUEIRA DE ocARo 

15 CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ VILLANUEVA 

16 RAHONA ELIZABETH NUNEZ VALENZUELA 
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ANEXO No. 31 

RELACION DB CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES 

POR BL PRINCIPIO DE REPRBSENTACION PROPORCIONAL 

PARTIDO AUTENTICO DB LA RBVOWCION llEXICANA 

P.A.R.11. 

Ol CECILIA GUADALUPE SOTO GONZALEZ 

02 ALBER7'0 VIZCARRA OZUNA 

03 SALVADOR HENDOZA HARTINEZ 

04 'l'OlfAS vALDBZ GARCIA 

05 IR8NB CISNBROS CISNEROS 

06 OGTAVIO HERNAlfDBlf !BARRA 

07 lfAR'l'IN lfANJARR81f ClfNICEROS 

08 BENITO ALDAY ARHBNTA 

09 JOSB RAlfON FillBRBS FLORES 

10 ABRAHAlf lfON7'ARO BUSTAHAN7'E 

ll LOURDBS SARABIA BSPINOZA 

12 lfANUBL CADENA SANCHEZ 

l3 lfAR'l'HA BEATRIZ LLANEZ CH. 

14 ALICIA RAHIREZ 

15 FRANCISCO ALFREDO LARRAÑAGA ROBLES 

16 RAHIRO LOPEZ 

1.55 
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ANEXO No. 35 

RESULTADOS ELECTORALES PARA DIPUTADOS LOCALES SONORA 1988 

. DISTRITOS: 

I SAN LUIS RIO COLORADO 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.F.C.R.N. 
P.A.R.H. 
P.H.S. 
P.R.T. 
P.D.H. 

II PUERTO PENASCO 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.F.C.R.N. 
P.A.R.H. 
P.lf.S. 
P,R.T. 
P.D.H. 

III ALTAR 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.F.C.R.N. 
P.A.R.H. 

160 

12,169 
13,648 

390 
218 
109 

89 
.fl 
81 

2, 729 
5,297 

53 
82 
31 
12 

4 
20 

2,937 
12,205 

7.f 
89 
71 



IV HAGDALENA 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.D.H. 
P.R.T. 
P.A.R.H. 
P.lf.S. 
P.P.S. 

V CANANEA 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.A.R.H. 
P.lf.S, 
P.F.C.R,N. 
P.R.T. 
P.P.S. 
P.D.H. 

VI ARillPB 

P.A.N. 
P.R.I, 
P.P.S, 
P.lf.S. 
P.R.2'. 
P.A.R.H. 
P.D.lf. 

VII llOC'I'EZUHA 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.F.C.R.N. 
P.A.R.H. 
P.P.S. 
P.D.H. 

161 

4,552 
27,157 

51 
266 
578 
53 
86 

4,055 
13, 442 

31 
73 
21 

5 
37 
10 

36 
6,608 

3 
l 
l 
2 
4 

967 
9,521 

2 
l 
l 
l 



VIII SAHUARIPA 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.D.H. 
P.F.C.R.N. 
P.A.R.H. 

IX URES 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.A.R.H. 
P.F.C.R.N. 
P.D.H. 
P.H.S. 
P.R.T. 

X HERHOSILLO NOROESTE 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.D.H. 
P.F.C.R.N. 
P.R.T. 
P.A.R.H. 
P.H.S. 

XI HERHOSILLO COSTA 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.D.H. 
P.F.C.R.N. 
P.R.T. 
P.A.R.H. 
P.H.S. 

162 

36 
8,094 

2 
3 
l 
l 

22 
11,867 

l 
17 
17 

3 
l 
l 

9,199 
9,654 

84 
213 
293 
111 
154 
216 

9,545 
21,186 

122 
152 
488 
115 
194 
265 



XII HERHOSILLO SUR 

P.A.N. 
P,R.I. 
P.P.S. 
P.D.H. 
P,F.C.R.N. 
P.R.7'. 
P.A.R.H. 
P.H.S. 

XIII GUAYHAS 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.D.H. 
P.F.C.R.N. 
P.R.7'. 
P.A.R.H. 
P.H.S. 

XIV CD. OBREGON 

P.A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.D.H. 
P.F.C.R.N. 
P.R.2'. 
P.A.R.H. 
P.H.S. 

XV CD. OBREGON SUR 

P,A.N. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.D.H. 
P.F.C.R.N. 
P.R.7'. 
P.A.R.H. 
P,H.S. 

163 

10,511 
13,289 

91 
153 
205 
172 
183 
271 

2,832 
22, 623 

637 
152 

1,426 
170 

1, 729 
419 

5,927 
20,944 

339 
106 
642 

73 
315 
252 

5,064 
23,493 

833 
90 

826 
156 
584 
482 



' .-

XVI llAVOJOA 

P.A.I/. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.D.H. 
P.F.C.R.I/. 
P.R.T. 
P.A.R.H. 
P.H.S. 

XVII ETCHOJOA 

P.A.I/. 
P.R.I. 
P.F.C.R.N. 
P.R.T. 
P.A.R.H. 
P.H.S. 
P.P.S. 

XVIII HUATABAllPO 

P.A.I/. 
P.R.I. 
P.P.S. 
P.F.c.R.N. 
P.R.T. 
P.A.R.H. 
P.H.S. 
P.D.H. 

164 

2, 670 
30,992 

195 
61 

485 
309 
454 
888 

2,259 
8,895 

576 
7l 

390 
802 
190 

232 
12,474 
1, 421 

223 
221 
371 

1,001 
22 



MUNICIPIOS 

PRI 
1. ACONCHI 1,375 
2. AGUA PRIETA 
3. ALAMOS 10,168 

3,491 

1/, ALTAR 2 1 841 
5. ARIVECH/ 823 
6. AR ZPE 1 191 
7. A TI 464 
8. BACADEHUACHI 829 
9. BACANORA 843 

10. BACERAC 
17. BACOACH/ 

778 

12. BACUM 8. 399 
13. BANAMICHI 1.092 
11/. BAVIACORA 1,252 
15. BA V/SPE 842 
16. BENJAMIN HILL 1.129 
11. CABORCA S,241 
18. CAJEME 36, 341 
19. CANANEA 4,485 
20. GARBO 1

1
190 

21. COLORADA LA 1, 297 
12. cUcVRPE 562 
13. CUMPAS 1, 143 
21/. DIV/5ADEROS 635 
25. EMPALME s,734 
26. EtCROJOA 11 037 
27. FRONTERAS ¡ '844 
18. GRAL. PLUTARCO ELIA5 CALLES ' 
29. GRANADOS 
30. CÜAYMAS 
31. HERMOS/LLO 
32. lí VA CH/NERA 
33. IJUASABAS 
31/, RUATABAMPO 
35. llUEPAC 
36. IMVR/S 
37. MAGDALENA 
38. MAZA TAN 
39. MOC TEZVMA 
1w, NACO 
111. NA co/O C/11 

305 
18,166 
41 ,452 

410 
403 

12.474 
472 

4,134 
6,641 

445 
sis 
17 

Anexo NQ 36 

PAN PARM PFCRN PMS PPS PDM PRT 

2,687 
146 T2. 

115 393 
2,354 64 95 
9.939 772 l. 268 632 l. 033 240 238 
1,157 

19 4 

636 

638 816 186 172 49 33 
388 591 858 

1, 497 1.135 273 107 
31 '811 978 697 402 493 435 

l. 105 260 

25 

1/2. NACOZARI 2,720 
-"'1¡3~.-N~Ac.;...;;,.VO~J~O~Ar.:.--------2~0~,6r4i~s,--~2~.s~4~2--4~2~2.---~4~3~7---ng~9~9---r¡T3z.,..---.-4T4---;3---¡----

""· NOGALES 11. 483 s, 573 257 248 158 200 
1/5. ONA VAS 191 
1/6. OPODEPE 1.821 
1/7. óQU/TóA 272 

1/9. PÜER To PERASCo 3. 305 2, 818 
1/8. PIT/QUITO 1.812 

8 167 20 

51/, SAN FELIPE DE )ESOS 204 
55. SAN JAVIER . 11101 
~A'NLUIS Rió COLORADO 14,230 12,111 
~AN'M7'1UEL DE HORCAS/TAS ó2ó 137 

85 193 
67 

S'if':'-~1VPEDRO DE LA CUEVA _.,...1 ... ~""c.""3 _ _,
6
-=
5

...,.
0 
_____________ _ 

-sr.-SAN TA ANA 2, 332 
00:-SANTA CRUZ 631 

61. SA 1.193 
62. SOYOPA 638 
63. 50AQU/ GRANDE 826 
61/. TEPACllE 1 072 
65. l'R/NC/IERAS 490 . __ . . ----·--. ___ --¡¡6.-7U1JU1.AMA-·-----·----.nIT --·---·-------- ··- _ -· 

67:UJ?Es s,4sT·------------------·----·---- -
68, VILLA //IDALGO 1,238 - . 
69. VILLA PESQUEIRA 1, 118 
70. YECORA 1,337 
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ELECCIONES P f:i.R.A PRESIDENTES MUNICIP AfS 
P.6DRON :899,256 

"üm (41:1) 

DISTRBUCICN DE LOS 372,321 VOTOS 
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RESULTADOS ELECTORALES 1 9 8 8 

s o N o R A 

s E N A D o R E s 
~7;;7~;--··--····--·--·--····---··--···-~T?>s-mmoFJ"""VomTllil""ª" 

------~·J,,,.W.~ .. E .. ~ ... a.u •• ~~ ... e..1.! ... e.o.~ ... !!..!: ... e ... ~ .... e...2~ ..... .lY~2~ ••• fffEJ:r~o.. •• !2!el •••••• 
TOTAL DEL DISTRITO 1 

63224 12319 463 141 246 473 533 145 628 76916 78174 

TOTAL DEL DISTRITO JI 
26157 22608 912 504 317 769 317 270 3842 48012 55696 

TOTAL DEL DISTRITO 111· 
29238 3933 2094 1180 169 1833 1210 133 342 39446 4D132 

TOTAL DEL DISTRITO IV 
59111 4DID 1563 2823 279 1209 1512 179 40D 7D286 71D86 

TOTAL DEL D 1STR1 TO V 
3652D 18725 10DO 237 82 611 827 167 1205 56946 59374 

TOTAL DEL DISTRITO VI 
37529 10820 776 291 258 269 219 238 1018 49385 51421 

TOTAL DEL DISTRITO VI 1 
31295 13618 1872 698 201 880 1409 164 50293 50793 



R E SULTADOS LECTORAL E S 1 9 8 a 

s o N o R A 

D 1 PUTADOS F E O E R A L E S 

·········-··················=·--···---=·-·········-=·--=·········=···oo'ios""iiof;:¡¡;¡o¡¡··voi'iiEi'M""º" 
~!:~!~~~! .. :~~:!:.~:~:~:-~:~:~~~:.:~::::..:~:~~.:~~:~~::.~~:~!:.::~~=~-~Mm .. m¡¡rm ... 12m ...... 
TOTAL DEL DISTRITO 1 

63952 11722 495 217 231 429 522 129 489 77132 78186 

TOTAL DEL DISTRITO 11 
25514 22679 896 446 359 789 319 251 680 50773 52133 

TOTAL DEL D 1 STRITO 111 
o- 30076 3575 1735 1,74 165 2141 1185 118 551 38589 40011 

"' TOTAL DEL DISTRITO IV 
57247 3640 1785 3018 826 1157 1534 172 395 68986 69691 

TOTAL DEL DISTRITO V 
36969 16999 941 238 86 617 753 130 984 55748 57716 

TOTAL DEL DISTRITO VI 
37570 10527 790 294 266 256 224 241 474 49694 5D642 

TOTAL DEL DISTRITO VII 
31144 13555 2183 773 239 896 1746 150 50556 50556 



CONCLUSIONES 

1.- La democracia es uñ ente dinAmico, una tilosofia de la 
vida y de la política, una forma de convivencia, una razón colectiva y 
por Oltimo ·una forma de gobierno. 

2.- La democracJa que se aplica en nuestra época, es una 
democracia liberal representativa, porque busca establecer para unos 
la libertad y para otros el respeto de esa libertad. 

3.- Un pueblo como el sonorense, no puede consolidar nuevas 
formas democráticas, sin instituciones pol!ticas que regulen los 
conflictos y estructuren el poder. 

4.- Es necesario que los partidos pollticos combatan la sub
cultura jurldico polltica de la sociedad, a través de la difusión 
permanente de sus programas, con el tin de determinar el 
comportaJ1Jlento personal y colectivo, ante las distintas opciones que 
orrecen los mismos y se termine definitivamente con el fenómeno 
abrumador del abstencionismo. 

s.- Con la finalidad de que se garantice la práctica de los 
principios democrAticos, propongo que se implante en la lay, artículos 
que obliguen a los partidos y organizaciones pol1ticas, de que 
establezcan en los estatutos qua norman su vida interna, el principio 
de la no reelección en sus cúpulas dirigentes as1 como a sus 
asociac1ones, agrupaciones sectoriales, sindicatos, etc, etc, que los 
intengran, con el objeto de no crear en nuestro sistema pol1tico la 
figura de la partitocracia. 

6.- Las consultas populares sobre la renovación polltica 
son muy importantes e imprescindibles, originan trascendentales 
modificaciones a nuestra Carta Magna, indudablemente que representan 
un' avance en el perteccionamlento de las instituciones electorales, 
logrando con todo ello, beneficiar a nuestra sociedad, por lo que se 
propone su constante ejecución. 

7 .- Propongo que se mantenga el principio de auto
calificación, pero que se fortalezca la juricidad de los procesos 
electorales, al margen del poder judicial. La ley debe proveer 
recursos precisos y claros en cada etapa de manera que se vayan 
dirimiendo las diferencias que surjan en las mismas y resolviendo 
conforme a derecho, evitando con ello la deslegitímaci6n de los 
comicios electorales. 
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s.- Debe adecuarse la ley electoral en el estado, con el 
objeto de establecer el marco que garantice la efectividad del 
sufragio y con ello la autenticidad de la representación y la vigencia 
de las instituciones democráticas, por lo que propongo; 

a.- Simplificar los procesos de votación y cómputo, 
estos deben realizarse en las mesas directivas de casilla, para que 
los resultados sean difundidos en forma expedita. 

b.- Urnas transparentes, con el fin de asegurar la 
credibilidad del sufragio y consecuentemente del proceso electoral. 

c.- Se incremente a dos el nómero de diputaciones por 
rnayor1a relativa, uno en el distrito de cajeme y otro en Hermosillo, 
puesto que la población ha aumentado considerablemente en esas 
regiones, por lo que merecen una mejor y eficaz representación a sus 
intereses. 

d.- Se incremente a tres el nómero de diputados por el 
principio de representación proporcional, lo que signiticar1a el 
enriquecimiento ideológico y expresión de las tuerzas minoritarias de 
nuestro estado. 

e.- Anular las candidaturas comunes. Ningún 
pueda registrar un candidato que sea militante de otro 
político. 

partido 
partido 

!.
como alternativa 
para el elector. 

Fortalecer la figura de la coalición, reaf irm!ndola 
po11tica programática e ideológica, bien definida 

g.- Se instituya en la ley electoral, la figura de la 
segunda vuelta en la elección para diputados de mayor1a relativa y 
ayuntamientos. 

h.- La creación de una credencial de elector, que 
contenga nombre completo, domicilio, fotograf1a, lugar y fecha de 
nacimiento, huella digital y la firma del titular. 

9.- El sistema de representación proporcional o 
representación de la minorías, sirve para corregir desviaciones y 
errores en nuestras instituciones ya que con su participación se 
prevean consecuencias provechosas, tanto desde el punto de vista 
legislativo como el pol1tico. 

10.- Nuesta legislación electoral es una legislación dinámica 
y perfectible, ya que se pretende !ortalecer su organización y ampliar 
la participación pol1tica con verdadera libertad y absoluto respeto 
por parte de las diferentes corrientes y tuerzas existentes en el 
estado asegurando su retlejo electoral en la composición del Congreso 
local y los Ayuntamientos. 
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11.- El derecho es y seguirá siendo el único camino para que 
la democracia se afiance mediante su instrumento normativo que es el 
Derecho Electoral. 
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