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INTRODUCCIÓN 

Hablar sobre la democracia y elecciones en México no es tema nuevo, y ello se debe a la 

tradición autOlitaIia que prevaleció en nuestro país durante el siglo pasado y del que quedan 

vestigios hasta nuestros días. 

La lucha para contrarrestar el sistema político que permitió el ejercicio del poder autoritario 

es parte de nuestra historia como país, y aún las nuevas generaciones no se logran 

desprender del todo de estas reliquias a pesar de los avances democráticos de los últimos 

aJlos. 

Ello es comprensible dado lo reciente de los acontecimientos que han dado lugar a lo que 

mnchos teóricos han dado en llamar la transición democrática y lo que muchos otros 

califican como la democracia misma, 

Sin embargo, no nos detendremos a debatir en qué estado nos encontramos, o por lo menos 

no es el objeto de la presente investigación, cuyos alcances son más limitados dada la 

pl'Ofimdidad de cada uno de los cambios que se han presentado en México y donde los 

procesos electorales empiezan ajugar un papel preponderaute. 

Aqní vale la pena apuntru que, si bien es cierto que las elecciones no son la única condición 

que permite valorar si un sistema político es democrático o no, si han tenido un rol 

preponderante para escribir las nuevas reglas del juego político en México. 

FIaude, violencia, compra de voto, "conceItacesión~', siguen siendo algunos de los vocablos 

de uso corriente en los procesos electorales de nuestro país, mismos que ban dado como 

resultado cdmenes, levueltas, desencanto, apatía y poder, por citar tan sólo los efectos más 

relevantes. 



Ello no ha sido gratnito, a diferencia de muchos países y en similitnd con muchos otros, las 

elecciones en México no sólo han significado el mecanismo de rotación del poder entre los 

contendientes, han significado también la lucha encarnizada de las distintas facciones al 

interior de nn mismo grupo político y, en la actnalidad, la posibilidad no sólo de alcanzar el 

poder, sino de asegurar nn financiamiento económico nada despreciable .. 

Los grandes tomos que dan cuenta de la larga historia electoral de nuestro pals son muestra 

fehaciente de! significado de éstas en la distribución de! poder en México, particuhumente a 

partir de 1988, parteaguas en la historia contemporánea electoral de nuestro país y, 

particulaImente, de! comportamiento de! voto. 

Señalo parteaguas no sólo por los contendientes, sino por la nueva actitud del votante ante 

una coynntura que le brindó al menos la expectativa del cambio, que si bien no se dio en 

ese momento, rendiría su fruto doce años más tarde 

JUSTIFICACIÓN 

El surgimiento de la competencia electoral que dejó manifiesta la elección federal de 1988 

dio lugaI· así a que el estudio de íos procesos electorales en México adquirieran mayor 

relevancia dmante los últimos años, a fiu de dru cuenta de lo que estaba sucediendo en la 

arena electoral y la consecuente alternancia del poder político, cuyos efectos alcanzaron 

incluso al Poder Ejecutivo en la elección presidencial del año 2000 

Surgieron entonces innmneIables estndios para explicaI las razones que provocaIon dicha 

alternancia, especialmente en nuestro país, donde e! dominio priísta era históricamente 

conocido y tácitamente aceptado .. 

Sin embargo, en e! ámbito de las elecciones locales son pocos los estndios que han 

analizado la complejidad de las mismas y más aún, de aquellos estados que han dejado de 
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ser bastiones de un solo partido para dar lugar, a través de la competencia electoral, a una 

nueva fuerza política en el ejercicio del gobierno, es decir, la altemancia del poder. 

Ello se explica en gran parte porque los primeros estados en donde llegó a gobernar la 

oposición, como fueron los casos de Chihuahua, Baja Califomia o Guanajuato, obedeció 

según testimonios, más a procesos de "conceItacesión" de las' -, fuerzas políticas que al 

resultado de las mnas 

Sin embargo, y a raIz de las recientes reformas electorales que trajeron consigo la 

modificación y modernización de los pIOcedimientos electorales, el papel del voto adquirió 

un redimensionamiento que obligó a las fuerzas políticas darle una importancia primordial 

en su búsqueda del poder. 

La alternancia política pasó entonces de ser un acuerdo de los dirigentes partidistas a un 

proceso más abierto, que obligó a voltear a los electores para que éstos legitimaran y 

avalaran dichas contiendas, ello con el ánimo de impulsar un espÍlitu democrático que el 

elector no compartía del todo. 

Este nuevo entomo llevó a los analistas a buscar nuevos enfoques que petmitieran una 

comprensión mayor de los procesos de alternancia y de dominio partidista que ya no podían 

ser explicados únicamente por teorías de la conspiración, la concentración del voto por 

regiones o la evolución histórica de las mismas, pues la realidad rebasaba con mucho a 

estas explicaciones. 

De ahi parte nuestro interés por explorar nuevos enfoques para estudiar el proceso inédito 

de la altemancia, entendida ésta como resultado de las urnas y no como producto de 

acuerdos políticos o de conveniencia política. 

El que nuestro objeto de estudio sea la entidad yucateca, es porque en ella convergen 

diversos aspectos que la hacen única para su estudio: en primer lugar es de sobra conocido 
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el dominio de un grupo local dUlante varias décadas, que la llevó no sólo a ser considerada 

bastión priísta por naturaleza, sino incluso, dominio de un gIupo local con nombre: el 

cacique Víctor Cervera Pacheco; en segundo lugar porque Yucatán ha sido un estado con 

graves problemas de desarrollo económico salvo en su capital, Mérida y, en tercer lugar, 

por contar con una sociedad reconocida por su conseIvadurismo y caracterizada por su vivo 

recelo hacia la F edelación dado el espíritu de autonomía que los gIUpos políticos locales se 

empeñaron en exacerbar a través de los añoso 

Sin embargo, y a pesar de este contexto desfavorecedor, en las pasadas elecciones para 

gobernador de mayo de 200 1, los resultados electorales arrojaron como triunfador a Patricio 

Patrón Laviada, candidato común de la oposición (PAN, PRD, PT Y PVEM), tIiunfo que 

cenaría con la larga cadena de los ya de por sí cuestionados tIiunfos priístas .. 

Este hecho calíficado como inédito por algunos, dado el peso simbólico de Yucatán para el 

PRI y el reacio contIol ejercido por Cervera en la región, habría de generar glandes 

inquietudes entre los analistas a fin de explicar qué fue lo que sucedió en Yucatán. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es este entorno el que da lugar a la presente investigación, la cual busca responder a las 

interrogantes: ¿Cuáles fueron las causas que provocaron que el voto se orientara a otra 

fuerza política y dar· lugar· así a la alternancia en el poder en un estado conocido por el 

dominio caciquil de un grupo como lo fue Yucatán? ¿El triunfo del PAN fue resultado de 

una situación coyuntural o fue consecuencia de un proceso más amplio que podría ser 

explicado por un realineamiento electoral? ¿Se trata de un cambio relativamente 

permanente o fue simplemente volatilidad del voto la que dio el triunfo a la oposición? 
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La respuesta no es sencilla y obliga a un estudio que, en primera instancia, no sea 

monocausal, sino que abarque una serie más compleja de elementos que permitan 

acercarnos aún más al fenómeno .. 

HIPÓTESIS 

Dado que la premisa básica de la teoría del realineamiento electoral es el cambio de 

orientación del voto durante un período relativamente largo, y siendo Yucatán un estado 

donde este premisa se había cumplido notoriamente en lo que respecta a su capital, 

considerámos que podía ser un laboratorio para medir los alcances de la temía, ya que es un 

estado que desde hace más de una década mostraba un comportamiento más o menos 

estable del voto panista, primero en Mérida y luego en los municipios conurbados en donde 

se extendió dicha tendencia, fenómeno que se agudizó durante los últimos doce años. 

La hipótesis central de esta investigación es de carácter descdptivo e inevelsible!, ya que 

plantea que la alternancia política en Yucatán en las elecciones del 2001 es consecuencia de 

un relativamente largo proceso de realineamiento, cuya principal expresión fue el 

comportamiento del voto durante los últimos doce años en el estado .. 

De la anterior afirmación se desprende como Val iable independiente el realineamiento 

electOlal y como dependiente la alternancia política en las elecciones del 2001 en Yucatán. 

Nuestra unidad de análisis del realineamiento será el comportamiento del voto federal y 

local en los últimos doce años en la entidad, así como las circunstancias político-sociales 

más importantes prevalecientes en el estado cuando se efectual'On dichos procesos 

electorales (rompimientos al interior del PRI, nuevas orientaciones en las políticas públicas, 

• 1 De carácteI desctiptívo (tiende a relacional las catactetísticas de un fenómeno, para desprender de ella 
conclusiones que permitan verificru: que el supuesto que se descIibe es válido también para la descripción 
buscada del fenómeno que debe ser resuelto a b'avés de una nueva explicación)., También puede ser al 
mismo tiempo una hipótesis irreve['sible (si X entonces Y; pero si Y entonces ninguna conclusión 
acerca de X), lo que puede implicar una causalidad. 
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refonnas electorales, intervención de la federación, temas de debate, composición del 

gobiemo, y smgimiento de nuevas formas de participación política). 

En cuanto a la vruiable dependiente, nuestra unidad de análisis serán los resultados de la 

contienda del 2001, a fin de vedficar la fuerza electoral de Acción Nacional ante el 

Revolucionario Institucional y medir así, el eventual acomodo de fuerzas. 

Otra afirmación que pretendemos comprobar a través de una hipótesis de secuencia es 

aquella que señala que si el cambio en la tendencia del voto se mantiene constante hacia 

una sola nueva fuerza política (pAN) durante un período relativamente largo entonces habrá 

un rea1ineamiento electoral. 

Esta segunda afirmación la hemos planteado porque la teoría del reaIineamiento aplica para 

el estudio de competencia bipartidista que, en el caso que nos ocupa, es una condición que 

se cumple en el caso de Yucatán, ya que efectivamente sólo han sido PRl y PAN los 

contendientes con posibilidades reales y materiales para acceder al poder. 

Para comprobar ello, se analizará de la misma forma la tendencia del comportamiento del 

voto de los tres principales partidos durante los últimos doce años y su consecuente reflejo 

en la conformación de los órganos de poder local como el Congreso del estado, para medir 

su posible peso político y el consecuente avizol'amiento de un r"alineamiento electoral 

Cabe precisar que la hipótesis original, planteaba como supuesto que el reacomodo de los 

gmpos políticos al interior del estado fueron la principal causa de la altemancia en el 

mismo. Sin embargo, debido a la falta de información que sustentara dicho supuesto 

tuvimos que modificar la misma y, por consecuencia, el marco conceptual. 

La interpretación que tratamos de desarlOllar en este trabajo, asume por lo tanto una visión 

sistémica de la que la teoria del realineamiento no está exenta y por la cual la consideramos 

interesante, ya que el comportamiento del voto no se da de manera mecánica, 10 que nos 
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permitirá así observar dicha alternancia como parte de un proceso más amplio en donde el 

comportamiento del voto representó el primer indicio de 10 que sucedería más tarde en el 

estado del sur. 

MÉTODO 

Inicialmente utilizamos el método comparativo con la intención de revisar los actuales 

enfoques con los que se ha abordado el comportamiento del voto en México destacando sus 

aportaciones y limitaciones, así como las características principales de la teoría del 

realineamiento que hacen que la aplicación de la misma sea interesante para los objetivos 

de la presente investigación. 

Por otro lado, y dado que resulta indispensable analizar el comportamiento en el estado 

particularmente durante los últimos doce años, es necesruio recurrir al método estadístico 

de manera de poder apreciar en términos cuantitativos los avances de Acción Nacional en el 

estado para detectar si su crecimiento como fuerza política cuenta con una evolución 

sostenida durante un período relativamente largo para considerarla como constante y no 

simple resultado de la volatilidad del voto, 

Debido a que nuestra investigación es básicamente documental, hacemos uso del método 

histórico, ya que el mismo nos permite hacer un análisis descriptivo a lIavés de la 

cronología de hechos relevantes en el estado, lo que permite observar las posibles causales 

del sentido del voto pa;a que éste se olÍentara paulatinamente hacia la oposición encabezada 

por Acción Nacional hasta lograr el triunfo de dicho partido en la gubernatIrra. 
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FUENTES 

En cuanto a las fuentes estas fueron históricas, monográficas, datos agIegados (infomaación 

estadística de votación nacional y local del periodo 1987-2001), datos agIegados 

(encuestas) y todos aquellos documentos relacionados con el terna (resoluciones de 

tribunales, prensa), además de la observación directa que se pudo realizar de la última 

elección en nuestra visita a Mérida, capital del estado .. 

Este enfoque coloca al elector como parte de la transición y no sólo como un ente pasivo 

que responde de manera automática a su entorno, lo que obliga a analizar su 

comportamiento electoral para poder detemainar el gIado de influencia que puede tener 

sobre él lo que sucede a su alrededor. 
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CAPÍTULo 1 

LOS ENFOQUES ELECTORALES ACTUALES Y SU APLICACIÓN 

EN MÉXICO 

Debido a lo reciente de la competencia electollll en México, los estadios sobre el voto en 

nuestro país no se han desarrollado a la velocidad que la competencia política lo está 

haciendo, principalmente porque dichos estudios se enfocaron más a destacar las 

condiciones necesarias para el desrurollo de procesos electorales creíbles, supuesto 

indispensable para redimensionar el papel del voto. 

Ello no era gIatoito dada la concentración del voto hacia un solo partido y a la falta de 

confianza en los resultados electorales .. Éstos no gozaban de credibilidad alguna entre los 

contendientes y mucho menos podian ser objeto de algún estodio serio, ya que la lucha 

electoral tenía como actores principales a los distintos gIUpos aglutinados en el PRI, y no al 

ciudadano, cuyo voto no tema mayor Ielevancia 

Fue a partir de 1977 que el ámhito de la competencia electoral adqnírió una nueva 

dimensión, al impulsarse una serie de refOlmas de carácter jurídico e institucional a fin de 

transitar a la democracia, y que en palabras de SartOIí se conoce como "ingeniería 

institucional". 

Surge entonces la inquietud de diversos investigadores por incursionar en el estudio del 

voto, unos abordando el compOltamiento del mismo desde el punto de vista sociológico a 

partir de una división en rmal y mhano; otros desde un punto de vista regional, según la 

fuerza de cada partido en cada región; y algunos otros, sigoiendo el desarrollo histórico de 

cada entidad, siendo los estodios empíricos los menos. 
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1.1 Las escuelas norteamericanas 

El nuevo votante sería el antecedente que impulsaría la búsqueda de nuevos enfoques que 

pennitieran analizar con mayor precisión el comportamiento del voto en nuestro país, 

enfoques cuyo origen se encuentIa en las escuelas norteamericanas, como las 

clasificaciones aplicadas a la literatura sobre estudios del votante nOIteamericano hechas 

por Peter Rossi, Four Landmarks in voting research (1954), y Jack Dennis, The Study al 

Electoral Behavior (1991), particularmente aquellas que se ubican en la corriente de opción 

racional, misma que intenta explicar el porqué de las decisiones electorales.' 

Pese al rezago que las investigaciones de esta índole tienen en nuestro país, en términos 

generales y según lo plasman los estudios de Molinar Horcasitas, hemos seguido la ruta ya 

trazada por las escuelas norteamericanas, tal como la describieron Rossi o Dermis 

Para Rossi, la evolución de la academia nOIteamericana estuvo marcada pOi cuatro grandes 

obras, que señalan sus etapas: la primera, es la de los estudios meramente desctiptivos, 

representada por los trabajos de Stualt Rice (1928); la segunda corresponde a la publicación 

de The Pea pie 's Choice, que abrió la pionera oleada sociologista de estudios de la llamada 

escuela de Columbia (Lazarsfeld, Berelson y Gaudet, 1944 Y 1948); la tercera abarca la 

segunda generación de esos estudiosos de la escuela de Columbia, abierta con la 

publicación de Voting (Berelsoo, Lazarsfeld y McPhee, 1954), Y la cuarta se inicia con los 

estudios socio-psicológicos de la escuela de Michigan, inaugurados con la publicación de 

The Voter Decides (Campbell, Gutin y MilIer, 1954) y desalrollados a plenitud en The 

American Voter (Campbell, Converse, Miller y Stokes, 1960).. 

Años después, en otro análisis del mismo tema, Jack Dermis (1991) reclasificó los estudios 

electorales estadonnidenses. Pala empezar, omitió la primera etapa que Rossi identificaba y 

después subsumió la segunda y tercera en una sola, que denominó escuela de Colwnbia, o 

a "Los estudios electorales sobre el electoJ" mexicano" Cuatro enfoques de análisis electoral en México"" 
Ponencia presentada pOI' Juan Molinar Horcasitas y Rafael Vergara 1 enorio en el Colmex (mayo 96), 
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enfoque sociodemográfico" La cuarta etapa en la clasificación de Rossi aparece como tercer 

enfoque en el estudio de Dennis, identificado como "escuela de Michigan", o enfoque 

socio-psicológico. Adicionalmente, Dennis identificó un cuarto enfoque, que 

indistintamente denominó "downsiano~', positivo, economicista o !acianat 

A diferencia de Rossi, el análisis de Jack Dennis no considera que estas tIes escuelas se 

sucedan unas a otras en un proceso de acumulación y desrurollo. Por el contrario, Dennis 

afirma que los tres enfoques pennanecen activos, con agendas de investigación propias y 

distintas. Más aún, Dennis pIeveía, aceItadrunente, que en el corto plazo lo más probable es 

que los tres enfoques continuarían sus propias agendas de investigación, sin resolver las 

diferencias que existen entIe eUos. 

Estas rutas abieItas en la investigación electoral norteamericana nos ha servido para hacer la 

misma tarea en el caso de México, En algunos estudios, incluso en nuestro país, se han 

Uegado a combinar las ideas de runbos teóricos para el desanollo de la investigación del 

votante en México, recupeIúndose en algnnas de eUas los enfoques descriptivos de Rossi, 

tendencia que permanece hasta nuestros días, así como algunas líneas de la identificación 

de los tres enfoques, sociologista, psicologista y mcionalista que aglutinó Dennis y que en 

algunos momentos se cruzan proa luego continUa! con su propio desrurollo 

1.2 Los enfoques desarrollados en México 

En México, la abundancia de estudios monográficos respondió, más que a un desinterés 

científico, a la carencia de infOImación electoral con la que se enfrentruon la mayOlia de los 

estudiosos, particuJarmente en cuanto a los Iesultados de las elecciones efectuadas hasta 

antes de los ochentas, en donde excepcionalmente se podían localizar datos como los 

relativos a los resuJtados distritales,. 
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Afortunadamente, durante los últimos afios fue modificada la política de información en 

materia electoral, lo que ha permitido que en la actualidad tengamos un rápido acceso a los 

resultados electorales federales, desafortnnadamente no es una política que haya permeado 

a nivel estatal: algunas veces de forma intencional por palte de las autoridades responsables 

y otras, debido a que el manejo cuidadoso y público de esta información es reciente. 

A pesar de estas linútaciones, en los últimos afios han comenzado a proliferal' 

investigaciones más profundas, que han retomado los enfoques sociológico, psicológico y 

racionalista. 

Los argumentos sociologistas, originalmente expuestos en Estados Unidos por la llamada 

escuela de Columbia, planteaban que la conducta electoral es fundamentalmente una 

conducta grupal, Su premisa pmtia del supuesto de que la pertenencia a cierto tipo de 

grupos, especialmente étoicos, pero tambiéo religiosos y de clase, resultaban determinantes 

en las decisiones electorales individuales. Este postnlado de la escuela de Columbia 

encuentra críticas robustas en algunos de los uabajos de VD: Key, quien realiza sus 

primeros estndios básicamente con datos agregados (1949 y 1959), enfatizando la 

natwaleza individual de la decisión de votar" Se sabe que su libro de 1949 sobre la política 

en el Sur de Estados Unidos contiene ltallazgos empíricos y sugerencias teóricas que 

todavía hoy están vigentes, además de ser considerado un puente enne los enfoques 

sociologistas y psicologistas en Estados Unidos,' 

Por sus propias características teóricas, las investigaciones de los enfoques sociologista y 

psicologista tienden a dernandaI niveles de desagregación de datos opuestos: obviamente, 

los sociologistas, que asumen actOles sociales colectivos, suelen basarse en datos 

agregados, mienu'as que los psicologistas requieren de datos individuales En el caso de las 

investigaciones sobre el elector en México encontramos que, en efecto, la mayoIÍa de los 

estndios sociologistas usan datos agregados, mientras que casi todos las psicologistas 

utilizan datos individuales. 
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El otro enfoque que se desprende de estas escuelas, es aquel que postula que los actores 

políticos son individuos y que sus decisiones son comprensibles bajo supuestos de conducta 

racionaL El postolado individualista no niega la existencia de acción colectiva, pero parte 

del individuo para explicarla; el postulado sobre la racionalidad de la decisión supone 

simplemente que el elector decide de acuerdo a sus preferencias, en el mar'co de la 

infoTIOación disponible y confoTIOe a las altemativas existentes, 

El desarrollo de este enfoque ha sido vigoroso en los últimos años y se han abierto varias 

Hneas de investigación del mismo. Del modelo inicial (Downs, 1957), se han derivado 

aproximaciones teóricas con aplicaciones más específicas: los debates sobre la naturaleza 

retrospectiva o prospectiva del voto, sobre las motivaciones programáticas del voto, o soble 

sus bases ideológicas. 

El segundo criterio, de tipo metodológico, consiste simplemente en distinguir los estudios 

realizados a partir de la unidad de análisis utilizada. POI un lado, colocarnos los estudios 

realizados con base en datos agregados (ya sea a nivel nacional, estatal, distrital o de 

casilla), y por el otro colocarnos a los realizados a partir de datos desagregados o 

individuales, obtenidos mediante encuestas muestrales. En el medio mexicano han 

dominado los estudios basados en datos agregados como los de Rafael Segovia (1980 y 

1983), Juan Molinar (1990), Jorge Alonso y Silvia Gómez Tagle (1991) y Gustavo 

Emmerich (1993), ya que hasta hace pocos años las encuestas de opinión eran instrumentos 

poco aplicados al estudio o la práctica de la poHtica en México. Sin embargo, esta tendencia 

ha comenzado a revertirse a pru:tir de los noventas, 

En su primera etapa la mayoría de las encuestas de opinión fueron realizadas por 

investigadores estadounidenses. La segunda etapa, que cubre la década de los ochenta, 

contempla la aparición de las primeras encuestas específicamente electorales realizadas en 

México pOI' investigadores nacionales sin lograr mayor impacto, pues en ese entonces se 

3 Ibfdem, p"7,, 
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encontraban obstáculos políticos muy fuertes, ya que las autoridades de la Secretaria de 

Gobernación se oponían a su realización, lo que desalentó su promoción Sin embargo, a 

partir de 1988 se abre una tercera etapa en el proceso de generalización de las encuestas de 

opinión, haciéndose cada vez más común la publicación de encuestas electorales en revistas 

y periódicos, llegando a darse, incluso, una satulación. 

Desafortunadamente ha sido una henamienta explotada particularmente por empresas 

dedicadas al ramo, mismas que han mercantilizado el uso de esta infomación, por lo que 

las universidades se han visto marginadas de este insumo, ya que sólo las que cuentan con 

recursos económicos pueden disponer' del mismo. 

En nuestro país, fueron los estudios descriptivos los plimeros en desarrollarse, enfocándose 

a describir cómo han votado los mexicanos, sin profundizar demasiado en el porqué'. En 

una segunda fase surgieron los estudios electorales que privilegiaban la variable regional 

como fueron los de Rafael Segovia (1974, 1980 Y 1983), cuyos estudios se cuentan entre 

los más representativos análisis basados en grandes agregados regionales'. 

Las elecciones federales de 1988 dieron lugar a una serie de trabajos que se enfocaron más 

a observar el comportamieoto del votante en este tipo de elecciones, como fue el caso de 

las elecciones de 1991, debido al repunte que el Revolucionario Institucional tuvo durante 

esta elección a pesar de haber sido severameote cuestionado su trinfo la elección anterior. 

4 Uno de los ptlmeIOS trabajos al respecto corresponde a un capitulo de La democracia en México de Pablo 
González Casanova (1964), En las partes relativas, González Casanova presenta algunas observaciones 
mínimas sobre el dominio eJectotal del PRl y un anexo más o menos amplio sobre las elecciones 
presidenciales en México desde 1918. 
s En esta linea se encuentran también alglUlOS esru.dios de la Fundación Alturo Rosenblueth (1988,1995), Juan 
Molinar (1990)~ JOIge Alonso y Silvia Gómez Tagle (1991), y Gustavo Ernmeric:h (1993) entre otros 
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1.3 Los estudios electorales estatales: el enfoque sociologista y psicologista 

Los estudios estatales han tenido un desarrollo más lento, ya que fue hasta mediado de los 

noventas que se empiezan a desanollar algunas monografias descIiptivas en cada entidad, 

tal como fue el caso de las investigaciones coordinadas por Leonardo Valdés (1994) y la 

seIie de estudios coordinada por Pablo González Casanova, así como las de Silvia Gómez 

Tagle'. 

Por último, hay que decir que el enfoque descriptivo también se encuentra con frecuencia 

en estudios que utilizan datos desagregados a nivel individual. El desanollo de encuestas 

con métodos muestrales permitió conocer las opiniones de los individuos sobre los asuntos 

públicos, lo que ha permitido obtener datos individuales acerca del comportamiento 

electoral, aunque la mera exposición de estos resultados es equivalente a los estudios de la 

etapa descriptiva de los datos agregados, ya que no ofrecen ninguna explicación teórica de 

la conducta. 

El enfoque sociologista 

El segundo gran enfoque, es el conocido como sociologista, mismo que ha dominado la 

investigación académica sobre el voto en México .. Este enfoque tiene como premisa que los 

sujetos de la acción social son grandes agIegados, ya sean éstos tegionales o grupales, 

especialmente clases, y que por ello suponen que la decisión de votar es una acción 

colectiva. Consecuentemente, la mayoría de sus investigaciones se fmean sobre datos 

agregados. 

r, En la mayoria de sus investigaciones sobre estos temas, Silvia Gómez asume en sus análisis, que es la 
interacción de grandes actores. como el estado y las clases sociales, lo que explica el comportamiento 
electoral. POI' ejemplo, la autora señ.ala que "la urbanización y el desarrollo económico han transformado la 
cultura polltica rompiendo las redes corpmativas que por muchos afios dieron sustento a las organizaciones de 
masa ligadas el partido oficiaL La geogIafía electoral muestra con toda claridad que en las zonas altamente 
urbanizadas del país la votación a favor del PRI empezó a descendet notablemente a partir de los afios 
setenta" (Gómez Tagle, 1989, pág 248), Sin embargo, en los estudios no se emplean pruebas de hipótesis ni 
argumentos específicos que vinculen los datos con la afitmación, 
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En casi todos los estudios agregados la variable más importante para explicar' las bases 

electorales de los partidos ha sido la rural-urbana" En este tipo de trabajos, la urbanidad o la 

rmalidad de los distritos electorales son los elementos que explican las bases sociales de los 

partidos (Pacheco, 1991 y 1995)., Así se determina que tal partido concentra el voto "verde" 

o que tal otro el voto urbano, Otras investigaciones, como \as de Molinar (1990), aparte de 

la urbanización, describen el comportamiento electoral con base en otras variables de tipo 

socioeconómico (como la marginación o el alfabetismo) y variables regionales 

A nivel estatal, este tipo de investigaciones sociológicas repiten los mismos supuestos, pero 

en vez de definir a los agregados por medio de regiones o estados, utilizan la división 

municipal (Herzog, 1991; Rivera 1995) 

Al igual que los estudios de datos agregados, la mayor parte de los análisis sociologistas 

basados en datos individuales utiliza métodos como el uso de tablas cmzadas" Las variables 

más comunes en estos análisis son ocupación, región y género (Basáñez y Alducin, 1989, 

Opinión Profesional, 1991)., 

El enfoque psicologista 

El surgimiento del enfoque psicologista del análisis electoral está muy vinculado a! 

concepto de "identificación partidaria" que concibe y desarrolla la llamada escuela de 

Michigan en los Estados Unidos Según los fundadores de esta esenela de análisis electoral, 

la decisión de votar está determinada por múltiples factores. Sin embargo, para estos 

autores, la variable de más importancia es la "identificación partidaria" es decir, una liga 

afectiva, no raciona! y escasamente variable, que desarrollan los individuos ante los 

partidos desde los procesos de socialización política primaria (Campbell, Gurin y Miller, 

1954, y Campbell, Converse, Miller, 1960). 
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En México, el desarrollo de la escuela psicologista sigue estos pasos, pero con una 

modificación importante: la sustitución del concepto "identificación partidaria" por el de 

"cultura política" como el eje de los modelos de explicación causal de la conducta electoral, 

Esto se desanolló bajo la concepción de la hegemonía de un solo partido y el carácter no 

competitivo de las elecciones, lo que prácticamente despojaba de sentido al concepto de 

"identificación partidaria", entendido como una relación afectiva separada y distinta de la 

decisión de votar'" 

1.4 El realineamiento electoral 

Más recientemente y proveniente de la coniente racionalista de las escuelas 

norteamericanas seftaladas con anterioridad, surgió una línea de trabajo interesada en el 

mercado electoral, que tiene sus fundamentos en referentes tales como la volatilidad del 

voto, la sustitución del voto duro por el voto de intercambio y la erosión de las viejas 

fidelidades partidistas fundadas en factores estables, que han sido sustituidas incluso por 

técnicas relativas a creación de imagen y uso de los medios de comunicación. 

Esta circunstancia obliga a contar con enfoques adicionales que expliquen el triunfo y 

pennanencia de nuevas opciones.. Estos enfoques se refieren a la concepción teóIÍca 

denominada realinearniento electoral, que ha sido mencionada por algunos estudiosos 

mexicanos en los años recientes (Pacheco, 1995; Reyes del Campillo, 1997; Sirvent, 1997) 

La teoria del realineamiento electoral es una henarnienta que nos permite entender el 

comportamiento del voto desde el punto de vista de las preferencias electorales, la 

agregación del voto ciudadano y la volatilidad del mismo dunmte periodos o eras 

electorales específicas, 
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Si bien es cierto que la aplicación empírica de esta teoIÍa ha generado deficiencias en la 

misma, también es cierto que el análisis Iústórico que no descarta, le permite explicru 

distintos momentos de la trayectoria electoral de un país, al interconectru éstos .. 

Las principales preocupaciones electorales de esta coniente se centran en la creación de 

etapas del desarrollo electoJaI de un país, la conexión entre dichas etapas, la definición de 

elecciones críticas, el señalamiento de eventos clave en un realineamiento, la identificación 

de preferencias partidistas, la identificación de grupos de apoyo partidario, asi como la 

continuidad y discontinnidad entre etapas electorales .. Sin embrugo, existen debates soble 

olIa dimensión del realineruniento que no se cenlIa precisrunente en la discusión electOlal, 

sino en \as modificaciones sistémicas e institucionales que se generan previas a un 

realineruniento o posteriores a él (Lowi, 1994; Huntington, 1967) 

El concepto de realineruniento se refiere oIiginalmente a un crunbio radical-de las 

preferencias partidarias del electorado, al pasar de un partido a otro en una elección 

especifica Fue introducido inicialmente como una vía paJa el entendimiento de la política 

norteamericana por V.O. Key en 1953, quien caracterizaba las distintas elecciones de 

acuerdo a su impacto político. Dentto de esta caJactetización sobresalían las elecciones 

críticas, definidas como "un tipo de elección en la que ocurre un realiueruniento profundo y 

durable entre partidos" y que daban origen al realineruniento electoral. 

Más tarde, Key (1959) enfatiza la larga dUJación del realineruniento electoral, sus impactos 

en la vida partidaria, así como el profundo reajuste que ocum, en las relaciones de poder y 

los grupos de apoyo dentro de la arena política y sobre las cuales se establece un nuevo 

orden electoral .. 

Walter Bumhrun (1970) modificó la concepción de lealineruniento paJa cruacterizarlo como 

un proceso político integral, en el cual una elección crítica existe y marca un rompimiento 

respecto a la era electoral anterior, y que desemboca en un crunbio profundo de las formas 

de organización política y representación de intereses que predominan en una sociedad .. 
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Para Sundquist (1973), un realineamiento es un cambio dUIable en los patrones de 

comportamiento político, y a fin de medir la magnitud del mismo estableció cinco 

variables: Tema específico de la elección, es decir, el tema predominante en la misma que 

puede o no, provenir de amplias y profundas preocupaciones que aúaen a la gente. En 

segundo lugar, la capacidad de un tema para provocar resistencia o movilización entre 

bloques de votantes, a lo largo de las posiciones creadas por dichos temas .. En tercer lugar, 

debe existir un liderazgo capaz de promover un cambio electoral de grandes dimensiones, y 

que además sea dUIable. En cuarto lugar, debe haber divisiones denúo de las estructUIas 

partidarias de los partidos dominantes que permitan movilidad electoral a lo lrugo de ellas .. 

Por último, debe haber fOItaleza o debilidad entre identidades prutidarias, misma que es 

relevante para entender la descomposición de los grupos prutidarios de apoyo electoral, y su 

posible recomposición a lo largo de líneas nuevas de identificación partidista. 

a) Eleccione. críticas 

El concepto de elecciones criticas es uno de los pilrues de la teolÍa del realineamiento 

electoral, y ésta se define como el cambio repentino del apoyo del electorado de un prutido 

a otIO, y se presenta cerno una precondición del Iealineamiento y no una causa de él, es 

decir, constituye una variable que junto con otras modificaciones sistémicas generan un 

realineamiento. 

Prua Key (1953), una elección critica se da en momentos de amplio debate sobIe temas 

específiccs, en un ambiente donde una recomposición de la esfera política se lleva a cabo, 

así como un despIendimiento de lealtades partidruias y alineación hacia nuevas 

preferencias .. De ahí que el realineamiento no sea sólo un cambio de preferencias, refleja 

únnbién una crisis en la esfeJa política que úae como consecuencia un replanteamiento de 

la manera de pruticipación política y representación de intereses, así como una reodentación 

de las políticas públicas hacia el favorecimiento de nuevos intereses y nuevos consensos. 
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MacRae y Meldrum (1960), definen a las elecciones criticas como "periodos criticos" 

durante los cuales ocune un realineamiento electoral, pero sobre el curso de varias 

elecciones, ya que el realineamiento, a diferencia de éstas, implica la existencia de 
\ 

movimientos amplios y duraderos entre los grupos de apoyo, la conformación de! gobierno, 

y las políticas del mismo .. 

Ello obliga a no reducir la atención a una sola elección, ya que e! apoyo partidario se 

consolida sólo a lo largo de períodos a través de los cuales se recomponen las bases 

partidarias y las fuerzas que operan alrededor y dentro de los partidos. 

Otro de los objetivos de la teoría del realineamiento es conocer los elementos que produce 

una era electoral, la cual se caracteriza por un orden electoral específico, mantenido por una 

estructnra electoral diferenciada y determinada por un arreglo institucional que genera, e 

incluso institucionaliza, patrones de comportamiento electOIal, por ende, produce 

tendencias similares a lo largo de varias elecciones (Shafer, 1991). Por ello se deben buscar· 

las causas de los cambios en las preferencias electorales, así como la dmación de las 

mismas, a fin de determinar la durabilidad del realineamiento. 

Por su parte, Everett Cad Ladd (1991), afirma que el realineamiento está caracterizado por 

la modificación de la gran alianza política que garantiza el funcionamiento del gobierno, y 

que se refleja en las preferencias electorales, por lo que no necesariamente responde a la 

aparición de mayolÍas nuevas, sino de una modificación en la alianza política que no se 

refleja necesariamente en la arena electoral 
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Otra cmactelización del realineamiento es que es durable aunque no pennanente. Holt 

(1978) identifica como vaIiables previas, la intensificación de los intereses de los electores, 

una radicalización de las posturas de los partidos contendientes con respecto a los temas 

qne se manejan en el ámbito politico, y una polaIización ideológica profunda, 10 que en 

coljjunto puede aseguraI el éxito o fracaso de un realineruniento. Asimismo, la 

consolidación posterior a un realineruniento depende, dicen Club, Flanigan y Zingale 

(1980), de la actuación y alianzas de la nueva mayoría una vez en el gobierno, más que de 

los movimientos electorales previos al realineamiento. 

b) Realineamiento electoral y sistema de partidos 

Según investigadores como Kleppner (1979) y Ladd (1989), cada era que comienza con un 

realineruniento tiene su propio sistema de partidos' .. Entonces, en un realineamiento hay 

cambios en el comportamiento electoral, pero principalmente en la organización estructural 

del sistema de paItidos, afectando a las organizaciones e intereses que compiten dentro de 

él, al mismo tiempo que se modifican los supuestos básicos que sostienen al sistema 

politico. Por ejemplo, el compOltamiento del voto puede afianzar la competencia enue dos 

fuerzas políticas a tal grado, que militantes de CaIrera de una u oua fuerza consideren viable 

el crunbiaI' su filiación partidruia por el adversaIio en caso que éste se encilentr'e en una 

coyuntma ventajosa, con el consecuente desprendimiento de lealtades y renegociación de 

intereses ya sea por cargos de elección o posiciones públicas. Sin embargo, las variables 

que tienen efectos sistémicos difieren de acuerdo al tipo de realineamiento que se desarrolle 

en un momento. 

7 El sistema de partidos tienen dos partes caracteristicas según Sarton (1979), el fOImato y la mecánica .. En 
cuanto a! fOJmato~ dos elementos son relevantes para determinarlo: el número de los prutidos que participan, 
y el n6mero de partidos con potencia! de ronnar gObiemos o influir en decisiones de gobiemo por su 
capacidad de veto De esta fulma, un tealineamiento puede modificar' o no el formato del sistema de partidos,. 
Sin embargo, lo que tiene a modificarse es la mecánica del sistema, de acuerdo a los inteJ:eses que se agrupan 
y conso1idan durante el realineamiento,. Aun cuando el fmmato del sistema puede pennaneceJ", las coaliciones 
que integran a los partidos y a! gobierno se modifican detelminantemente dando paso a un nuevo sistema, 
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Burnham (1967), establece diferencias de un sistema de pattidos a otro, en esta lógica, no 

está necesatiamente ligado al sistema electoral o a la forma en que se organiza la 

representación de intereses políticos, sino al tipo de coalicio~es o alianzas que conforman a 

los partidos, y/o a factores que tienen que ver con la creación de nuevos pattidos y la 

desaparición de otros, que impliquen un cambio relevante en la política electoral de un país. 

Es decir, considera la posibilidad latente de las alianzas incluso con pattidos que, aún no 

teniendo un gran peso electoral, replesentan nuevos intereses de grupos organizados que 

demandan una representación (migrantes, ecologistas, etc . .), dando lugar a alianzas de 

coyuntura que representen un beneficio mutuo para aquellos que las integran 

e) El desalineamiento 

Es importante destacar el desalineamiento como una variable donde el realineamiento no es 

conclusivo. En un período de desalineamiento, los patrones de votación establecidos se 

vuelven volátiles, perdiéndose de vista los grupos de apoyo previamente identificados .. 

El desalineamiento no necesariamente trae consigo un realineamiento, pues los patrones de 

identificación pattidatia se mantienen, aunque débiles y muy volátiles. Esta es la pIincipal 

diferencia con respecto al realineamiento, ya que el hecho de que las personas dejen de 

apoyar a un pattido, no implica que apoyen a otro., En estos períodos no únicamente crece la 

incertidumbre de los patticipantes, sino principalmente la indefinición de los electores y la 

abstención electoral que responde, la mayoría de las veces, a la pérdida de vínculos de 

identificación, como condiciones de clase, ideología, o condiciones cambiantes en el estilo 

de vida. 
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d) Debates aetaales sobre el realineamiento 

La teolÍa del realineamiento ha estado sujeta a debate, y en su defensa el teólÍco Burnbam 

(1991), ha afirmado que dicha temía siIve realmente para interpretar los procesos 

electorales. Dicho autor ha relajado el concepto de elecciones Cliticas, para entenderlas 

como momentos intensos y periódicos de cambio político sistémico, saliendo del plan 

electoral De esta forma, los realineamientos están emparejados con cambios en el 

comportamiento electoral, pero principalmente con eras de políticas públicas específicas .. 

Para Lowi (1979, 1985) un realineamiento se da independientemente de que haya un 

cambio electoral .. Lo que importa, dice Lowi, son los cambios en la ideología de gobierno, 

que refleja un cambio en el sistema político, junto con la dirección y valores que el mismo 

toma. Este patteaguas significa por sí mismo un realineamiento. 

Por otro lado, Wilson (1985) argumenta que ha habido Iealineamientos a partir de cambios 

en los grupos ideológicos y de inteIés dentro de los partidos, que han traído nuevos desafios 

a la organización y efectividad partidaria 

Huntington (1981), ha sostenido que a la par de un Iealineamiento electoral puede existir un 

realineamiento institucional, como producto de la modificación de los intereses que 

interactúan en una sociedad, es decir, la conformación de una estructura institucional 

distinta a la existente previamente. Por ejemplo, el cambio en el sentido de las políticas 

públicas, puede traer una modificación en la estructura institucional que sirve para ponerlas 

en marcha, y por lo tanto una alteración en las aliarrzas que dan estabilidad y funcionalidad 

al gobierno, al crearse nuevos mecanismos de toma de decisiones. En su concepción, las 

reformas institucionales específicas pueden producir consecuencias no esperadas que 

pueden llevar a un realineamiento electoIaI, por lo que éste puede ser parte de un cambio 

institucional mayor con modificaciones no únicamente en el sistema de partidos~ sino 

también en las coaliciones y alianzas que dan funcionalidad al sistema. 
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Un aspecto poco estudiado desde el punto de vista del ,ealineamiento, es el papel de la 

Suprema Corte en los procesos de cambio institucional Aunque la Corte no es un órgano 

electo populrumente, las modificaciones en la composición ideológica y de género de la 

Corte implican crunbios en las orientaciones y los valores de las políticas que se promueven 

(Adamany 1991). 

Estas líneas de investigación SOn recientes, por lo que en México no se han desrurollado .. En 

aquellas experiencias donde se ha ligado el realineruniento con crunbios en las políticas 

públicas, la metodología y los rugumentos no han sido lo suficientemente sólidos, y existen 

dudas entre los estudiosos sobre la forma en que se relacionan runbos factores. 

Para el caso concreto de nuestro estudio, hemos incorporado el enfoque del realineruniento 

a fin de observar el comportamiento electoral del estado durante la última década y tratar de 

entender las causas del mismo, ya que este mruco teórico no descarta el análisis histórico 

que, en el caso de Yucatán, es de vital importancia" 

Bajo la concepción de Walte, Bumhrun (1970), el desarrollo histórico de la entidad es un 

crunpo fértil para determinar si la elección en Mérida puede considerarse la elección critica 

que dio lugar a un realineruniento que permitió el anibo de una nueva fuerza política a la 

entidad en el 2000, así como observru· si durante el proceso hubo fracturas en el grupo 

priísta o deterioro del liderazgo cerverista e incluso, si las modificaciones a la legislación 

electoral, tuvieron repercusiones de peso en la competencia política. 

El presente estudio pretende responder a intenogantes tales como: ¿Hasta dónde la 

tendencia del voto preveía la caída del PRI? ¿Fueron las fracturas del mismo partido lo que 

orilló su debacle en el estado o la llegada de un nuevo grupo político a la región? ¿La 

alternancia respondió a la tendencia del voto a nivel federal? ¿Las reformas electorales 

coadyuvamn a ello? ¿Cervera se quedó sin sus tradicionales apoyos? ¿Hubo temas de 

crunpaña que polarizaran las posiciones partidistas? ¿Crunbiruon los valores en la entidad? 

¿Surgió un nuevo líder en la región? ¿Se ha generado un sistema biprutidista? 
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Incorporando los nuevos debates sobre el realineamiento impulsados por Huntington y 

Adamany, se pretende citar el papel de la Corte en los procesos electorales locales y, más 

en específico, del TIibunal ElectOlal del Poder Judicial de la Federación en el conflicto 

¡neelectoral yucateco en el 2000 .. Sobra decir que este tema merecería una investigación por 

separado; sin embargo, por el papel que desempeñó en estas elecciones, el describirlo 

resulta indispensable. 

Todas estas inqnietudes son las que han dado lugar a la presente investigación. No con el 

afán de responder a todas ellas, por supuesto, pero sí por lo menos de brinda)· mayores 

elementos que nos aynden a comprender qué fue lo que sucedió en la entidad y si ello 

significa que nos encontremos en la antesala de un realinearniento electora! o se trate 

solamente de un desalinearniento. 
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CAPÍTULO 11 

YUCATÁN: EL CAMINO A LA ALTERNANCIA 

Para finales del siglo XX, la sociedad mexicana experimentó un dinámico proceso de 

complejidad. México se convirtió en un país plural. En consecuencia, un solo pattido ya no 

podía encauzar ni abandeIllr los intereses de una sociedad modemizada. El cada vez más 

minimizado papel del gobiemo en la economía, maYOtes índices de educación, procesos de 

urbanización, medios de comunicación más críticos y menos controlados, fueron los 

canales paIll deteriOIaI la eficacia y funcionamiento del voto cOIporativo en favor del PR!. 

En nuestro pals, durante casi cincuenta allos, los partidos políticos ~jercieron, a los ojos de 

la ciudadanía, una función esencialmente simbólica consistente en otorgar un toqne de 

legitimidad a las decisiones de la élite gobemante .. Las elecciones y los partidos, por 

consecuencia, tenían una función netamente simbólica, fungiendo como instrumentos a 

través de los cuales se reivindicaba la manifestación de intereses diversos" 

Durante mucho tiempo, el sistema de partidos en México se caracterizó por ser un sistema 

de partido hegemónico El PR! se adjudicaba lIiunfos electorales y amplios márgenes de 

votación. Este sistema permitía la existencia de otros paItidos, pero sin llegar a representa! 

una oposición fuerte o riesgo de derrota para el ptiísmo; el cual nunca pIOhibió la presencia 

de otros partidos, pelO limitó su competencia. 

En términos formales, es decir, legales, los pmcesos electorales petmillan a los partidos 

políticos de oposición competir frente al PR!, pelO era ptecisarnente la reglamentación 

electoral uno de los factores fundamentales de desequilibrio en la competencia: por un lado 

siempre favoreció la posición de privilegio y los apoyos (legales y fmancietos) del 

Revolucionario Institucional; y por el olIO, limitó el desarrollo de los partidos de oposición. 
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El principal síntoma de hegemonía del PRI lo constituyó la inexistencia de pa!tidos 

nacionales. Todavía hasta los años ochenta, las principales fuerzas electorales de oposición 

tenían tan sólo una presencia regional y focal izada .. 

2.1 Reformas a la ley eledoral 

México es una muestra rica pala ilustra! las diferentes funciones que puedenjuga! las leyes, 

los procesos electorales y los pa!tidos al interior de un sistema político. Bien pueden 

favorecer el caIUbio que servir de instrumentos del Estado en sus esfuerzos por mantener el 

control social., 

Con el fin de canalizar las expresiones violentas de la oposición, el gobierno inició entonces 

un proceso paulatino de liberalización política-que no democ¡atización-, que tuvo como 

propósito la promoción de reformas electorales tendientes a liberaliZa! y no democratizar el 

campo político, ya que se trataba de modificaciones más bien superficiales, que no tocaban 

la esencia del régimen., La ley electoral se convirtió en el instrumento de negociación entre 

quienes detentaban el poder y aquellos que querian acceder al mismo, negándose el 

gobierno a aceptar otra forma de paIticipación democrática que no fuese la electoml 

Para Soledad Loaeza', tres momentos importantes marcan la evolución política de México: 

de 1918 a 1945, momento en que se busca estabiliZa! la agitación política revolucionaria; 

de 1946 a 1985, etapa en que las elecciones y los partidos se conforntan en instrumentos de 

la centralización del poder y de la modernización dirigida de la sociedad; y de 1986 a 1997, 

momento en que las elecciones y los partidos sirven efectivaIUente para canalizar el 

conflicto político, al mismo tiempo que organizan la lucha por el poder. 

8 Loaeza, Soledad "Mexique", en Dicctionnaire du yote .. France: Ptesses Universitaires de France, 2001, pp 
626, 
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DUlante el primer periodo 1918·1945, la élite revolucionruia buscó poner fin a los 

levantrunientos provocados por el desmoronruniento de la dictadura La pIÍmera ley 

electoral del régimen posrevolucionario, en julio de 1918, reflejó la situación política del 

momento, caracterizada, en ciertas regiones del país) pOI' la implantación de caciques que 

dominaban vastas extensiones territoriales.. Esta ley atribuía la responsabilidad de la 

organización de las elecciones a las autoddades municipales, por lo que remitía el control 

de estos procesos a las manos de los gobernadores de los Estados. 

La ley era liberal en cuanto a la fOImación de partidos y registro de candidatos; sin 

embargo, la facilidad otorgada para postularse como candidato provocó una serie de 

levantrunientos y de runenazas de rebelión entre los distintos postulantes, lo que daria lugru 

al nacimiento, en 1929, del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, antecedente del PRl. 

En 1946, 1951, 1973 Y 1977, nuevas leyes electorales fueron votadas. La más impOItante 

fue la Ley Federal Electoral (LFE), de 1946, que modernizó el sistema electoral y el aparato 

partidista, y la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), de 

1977, la cual proporcionaria las bases del pluralismo político .. 

La intención de la LFE era integrar a México a la familia de las democracias de la PI'" 

guerm, poniendo punto fmal a la agitación política precedente. Esta ley creó una autoridad 

centralizada encargada de organizar los procesos electorales y de supervisar su desarrollo. 

Con el nacimiento oficial del PRl en 1946, la fonnación del sistema partidista mexicano se 

prolonga con la constitución de una oposición de derecha, el Partido Acción Nacional 

(pAN), en 1939; en tanto que la izquierda era representada por el Partido Popular 

Socialista, PPS, nacido en 1954. Estas OIganizaciones fonnarían el sistema partidista en los 

años del apogeo priísta .. A diferencia de los otros partidos que estaban muy ligados al PRl, 

el PAN em considerado como una oposición moderadamente independiente, cuya 

participación no llegaba a poner en peligro el sistema. 
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Ya en los setentas y ante la agitación política que se vivía en nuestro país, el gobierno buscó 

canalizar institucionalmente y de manera inditecta, las demandas de grupos marginales que 

hasta entonces no contaban con representación política y que comenzaban a ejecutar 

acciones delictnosas', argumentando el estado de represión en qne el gobierno mantenía sus 

demandas .. 

En 1976 la oposición no presenta candidato a la elección presidencial y los conflictos 

políticos sociales empiezan a manifestarse con mayor magnitud por canales 

extralnstitncionales, vota entonces el Congreso la LOPI'E en 1977, lo que modificará el 

estatns de los partidos politicos a futnro. 

De 1979 a 1985, el número de partidos de oposición aumenta de tres a diez, incrementando 

su presencia sin llegar a constitnitse en una verdadera amenaza para la mayoría absoluta del 

PRI ni alterar significativamente el control que el gobierno tenia de la organización y 

supervisión de los procesos electorales. 

El periodo de 1986 a 1997 significada el paso al plmalismo partidista, ya que debido a las 

modificaciones a las leyes electorales, el sistema político conoció de profundos cambios .. En 

1986, y a fin de mantener su posición mayoritaria en la CámaI' de Diputados, el PRI vota 

el Código Federal Electoral. Esta ley reforzó el control del gobierno sobre las elecciones y 

buscó mantener la dispersión de la oposición. Asimismo incrementó la ,epresentación 

proporcional a 200 curules, mismos que no serian más, reservados a las minorías. 

9 Baste recordar el caso de grupos guerrilleros, como el Pattido de los Pobres, encabezado por Lucio Cabafias, 
así como la Liga Comunista 23 de septiembre, de quienes se presume tentan nexos con el partido Comunista 
y vados grupos vinculados ideológica y tácticamente a los grupos subversivos, formados doctrinruiamente en 
el marxismo, trotskismo e incluso el maoismo (Fuentes, Vicente, 1996" Los partidos políticos en México 
Porrúa, pp. 291-297). 
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2.2. 1988: ruptura y competitividad electoral 

Esta elección habría de ser una de las más significativas en la historia de nueslto país, no 

sólo por la manifestación de distintas fuerzas políticas, sino también pnr los efectos que 

habría de tener en la posterior evolución del sistema electoral" 

En esta elección el PRI perdería su posición hegemónica en razón de una coniente 

independiente proveniente de sus propias filas y encabezada por un candidato, quien pnr sus 

vinculos con un personaje de peso histórico en México, habIia de ganar rápidamente 

adeptos a su candidatura: Cuauhtémoc Cárdenas .. 

Los resultados oficiales generaron una oleada de reclamos por parte de la oposición, 

pnniendo en juego la estabilidad del sistema y en el cOl1lzón de la lucha por el poder, el 

tema de la credibilidad de las elecciones. 

Esta elección trajo consigo una nueva distribución de fuerzas. En la Cárruua de Diputados 

el PR! tenia el 51 % de los escaños, 10 que le colocaba en una situación inédita de 

negociación con la oposición en importantes decisiones que anteriormente le concernían 

únicamente al presidente de la República. 

El cambio institucional de mayor profundidad para el desmantelamientu del autoritarismo 

fue el Cofipe de 1990. Contrario a todas las leyes anteriores, ésta no fue una decisión 

unilateral del gobierno ni una propuesta del PR!, eIJa fue elaborada a partir de un 

documento del PAN, pattido que contaba con el 20% de los escaños, en una Cámata que 

contaba con la representación de siete partidos10
, 

10 Loaeza. Soledad, op, cit., p" 629 .. 
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Tras la cuestionada elección presidencial de 1988, los partidos de oposición establecielOn 

como meta principal que la nueva legislación evitaIa el fiaude electOIa!. Con este fin, los 

partidos jugaron un papel importante en la organización y el control de las operaciones 

electOIales, introduciendo la elaboración de nuevos listados electorales y la dislIibución de 

la credencial de elector con fotognrfia. La medida más importante de esta legislación fue la 

creación de una autOIidad electoral autónoma como responsable de la organización 

electoral: el Institoto Federal Electoral. 

Estas modificaciones, así como la participación de diversas agIUpaciones políticas 

nacionales e internacionales, habrían de otorgar mayor credibilidad a las elecciones y, por 

consecuenéia, un incremento de la participación, que para la elección presidencial de 1994, 

alcanzaría el 74 por ciento. 

El PRl perdió su maYOIía absoluta en la Cámara de Diputados tras las elecciones 

legislativas de 1997.. Este resultado beneficiaría a los dos grandes partidos de oposición, el 

PAN Y el PRD que, juntos, rebasaban el 55% de los cmules, al sumar en conjunto 246 

diputaciones contra las 239 del PRl .. 

Como puede verse, el tránsito a un sistema de partidos competitivo es un fenómeno reciente 

en nuestra vida política. No fue sino hasta la década de los años noventa cuando los 

engranes del sistema cambiaron sustancialmente. Las elecciones constituyen, ahora, un 

momento clave para la política nacional y los partidos son actOIes centrales en la arena 

política, EnlIe los factores que explican ese IIánsito despuntan: el incremento de la 

competitividad enlIe partidos, una dislIibuciÓll plwal del poder político, una sociedad más 

modernizada y las reformas a la ley electoral que contrajeron el fOltalecimiento de partidos 

de alcance nacional. 
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En conjunto, las seis reformas electorales (1977, 1986, 1989-90, 1993, 1994 Y 1996) han 

servido para inyectar impatcialidad y mayor confianza a los órganos y a los procedimientos 

electorales dada la modificación en la integración y funcionamiento que sufiieron éstos a 

tIavés de las mismas .. Asimismo, permitieron ajustar los criterios de la representación 

política pata logrru una representación más equitativa en el Congreso; han puesto en las 

manos de los partidos grandes recursos materiales y financieros pata su consolidación y 

eses recursos se han distribuido de manera más equitativa" Las reformas detonaron el 

desarrollo de partidos políticos de alcance nacional y la conformación de un sistema de 

pattidos competitivo., 

Como se sei\a1ó anteriormente, fue hasta el gobierno de Carlos Salinas que el PRI controló 

la mayoria absoluta sin ningún problema" En cada elección la oposición, en su conjunto, no 

logró triunfar en más de 10 distritos uninominales. Pata 1994 esa tendencia crunbió. El 

PAN por sí mismo logró 19 triunfos y el PRD 6. En 1997 la presencia del PAN Y del PRD 

se inclementó espectaculatmente al obtener 64 y 70 distritos, respectivamente. 

Por otra parte, el runplio margen de triunfo de la votación priísta, respecto a su más celcano 

competidor, se ha ido diluyendo., En 1991 el PRI obtuvo el 615% de los votos a diputados 

de mayoría, en tanto que el segondo lugat, el PAN, logró tan sólo 17.,7%, lo que significó 

una diferencia de 43%. Pat. 1994 dicha diferencia se redujo a 24% y en 1997 ya sólo 

mediaba un 12% de la votación entre el PRI y el PAN .. 
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CUADRO! 

Votación y diputaciones de cada partido en la Cámara de Diputados. 

1988 Dip 1991 Dip 1994 Dip 1997 Dip 2000 Dip 

PAN 18.0% 101 17.7% 89 25.8% 118 26.6% 121 4L4% 207 

PRI 5L1% 262 63% 320 50.2% 298 39.1% 239 41.6% 208 

FDNI 29 . .1% 107 8.3% 41 16 .. 7% 64 25.7% 125 10.8% 54 

PRD 

Otros 1.8% 30 12.5% 50 7.3% 20 8.6% 15 6.2% 31 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: www.cddhcu.gob.mxlservdddldebates 

Más allá de la altemancia en la Presidencia de la República, el dato más relevante del 

proceso electoral del 2 de julio, para la conformación actual del sistema de partidos, fue la 

afirmación de una tendencia de alta competitividad entre tres fuerzas electorales: PR!, PAN 

Y PRO, Y como consecuencia de ello, el incremento de la fuerza política de la oposición. La 

competitividad en los procesos electOlales se tradujeron en posiciones reales de poder para 

los partidos opositores. 

2.3 Distribución del poder político 

La importancia de los tres prutidos no sería comprensible sin una distribución real del poder 

que boy experimenta la vida política. Cada vez en mayor grado, la competitividad está 

conduciendo a una distribución más plwal no sólo al interior del Poder Legislativo sino en 

todos los cargos gubemrunentales .. 
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Previo a las elecciones del 2000( el PAN gobemaba en ocbo Estados, el PRD en 4 y el PRI 

el resto .. Por si ello no fuem poco, la fiagmentación del poder entre los diferentes partidos 

ha alcanzado ciudades importantes. En 1997 el panismo logró triunfar en León, 

Guadalajara, Cuemavaca, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosi y Hermosillo. El PRD 

alcanzó victorias en Colima y Jalapa .. 

Para el 2001 el comportamiento del voto en las elecciones estatales tuvo como principal 

característica el abstencionismo, el cual llegó a más de 70 % Y promedió casi 60%. 

De las cuatro gnbematuras en contienda el PRI conserva Tabasco, el PAN conserva Baja 

Califomia y gana Yucatán; el PRD le gana al PRI Michoacán (con una coalición de 

partidos, Alianza por México). 

De los mil dos ayuutamientos en disputa el PRI pierde 140 y rescata 87. De las 13 capitales 

estatales enjuego: el PRI se queda con seis, y pierde Puebla y Oaxaca; el PAN gana cinco; 

el PRD una y Oaxaca pasa a maaos de Convergencia Democrática. 

De las 265 diputaciones en disputa: el PRI ganó 182, el PAN triunfó en 50 (32 solo el 

blanquiazuJ y 18 en coalición con otros partidos), el PRD 28 diputaciones (l8 solo y diez 

mediante alianzas), otros pattidos obtuvieron cinco cUIules. 

En general el promedio de votación para el PAN fue de 32 por ciento, para el PRI 43 por 

ciento y para el PRD 21 por ciento .. 

Como puede observatse, el PRI muestra cierto repunte, el PAN muestra un descenso en sus 

preferencias y el PRD logra maatener sus niveles de votación" , lo que en el espectro 

político marca un mayor equilibrio y competitividad electoral de estos tres pattidos a nivel 

nacional. 

---------
11 Soto, Kada" "Saldos electorales 2001",. en El Financiero, 11 de diciembre de 2001, p 69" 
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2.4 Grupos de poder y fuerza del voto en la penínsnla yntateea 

¿Por qué estudiar Yucatán y no otro estado? Sin duda son varias las entidades que están 

viviendo transfonnaciones profundas que se reflejan en la orientación del voto, sin 

embargo, Yucatán merece nuestra atención porque este estado, caracteIizado hasta el año 

pasado como bastión priísta, es un símbolo histórico de lo que los cacicazgos y el gobierno 

del Revolucionario han representado en nuestro país. 

Amerita nuestra atención. no sólo para estudiar cómo evolucionó el voto a pru:tir de los 

ochentas, sino también para visualizar los principales sucesos que acompafiaron dicha 

evolución y su posible efecto sobre el comportamiento electoral. 

Se creía que a Yucatán Je llevaría más tiempo llegar a ser una entidad gobernada pOI un 

partido de oposición dado el control del PRI y el papel de Cervera dmante la última década, 

sin embargo sucedió" 

Creemos que observar detenidamente las tendencias del voto en Yucatán nos permitirá 

concluir si el realineamiento es inminente 0, como puede ser el caso, se trató de una 

coyuntura, en donde la alternancia, que no necesariamente implica la democratización, tuvo 

lugar en gran medida por el conflicto del entonces gobernador yncateco con la federación, 

teniendo como principales aclores públicos al Congreso del estado y al Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 
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2.5 Los cacicazgos 

En los 71 años posrevolucionarios, son de sobre conocidos Jos cacicazgosl2 de Maximiliano 

Ávila Camacho en Puebla, Gonzalo Santos en San Luis Potosí, el "Tata" Cárdenas y el 

"Tata J1',,". En Michoacán, Rubén FigueIOa e hijos en GUert'elo, Los Madt,azo en Tabasco, 

los Alemán en Veracruz, Carlos Sansores en Campeche, etco 

En el caso de Yucatán, el cerverismo floreció porque desde la perspectiva presidencial -

tanto de Salinas como de Zedilla- era mejor contar con Cervera como aliado incondicional 

que lidiar con el yucateco como enemigo frontal .. Era mejor cenar los ~jos y cogobernar 

con CerveraJ3 que abrirlos y enfrentarse a éL La paz regional en el sur del país importaba 

12 En su estudio sobre el caciquismo en México, Atan Knight describe al mismo como un subgrupo muy 
grande dentro de un univelso aún más vasto de sistemas clientelistas. El talón de Aquiles de los cacicazgos 
establecidos es la sucesión política, ya que carecen de reglas estrictas a las cuales deban apegarse, por lo cual 
las crisis de sucesión son endémicas, Pata Knight, el cacique clásico estatal es con frecuencia un cacique 
regional que ha logrado ascender en la escala .. Asimismo, son vulnerables a los movimientos concertados de 
I~sistencia cfvica y de oposición democrática "Los gobemadoresJcaciques estatales no pueden evitar el 
escrutinio y las sanciones ptesidenciates, ya que si bien el presidente puede estat demasiado ocupado para 
preocuparse por ellos, los caciques estatales han sido una amenaza y problema constante" .. En organizaciones 
políticas con un sistema electoral competitivo--aunque caciquil-, la movilización del voto por parte del cacique 
es la que más cuenta y, de hecho, los caciques usualmente tienen lealtades partidistas, Debido a que el partido 
dominante (PNR, PRM, PRI) ganaba la gran rnayor1a de las elecciones, los caciques habitualmente eran 
miembros y empleados del partido" Knight, Alan" "Cultura Política y Caciquismo", en Letras Libr'es, 
diciembre 2000, p 16" 
13 El papel de Cervera se remonta a los sesentas, en tiempos del gobernador Agustín Franco, cuando su papel 
de agitador estudiantil en el centt'O de Mérida le pennitió conseguir escaf10s en su carrera política" Más tarde 
insutreccionó a los campesinos henequerus bajo el gobierno de Luis Ton'es Mesias y má$ tarde participó en el 
despqjo que llevo a Carlos Loret de Mola al Palacio de Gobierno en Yucatán en las que se calificaron como 
fraudolentas elecciones de 1969 .. Su papel como lídet de la Liga de Comunidades Agrarias, le 
permitió"amanar" el voto del campo, tarea que continuo a fin de afianza¡ compromisos con el campo, 
Cargos por elección: Diputado a la Legislatura del Estado de Yucatán, en 1960-1962; diputado por el ITI 
distrito a la Legislatura de Yucatán de 1968 a 1970; presidente municipal de Mérida en 1971-197.3; diputado 
federal por el 1 distrito de Yucatán de 197.3 a 1976; senador por el estado de Yucatán de 1976 a 1982, y 
diputado fedetal pOf' el 1 distrito de Yucatán en 1982-1985"CaJ'gos de Partido: Pruticipó en las campafias 
para la gubematura de Yucatán de Luis Tones Mesías y Agustín Franco Aguilar; delegado juvenil del PRI 
ante la CNOP"Cargos guber'namentales: Gobernador' Suplente de Yucatán (1984)"Adividad ea. un grupo 
de presión: Secretado General de la Sociedad de Alumnos de Preparatm ia (1954); secretario general de la 
Federación de Estudiantes de la UnivelSidad de Yucatán, delegado de la Federación de Estudiantes 
Universitarios ante la Convención Nacional en Jalapa, VelacIuz (1956); secI'etaIio geneIal de la Liga de 
Comunidactes Agrarias y Sindicatos Campesinos de Yucatán (1967-1970); secretario de Servicios Sociales y 
de Sanidad del CEN de°la CNC (1968); secretario general de la CNe (1980) Amistades: Arervo oponente 
politice de Carlos Loret de Mola, gobernador de Yucatán (1970-·1976) Su lucha política contra Lol'et de 
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más que la democJatización integral. Salinas, dado el interés personal por impulsar la 

liberalización económica del país, dejo de lado la política, particularmente en el Sur, donde 

eran de sobra cooocido los niveles de pobreza que los desarticulados progtamas estatales de 

promoción regional habían dejado.. En cuanto a Zedilla, éste no estaba dispuesto a luchar 

por el malogtado proceso democratizado!' en la región y menos aún después de los fallidos 

intentos con el EZLN en Chiapas. Salinas protegió a Cervera y Zedilla lo ignoró. En ambos 

casos, Cervera se fortaleció a la sombm de la "sana distancia"" 

Cervera se rebeló como se han rebelado otros., Resucitó los retos que en su momento 

encabezaron -con algnnas variantes- Rubén Figueroa y Roberto Madraza y Mario 

ViUanueva. El "nuevo federalismo" mexicano quedó plagado de viejos federalistas que 

gobernaban a sus estados como feudos personales" Habrá otros Cerveras y otros 

Figueroas y otros Madrazos y otros Villanuevas. Como sugiere el libro editado por 

Wayne Cornelius, Todd Eisenstadt y Jane HindJey, Subnational Politics ami 

Democratizations in México, la política de la periferia amenaza con ser turbulenta en los 

años por venir. A nivel estatal siguen proliferando los conflictos en tomo al fraude 

electoral, las violaciones a los derechos humanos, las leyes laborales y la profundización 

de la democratización" En nombre de la autonontia los gobernantes actúan con 

impunidad, baste citar Tabasco o Chihuahua como ejemplo para confInnarlo" En 

nombre de la soberanía estatal se oponen a la democratización nacional.. A nivel local se 

concentran las resistencias y se institucionalizan las inercias. 

De acuerdo con la tr'adición priísta, los gobernadores de los Estados, que no es el caso de 

Yucatán, tenían poco o nada que ver con el nombramiento de su sucesor. Esa 

preIlogativa conespondía al presidente de la República, que se asesoraba por los 

"sondeos' -del CEN del partido y de la Secretaría de Gobernación-, hechos a líderes 

Mora precipitó el enfrentamiento entre el gobierno local y el gobierno federal . .Roderic A Camp .. Biografías de 
Políticos Mexicanos.1935-1985, ed" FeE, México, p. 12.3 

14 El caso de Tabasco es de sobra conocida la influencia de Madraza en el conflicto poselectolal que se 
suscitó durante el 2000" En el caso de Chihuahua las dos anulaciones de las elecciones de Cd, Juárez en el 
2002 mostraron las resistencia del PRI local a ceder el podeI 
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políticos, económicos y sociales de cada entidad, enue los cuales el gobernador saliente 

era sólo uno más". 

Tuvo poderosas razones el general Calles para "institucionalizar" ese procedimiento 

dentro de la esuuctura del partido nacional que fundó en 1929; el "sistema" aseguraba a 

los diferentes grupos locales aspirantes a la posibilidad de recibir una rebanada del pastel 

y evitaba que un mismo grupo local -que durante su período de gobierno tenía las manos 

libres a cambio de su apoyo al gobierno federal- se perpetuara en el poder. 

El sistema resultó efIcaz para terminar con los "pronunciamientos", "levantamientos", 

"manifiestos" y "combates" ante cada cambio de gobierno posrevolucionario y le 

permitió al PRI mantenerse por décadas como partido casi único" La sociedad mexicana 

tuvo que pagar un alto precio para sostener el "sistema", que fmabnente demosuó su 

agotamiento. 

Con la disminución del poder presidencial, en la época de Zedillo, y ahora, tras la 

pérdida de la presidencia de la República, los priístas perdieron a su gran elector y 

árbitro, y todavía no cuentan con reglas democráticas par'a la lucha interna por las 

candidatmas" Una respuesta natural de los gober'nadores de los estados es asumir el papel 

que dejó vacante el presidente, como gran elector, e intentar perpetuarse en las 

gubernaturas a través de su sucesor, como se vio recientemente en Tabasco al ganar' el 

candidato prüsta apoyado por Madrazo, Manuel Andrade" 

La única motivación que podría obligar a los gobernadores priístas a apoyar la 

democratización en la selección de las candidaturas del PRl es la necesidad de 

enfrentarse después a los demás partidos y ganarles en rma contienda electoral eqnítativa 

y transparente; está demostrado que los priíslas descontentos con el procedimiento de 

IS En su libro "Urnas de Pandora", José Antonio Crespo hace un bIeve balance de los conflictos 
poselectoraJes suscitados <Imante el gobierno de Salinas y de los inteI'matos suscitados durante dicho periodo, 
mismos que mennaron considerablemente la credibilidad de los comicios estatales afectando, 
consecuentemente, el ambiente pOlitico,. 
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selección de su abanderado pueden ser el fiel de la balanza que lleve al priísmo a la 

derrota en unas elecciones con Ieglas y controles democráticos. Pero si los gobemadores 

pueden contar con Consejos Estatales Electo",les hechos a la medida y despreocuparse 

del papel de los órganos electorales como el ¡FE y el TEPJF, no tenruán un solo freno a 

sus ambiciones naturales En ese escenario se puede prever que la lucha por el poder 

dentro del PRI y los conflictos poselectorales pueden adoptar, hoy en día, formas más 

cruentas en los estados. 

2.6 nel intervencionismo estatal a la modernización 

Como lo sustenta José Luis VilIaIIeal en su estudio sobre el estado!', la integIación del sur 

de México al esquema nacional es un suceso reciente, ya que esta región se desenvolvió a 

su propio ritmo hasta mediados del siglo pasado, basando sus actividades productivas en la 

sobIeexplotación de la fueIza de trabajo y en la baja capitalización. 

La inftaeslIuctura y la atención a las demandas de la población fueron asumidas entonces 

por el gobierno fedelal, quien se hacía cargo de las mismas denominándolas de "beneficio 

social", ya 'que los inversionistas no denotaban gran interés pOI' inveItir en la región, 

En los setentas, debido a la crisis económica nacional y el contexto internacional en donde 

el reacomodo de fuerzas estaba generando conflictos, particularmente en CenlIoamérica, el 

sur del pals adquirió mayor importancia paJa el gobierno; se intensificó entonces la 

explotación de recursos petroleros con las conocidas consecuencias de crecimiento urbano 

desordenado, desplazamiento de actividades como la pesca y la agricultura en zonas de alto 

rendimiento y deterioro de la ecologia, 10 que provocaJia, aunado a los ajustes del mercado 

mundial, la calda de la agricultura lIadicional destinada a la producción de materias primas 

tropicales tales como el henequén, la madera, chile, caña de azúcaJ·, café y cacao .. 

16 Siena Villaneal. "Yucatán" en La República Mexicana" Modernización y democracia de Aguascalientes a 
Zacatecas" México, La Jornada Ediciones, pp., 240-261" 
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Esta situación se agudizó a tal grado, que incluso durante la campaña del entonces 

candidato a la presidencia de la República en 1982, Miguel de la Madrid, se elaboró el 

Programa pam el Desanollo del Smeste, cuyo objetivo inmediato fue la atención a las 

necesidades mgentes de la población, por lo que se aplicaron medidas tendentes a la 

integración regionaL 

Ya en funciones, De la Madrid Cleó programas específicos para la región sur como fueron 

el Plan de Chiapas, e! Programa para la Reordenación Henequenera y e! Des.nollo Integral 

de Yucatán, así como el Plan Tabasco, los cuales fueron elabOlados y coordinados por el 

expresidente Carlos Salinas de GOItari..17 

El capital privado, pOI su parte, buscó la manera de beneficiarse del excesivo 

intelvencíonismo estatal, dirigiendo su atención hacia el conaol del sector teIciario, cuyos 

alcances iban en amnento .. 

Este intervencionismo estatal no em gratnito, ya que le otorgaba al gobiemo un control de 

la actividad económica y un control corpomtivo de los distintos sectores sociales .. De alguna 

forma la erogación permanente de fondos públicos representaba el costo a pagar por 

mantener la paz social. 

Sin embargo, la prolongación de la crisis a nivel nacional, propició poco a poco la 

cancelación de los apoyos a los pl'Odnctores, qnienes babían permanecido ruraigados al 

ejido por e! subsidio benequenel'O y, que al verse faltos de! mismo, abandonaron su 

actividad y buscaron nuevas opoItunidades principalmente en Cancún, la ciudad de Mérida 

y Estados Unidos. 

11 Ob. cit. p. 244 .. 
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2.7 Los costos políticos 

Asimismo, y al ir desapareciendo las condiciones económicas que les dieron vida, las 

relaciones políticas se vieron tIanSfOImadas, pues el sistema vertical y autoritario perdía 

poco a poco su razón de ser. Baste citar que desde 1964, sólo Francisco Luna Kan pudo 

finalizar su gobierno .. 

Años más tarde y como consecuencia de la crisis nacional que afectó sobremanera al sw' de 

México, se suscitaron los pIimeros costos políticos en la entidad, como fue la salida del 

gobemador Alpuche Pinzón en 1984, a quien se le calificó como incapaz de ofrecer una 

alternativa a la entidad para salir adelante, sustituyéndole en el cargo, de manera inteIina, 

el dirigente nacional cenecista Víctor Cervera Pacheco, principal promotor de su caída y a 

quien se le encomendó como uno de sus principales compromisos el de reagrupar las 

diversas fuerzas y grupos del priísmo yncateco, lo que le permitió a este partido mantener 

su votación tanto en las elecciones de ese año, como en las locales y feder'a1es de 1984 y 

1985, respectivamente (Ver Anexos-Tabla IV y V). 

2.8 Los programas gubernamentales 

Durante su interinato, Cervera implementó entonces el Programa para el Desarrollo Integral 

de la Zona Henequenera, cuyo objetivo fue culminar el desmantelamiento de la estructora 

de subsidio que se había conformado en tomo a la actividad henequera y promover· 

procesos de ocupación alternativa para los pobladores de la zona, Asimismo, se dieron por 

concluidos todos los programas crediticios en tomo al heoequén, cancelándose las 

relaciones existentes eotr'e los trabajadores del campo acreditados y las distintas 

instituciones crediticias 

Esta política considerada por el gobierno como modenúzadora, más que responder' a un 

interés gubemamental preciso, fue propiciada en mayor grado por el agotarnieoto de un 
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esquema económico fincado en la producción henequenera, la cual ya era imposible de 

mantener. 

Sin embargo, no se logró del todo dinamizar la economía sobre nuevas bases, ya que sólo 

un reducido grupo de jóvenes empresarios, la mayor parte de ellos con formación en el 

extranjem, fueron quienes iniciru:on una apertura de espacios comerciales, incluso mayor 

que la de grandes capitales, quienes se fueron rezagando al perder muchos de los privilegios 

de los que gozaban antes del reajuste de las condiciones económicas, dado que el grueso de 

la actividad y de las inversiones privadas en el estado se encontraban en el sector de 

servicios y, por muchos años, habían dependido de la inversión y del gasto 

gubernamentales. 

Este reacomodo de la población, así como la expansión de las zonas urbanas trajo como 

consecuencia el surgimiento de nuevas capas sociales, de 10 que se ha dado en llamar las 

clases medias, mismas que iniciaron su desplazamiento hacia localidades urbanas 

Estos pobladores lograron independizarse de los aparatos de control del estado, lo que 

generó en ellos una visión más critica respecto a la actuación del mismo, aunado a las 

distintas anomalías en el "jercicio del gobierno local por parte de los priistas y el inicio de 

su declive como fuerza aglutinadora de todos los sectores socialesl
'., 

Cabe destacar que en Yucatán el desmantelamiento de las relaciones cIientelares que 

nacieron con los progrllll1as gubernamentales de apoyo al henequén y crédito al campo, al 

igual que su origen, fue promovido verticalmente y no como resultado de algún 

levantamiento social, lo que generó un vacío, ya que ante el desmantelllll1iento de los 

1& La privatización de Cordemex, la empresa manufacturera de la fibra, implicó la liquidación de más de 
7,000 empleados., al tiempo que Banruralliquid6 a otros 2000 .. Lo mismo sucedió con otras dependencias 
federales y estatales como Agmasemex, Banpesca, Fertimex, Conasupo, Aeroméxico, 1elmex, feuocan'iles, 
eFE y Pemex, las cuales sufrieron fuertes ajustes generando un gran número de desempleados de un nivel 
socioecon6mico que no alcanzaban los beneficios de los programas gubemamentales de la zona, los que 
estaban dirigidos a sectores de extrema pobreza, situaci6n que incrementó profundamente su descontento" 
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organismos oficialistas como el Banco Agrario y COIdemex, la empresa manufacturera de 

la fibra, no hubo un grupo que sustituyera el papel de éstos .. " 

A modo de ejemplo baste citar el gobierno efimero de tres afios de Víctor Manzanilla 

Schaffer, quien fue incapaz de frenar el proceso de desgaste de las bases políticas y 

sociales, asi como de canalizar el descontento de los glUpos conservadores del estado, 

quienes aprovecharon la situación para ocupar los espacios dejados por el reajuste de las 

relaciones políticas y las formas orgánicas tradicionales. 

A nivel social comenzaron también a manifestruse los cambios Si bien es cieIto que la 

vertiente conservadora en la cultura política yucateca existía con antelación a estas 

modificacjones económicas, este nuevo contexto favoreció su florecimiento a través del 

entramado conformado por la familia-escuela-iglesia-medios de comunicación

organizaciones sociales ,20 

Surgieron entonces diversas manifestaciones con esta tendencia, tales como las "marchas de 

la libertad", organizadas por algunas instituciones privadas en contra de la nacionalización 

de la banca de 1982; la campafia por la "libertad de educación" y en contra de "la 

revolución educativa" que promoviera Jesús Reyes HeroIes; una campaña contra el ciene 

de las normales privadas; boicots contra empresas públicas como la CFE y Telmex; 

campañas contra la pornografia, drogadicción y el alcoholismo; la campaña contra la 

legalización del aborto y contra la política gubernamental del control de la natalidad; así 

como las denuncias y acciones con el objeto de impedir la campaña de prevención del sida, 

fueron sólo algunas de las manifestaciones más importantes del conservadurismo yucateco 

durante los ochentas .. 

19 En 1978 se bansfitióla operación de los fondos destinados al crédito henequenero al Fideicomiso 
henequenero, el cual debía promover la diversificación productiva en la zona henequenera, liberando al 
Banco de Ctédito Rural Peninsular de esa carga financieta" Al mismo tiempo se depul'ó el padrón de 
acreditados de Banrul'al que pasó de 80,000 mil a 58,000 mil campesinos 
10 José Luis Siena, en su investigación sobre el estado, hace una descripción minuciosa de las divel'sas 
manifestaciones de la cultura conselvarlOIa prevaleciente en la entidad, desanollando una interesante tesis 
respecto al papel de la misma como la fueIza motota del crecimiento del PAN en la entidad,. 
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2.9 Elsístema de partidos en Vn.atán: el avance panísta 

Actualmente, en la entidad yucateca el sistema de partidos, al igual que en la mayo!' prute 

de la República Mexicana, es biprutidista, siendo el PRI y el PAN la cabeza de las 

preferencias electorales 

Los demás partidos, incluso el PRD, no han alcanzado siquiera una presencia ,egional que 

permita considerarlos competitivos, pues su actuación se reduce a los períodos electorales 

y, en la mayoria de ellos, no han alcanzado ni el 2% de la votación (Ver anexos, tablas 1 y 

Il). 

Sin embargo, esta competencia bipartidista no es nueva, ya que tiene sus origenes en el año 

1958, cuando el PAN alcanza la mayoría en e1l distrito federal con cabecera en MéIida, en 

tanto que en 1967 conqnistó la presidencia municipal de la capital del estado, al ganar la 

alcaldía de MéIida con 38,074 (712%) sufragios, frente a los 13, 200 (24.7%) del candidato 

prilsta. Ese año marcó una era importante en el desrurollo del panismo, que para 1969 

disputó serírunente la gubernatura del estado .. 

Para esa elección, el entonces presidente municipal de Mérida, Víctor Manuel Conea 

Rachó, fue el candidato natural para la gubernatuaa; sin embargo, los resultados no le 

favorecieron, por lo que denunció un gran fraude electoral en esta elección, qne trajo como 

consecuencia que esta fuerza política se abstuviera de participru en las siguientes elecciones 

locales. 

Diez años más trude, en las elecciones federales de 1979, Acción Nacional obtuvo 7% de la 

votación total, contra el 90% para el PR!, según los resultados oficiales. En esta elección se 

aplicó la nueva distritación, en donde el estado pasó de tres a cuatro distritos electorales 

federales (Ver anexos, tabla IV). 
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A nivel local, el PAN reaparece hasta 1981 en la contienda electoral, obteniendo un 

porcentaje considelable en la votación pata gobernador (16%), no así en el ayuntamiento de 

Mérida, en donde triunfó el PRI (Ver tabla Il y Cuadro 11). 

Los resultados de esta elección llevaron a los panistas a cuestionar los resultados, 

particularmente por la tendencia de la votación. en la capital, donde se concentra la mayor 

parte de la población y donde la inclinación del voto era notoriamente por el blanquiazul. 

Sin embargo, en el caso de Mérida, Acción Nacional había mantenido una captación 

constante, del orden del 30-35% de los votos emitidos, fuera en elecciones locales o 

federales (ver cuadro 11). Esta constante se revirtió en las elecciones federales de 1988, 

cuando el PAN alcanzó el 60% con 53 mil 713 votos, contra el 36% que obtuvo el PRI con 

32 mil 379 sufragios, obteniendo con ello la diputación de mayoria correspondiente al 1 

Distrito Federal Electoral, el cual se circunscribe al área urbana de Mérida y abatca casi la 

totalidad de la ciudad. 
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CAPITULO DI: LA EVOLUCIÓN ELECTORAL YUCATECA 

3. 1 Las elecciones de 1988 

Yucatán, al igual que otros estados de la república, inició un incremento de la votación 

panista durante los años ochenta, mismo que habría de traducirse en triunfos electorales a 

nivel municipal y federal consolidando, poco a poco, la presencia de este partido en toda la 

entidad (ver gráfica 1 y 11). 

1988 marcó el repunte político, electoral e ideológico de Acción Nacional, el cual reforzó 

sus campañas políticas, a fin de afiarrzar el predominio alcanzado a través de la acción de 

militantes panistas, y la acción de distintos OIganismOS "civiles" o de "defensa de derechos 

humanos", así como de la pIensa local, de la cnal el Diario de Yucatán es uno de sus 

principales representantes. 

Así como en los años sesenta la figura de Conea Rachó catalizó la inconformidad yucateca, 

la figura de Clouthier desempeñó el mismo papel en las elecciones federales de 1988, 

repuntando la ideología conservadora que ya prevalecía en el estado y asumir ésta, una 

expresión como fuerza política. 

Ello no era casual, la crisis del Revolucionario Institucional estaha generando asimismo una 

elisís en la clase política gobernante. la cual eta seveIamente cuestionada por la población, 

La crisis del grupo político en el poder se manifestaba de ignal fonna en la inestabilidad de 

los gobiernos estatales como productus de la lucha entre las diversas fracciones internas por 

el control de posiciones, en la estructura de gobierno y en el carácter partidista, ya que cada 

grupo se aglutinaba en torno a figuras prominentes del priísmo local que desempeñaban 

algún cargo público .. 
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Para ilustrar lo antedor, baste decu' que sólo en el periodo que comprende de 1987 a 1993, 

y ncatán atravesó por cinco procesos e1eetornes, dos federales y tres locales en donde se 

eligieron gobernadores, se renovaron ayuntamientos, así como Congreso local. 

Los resultados obtenidos en las elecciones de diputados federales de mayoria de 1988 y 

1991, mostIalon que el PRI aumentó su votación global en la entidad en 9.92%, en tanto 

que Acción Nacional creció en 4907% (ver gráfica 1), triunfando sin problemas en el 

priInero de los cuatro distritos, su mayor logro a nivel federal" .. 

Los resultados de estos dos procesos federales consolidaron la presencia del PAN como 

segrmda fuerza electoral, y el triunfo del primer distrito con cabecera en Métida, le permitió 

afianzarse. 

En las elecciones pata gobernador de 1987, el PRI obtuvo 280,130 votos y Acción Nacional 

34,247; en 1993 obtuvieron 308,975 y 194,615, respectivamente, lo que representó un 

avance de 9.33% para el primero, y de un 82.40% para el segrmdo (ver gráfica IlI).. 

Al interior del estado se considera que ello fue consecuencia, básicamente, de la división y 

desgaste generados por los conflietos de las distintas fracciones locales al interior del PRI y 

de éstos con la dírígencia nacional, ante la inconformidad qne generaron las propuestas de 

candidatos a gobernador en 1981, 1987 Y 1993, ya que afectaron directamente los intereses 

del príismo local. 

Para ilustrar lo anterior, baste señalar que los grupos encabezados por Cervera Pacheco 

ejercieron una gran presión en contra del gobierno del general Graciliano Alpuche Pinzón y 

Víctor Manzanilla Schaffer, qnien no tardó en entrar en conflicto con impOItantes fuerzas 

del priísmo local. Ello condujo a su renuncia y, por consecuencia, a la instauración de dos 

gobiernos interinos a cargo de Víctur Cervera Pacheco y Dulce María Sauri, duraote los 

periodos de 1985-1987 y 1991-1993, respectivamente, quienes a nivel local son 
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identificados como los dirigentes de dos grupos políticos en la entidad que han actuado 

siempre en estrecha alianza," 

En el mismo período el PAN procedió a su reorganización a nivel estatal, misma que 

incluyó la formación de un frente conservador yucateco, compuesto por el PAN, el Diario 

de Yucatán y distintas agrupaciones de cruácter cívico, particularmente el denominado 

Frente Cívico Fruniliar" Por otlO lado, la diligencia nacional generaba las alianzas que le 

pennitirían, más tarde, obtener triunfos electorales. 

Cabe señalar que a partir de 1988 se incrementó considerablemente la participación 

ciudadana, lo que tuvo un efecto iruuediato en beneficio del PAN, quien a partir de 

entonces ha obtenido consecutivrunente la diputación de mayoIÍa en el primer' distrito 

federal electoral, el cual comprende la ciudad de Mérida, donde trunbién ha repetido sus 

triunfos, generándose un esquema de mayOI competitividad en la entidad que se puede 

confirmar con los resultados electorales de ese año a la fecha (ver cuadro Il) 

No fue sino hasta 1990 que la oposición comenzó a obtener munfos significativos, ya que 

el PARM y el PFCRN logran ganar un municipio cada uno, mientras Acción Nacional 

logra ganar, además de Mérida, la alcaldía de Tiziruin, la segunda ciudad del estado en 

población, y los ayuntrunientos de Tixpeual, Dzan y Samahil, obteuiendo votaciones 

significativas en Valladolid, Tetiz, Chemax, Hunucmá, Espita, Sucila y Panaba (Ver 

Cuadro I1I). 

21 Este distrito, calificado como urbano, está compuesto en un 80% de la ciudad de MéIida. 
22 Montes Rodolfo, "CeIvera Pacheco descrito por Castillo Peraza" en Proceso, No" 1267, México, D ,F , 
febrero 11,2001, p . .l8·19 

49 



3.2 Los noventas: el eambio de estrategias 

En 1991, ambos partidos acrecentaIOn su votación, sin alterar significativamente los 

porcentajes obtenidos en las elecciones obtenidas nueve meses atrás. 

Ello, en gnm medida, respondió a los ajustes previos de Acción Nacional a fin de 

incrementar su votación, enue los cuales destacan los siguientes: 

• Renovacióu del partido a nivel estatal por cuadros más agresivos en sus esttategias 

de campaña, como consecuencia de un desplazamiento del grupo que 

u'adicionalmente había detentado la diligencia estatal por los neopanistas, mismo 

que culminó con la campafta electoral de 1988 y que contó con el aval de Manuel J. 

Clouthier. 

• La capitalización del descontento que generó el gobierno de Manzanílla Schafer, de 

quien su más cercano colaborador, Crulos Ceballos, fuera desaforado y destituido 

como presidente municipal de Mérida, un año antes de las elecciones muuicipales 

en las que el PAN ganara esta ciudad" 

• El apresurado relevo de Manzanilla a sólo seis meses de las elecciones federales, 

• La capacidad de crecimiento que generó el gobierno de la capital del estado, al 

permitir la vinculación con numerosas agrupaciones a través del ejercicio de la 

gestión pública 

Esta elección (1990) y sus resultados constituyeron el antecedente político directo que 

propició el relevo de Manzanilla Schaffer en 1991, por Dulce Mruía S"ud como 

gobernadora interina, quien hizo todo lo posible por acortru los tiempos y acelerru los 

lesultados de los progrrunas de dinamización económica en la entidad con el objeto de 
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restarle bases al conservadwlsmo y que éste siguiera capitalizando el descontento social 

prevaleciente en el estado (ver gráfica Il)., 

Para ello utilizó la populalidad nacional del entonces presidente Salinas generada por el 

Programa Solidaridad y el apoyo que éste le brindó para el ejercicio de su gobierno, además 

del desgaste mediático que comenzó a sufrir la presidenta municipal de Mérida, Ana Rosa 

Payán. 

La tarea era ardua debido a la desarticulación que vivía el PRl en la entidad y pOI ser el 

grupo de la gobernadora una nueva generación de priístas, por lo que uno de sus principales 

retos era general una relación almónica con las distintas fracciones locales del PRl en las 

que se había sustentado la fuerza de este paltido durante los últimos afios 

Por otro lado, la situación exigía llenar los espacios d~jados PQI' la estructura cOIporativa 

que estaba en proceso de extinción y que demandaba, al mismo tiempo, el establecimiento 

de nuevas relaciones polítícas entre los actores, acordes al nuevo contexto, 

En las elecciones de diputados federales de 1991, Acción Nacional repitió su triunfo en el 

distrito 1 y alcanzó, pOI primera vez en su historia, el 36% de la votación estatal al obtener 

131,809 votos, mientras el PRl obtiene el 61.8% del total al obtener 226,258 votos, con una 

palticipación electoral de 366,049 ciudadanos, el equivalente al 59% del padrón (ver tabla 

IV)., 
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3.3 La ley electoral de 1993 

La polémica sobre la necesidad de llevar a cabo refonoas a la ley electoral del estado se 

inició casi desde el inicio del interinato de Dulce MolÍa Sami en 1992, pero fue hasta 

finales de ese año que se iniciaron los trabajos formales para las modificaciones al código 

electoral del estado que sería aprobado en 1993, y que suplió a la ley electoral aprohada en 

diciembre de 1988 bajo el mandato del entonces gobernador Víctor Manzanilla Schaffer 

En malZO de 1993 se presentó finalmente la iniciativa de código del estado de Yucatán, que 

suscitó la refOlma de siele aIticulos de la Constitución local y la consecuente ola de críticas 

de partidos, empresaIios, ahogados, grupos cívicos y la jerarquía de la iglesia católica en 

Yucatán, 

Las críticas se enfocaban a señalar que las refOlmas reproducían al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y que las propuestas presentadas por 

los diferentes organismos y ciudadanos con anterioridad, no se habían tomado en cuenta" 

La oposición y diversos sectores de la sociedad también manifestaron su descontento, lo 

que obligó al ~ecutivo estatal a aplicaI' principalmente dos acciones para generar consenso: 

la iniciativa de ley que estableció que también el gobernador fuera electo, y una campaña 

mediática que destacaba las ventajas de hacer coincidir los programas estatales con los 

federales". 

Asimismo, el partido oficial Olganizó diversos foros para infonoar a sus militantes sobI. los 

avances de dicho proyecto, haciendo hincapié en su postura de no toleral' la intervención de 

la Secretaria de Gobernación en los asuntos del estado, ya que se tenía conocimiento que 

l} Fue convocado el perIodo extraordinario de sesiones del Congreso local para discutir lo publicado en el 
Diario Oficial el 23 de abril de 1993 consistente en la refmma al artículo 48 de la Constirución de Yucatán, 
que se refiere excl~ivamente al perlodo de gestión del gobemador del estado" Además se propuso realizar 
elecciones de alcaldes y diputados el28 de noviembre, quienes tendrían una gestión de 18 meses, Asimismo, 
designar en diciembre de 1993 a un nuevo gobemadoJ también por 18 meses 
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Acción Nacional había turnado su propuesta de reforma electoral a dicha dependencia, 

misma que había sido desechada por los pIÍÍStas.14 

La aprobación del nuevo código electoral del estado despertó una ola de reclamos, pues 

para la oposición dicha reforma devolvía el control del proceso electoral al gobierno, ya que 

otorgaba al ejecutivo una marcada intervención en el nombramiento de consejeros 

ciudadanos, pues a éste se le otorgaba la facultad de proponer una terna para nombrar al 

presidente del Cons"jo Estatal Electoral, el cual seI'Ía designado por el CongIeso del Estado., 

Por otro lado, se generaba una relación asimétrica entre los partidos, ya que otorgaba un 

mayor nómero de representantes dentro de los organismos electorales, a aquellos partidos 

que hubiesen obtenido el mayor porcentaje de votación en la última elección de diputados" 

En el nuevo código, el Tribunal Electoral del estado asumía una función netamente 

administrativa que impedía que sus resoluciones fueran defInitivas ya que, si bien la 

Constitución Política del estado establecía que contra sus resoluciones no procedía juicio ni 

recurso alguno; por otro lado, el Código señalaba que las resoluciones dictadas con 

·posterioridad a la jornada electoral podían ser modifIcadas por el Colegio Electoral del 

CongIeso del Estado., Aunado a ello no había sanciones signifIcativas para aquellos que 

cometieran irregularidades en el proceso o afectaran los derechos políticos del ciudadano y, 

en cuanto a la geografIa distrital, era ei Congreso del estado quien la determinaba para cada 

ciclo electoral". 

3.4 Las elecciones de 1993 

Para estas elecciones, se suscitó un clima de enfrentamiento como consecuencia de la 

participación del gobierno federal durante las etapas pre y poselectorales que fueron 

24 La principal propuesta de Acción Nacional radicaba en adoptar el criterio de las condiciones 
socioeconómicas de la población yucateca para la configuración distrital electoral 
2S Para el 16 de ab,il de 1993 con respecto a la redistritación, la gobernadora del Estado, Dulce María Sauri 
aptueba sólo un distJ: ito urbano, que es el de Mérida 
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calificadas como injerencistas en la entidad,. Tal fue el caso del cambio en el calendario 

electoral local, a fm de garantizar la coordinación entre las administraciones federal y 

local, con el objeto de elegir al gobernador despnés de asumir el cargo el nuevo presidente 

de la República. 

Ptesentó entonces la fracción priísta, una iniciativa de ley para elegir ayuntamientos y 

Congreso local por un pedodo de dieciocho meses, así como el nombramiento de un 

gobierno interino por el mismo período, iniciativas aprobadas a pesar del descontento entre 

las mismas frias del partido oficial y funcionarios electorales" 

La medida también levantó protestas enue diversos sectores de la sociedad, pOI lo que 

calificaban una afrenta del gobierno federal, lo que canalizó el PAN en su beneficio 

realizando una consulta popular, con el fin de exaltar" el rechazo de la población hacia la 

propuesta del PR!.26 

A pesar qne la gobemadOla decIar"ó sin ninguna validez los resultados de la consulta, la 

respuesta que tuvo la misma influyó en el ánimo de ésta, quien consciente de la 

impopularidad de la medida, envió al Congreso local una iniciativa para derogar la parte del 

decreto que establecía la designación del gobemador por el Congreso para un período de 

dieciocho meses, y que proponía en su lugar que éste fuem elegido en los comicios de 

noviembre, la que fue aprobada en mayo"" 

Estas circunstancias dañalOn a tal grado la imagen del Ejecntivo estatal, que instancias del 

gobierno centtal fueron las encargadas de realizar" sondeos plovios entre diversos sectores 

de la sociedad yucateca, a fin de determinar quien r"ennia los requisitos para fungir como 

candidato"" 

26 Los organizadores dieron a conocer que 42,342 ciudadanos acudie:ron al llamado, de los cuales 1,291 
contestaron afirmativamente a la pregunta, ¿Estás de acuerdo con que se suspendan las elecciones para 
gobernador y tener otro inteñnato?, mientras que 40~819 se manifestaron negativamente. 
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Fue entonces designado Federico Granja Ricalde como el candidato del PRI a la 

gubernatura, quien tenía a su favor una trayectoria política tanto en la administración 

gubemamental como en la estructura intema del PRI, tales como: presidente municipal de 

Mérida en elltienio 1976-1978, diputado federal en 1979-1981 y 1986-1988, delegado del 

PRI en Durango y Puebla, representante del gobierno de Yucatán en la metrópoli y 

coordinador regiona! del PRI en Michoacán en 1991. 

Su designación suscitó un gran descontento en los militantes priístas, quienes calificaron 

dicha postulación como una maniobta del centro, pues figuras locales avaladas por el glUpo 

conformado por la alianza de las facciones celverista y du1cista, como fue el caso del 

entonces Secretario de la Reforma Agrada, Víctor Cervem y del entonces senador Carlos 

Sobrino Siena, no habían sido consideradas; lo que inhibía la posibilidad de continuar su 

proyecto politico. 

Esta postulación fue interpretada también como la intención del gobierno federal por ceder 

la gubernatura a! PAN, a fin que este partido mantuviera una buena relación con el 

ejecutivo en vísperas de las elecciones de 1994, lo que se calificó como una concertacesión. 

Según los argumentos que circularon en la entidad,el cenlto, a sabiendas de que el 

abanderado priísta no tenía el mIaslte suficiente pma imponerse en la justa electOla!, lo 

había designado candidato, de la misma forma en que pretendía resucitru a personajes 

politicos ligados a los malogrados gobiernos de Graciliano Alpuche Pinzón y Víctor 

Manzanilla Schaffer 

La inconformidad de estos grupos priístas se manifestó de igual forma en las elecciones 

internas del PRI para elegir a sus candidatos a las alcaldías, asi como en los actos de 

crunpaña del candidato a gobernador 

El PAN postuló como su candidata a la gubernatura del estado a la entonces alcaldesa de 

Mérida, Ana Rosa Payán Cervera, debido a los dos ltiunfos electorales consecutivos que la 

habían convertido en diputada federal por el 1 disltito electoral en 1988, y en alcaldesa de 
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Mérida en la elección IDeal de 1990. LDS DtrDS partidDs que participaron CDn candidatDs al 

gDbiernD del estadD fueron: PT, PRO, PPS, PDM, PFCRN, PARM y PVEM. 

El PRO llegó a este procesD sin fuer"" alguna, ya que SÓID PUdD inscribir candidatDs en tres 

municipiDS y CDn esfuerzos en los quince distritDS electDrales, debidD a sus CDnstantes 

conflictosintemDs y la falta de C'OnDcimient'O del estadD P'Or parte de su dirección estatal. 

En esta ocasión el PAN desestimó la formación de una alianza con otras organizaciones 

CDmD el PT y el P ARM, tal cDmD ID babia hechD en las elecciDnes locales de 1990 y en las 

federales de 1991, sDbreestimandD su propia fuerza comD partidD y la intensa prDmDción de 

. Ana Rosa Payán a través de IDs mediDs de comunicación. 

Las elecciDnes de 1993 bablÍan de revestir particular impDrtancia por variDs factDres: 

• El PRl llevaría a cabo tDdas las medidas necesarias para evitar el avance del 

panismD, particularmente su triunfD en la capital .. 

• Acción NaciDnaI utilizalÍa todDS IDS mediDs a su alcance para refrendar su triUnfD, 

incluSD negDciaciDnes que trascendieran el ámbitD IDcal, de ser necesario. 

• Se cristaliza el enfrentamiento de la entidad con el centro. 

Ambos partid'OS se prepararon para la contienda, Acción Naci'Onal a través de la formación 

de comités municipales en d'Onde las mujeres tuvieron un papel activo; y el PRl a través de 

la activación de su estructrna territorial mediante brigadistas pendientes de cada una de las 

etapas del proceso electoral, así c'Omo la fDrmación de "centrDs de defensa del VDto" 

responsables de dar asesoría legal a funci'Onarios y representantes de este partid'O en las 

casillas. 

Cabe señalar, que en contra del PAN 'Operaban sus reducid'Os niveles de organización 

territorial, lo que le generaba un alto grado de dependencia de distintas 'Organizaciones 

civicas y algunos medios de comunicación, particnlarmente El Diario de Yucatán 
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El PRI, por su prute, inició la movilización de distintos sectores sociales y fuerzas políticas 

con quienes mantenía una relación estrecha; sin embargo, en las zonas w'banas se sabía en 

desventaja por la creciente influencia del panismo .. 

Los candidatos para la alcaldía de Métida fueron, por el PAN, Luis Correa Mena, diputado 

federal gracias a su triunfo en el ptimer distrito electoral federal en 1991, empresario local e 

hijo dellegendalio líder panista de Yucatán, Víctor Manuel Correa Racho, ptimer alcalde 

panista de Mérida; por el PRl contendió el abogado Orlando Pooedes, exsecretooio de 

gobiemo en los intetinatos de Cervera Pacheco y Dulce Moo,a Sanri, identificado con el 

grupo de línea dura de Cervera, por lo que su postulación denotaba las negociaciones 

inlemas de estos grupos en el priísmo local 

Con un padrón electoral de 763,371 ciudadanos y un listado nominal de 676,609 se lIevalon 

a cabo las elecciones locales el 28 de noviembre de 1993, concentrando Métida el 42 ,.5% 

del total de electores, 

El conflicto poselectoral se centró principalmente en la alcaldía de Métida, por lo que 

atnbos pootidos iniciooon una serie de medidas de presión a fin de que su triunfo les fuese 

reconocido, el PRl organizó un plantón pennanente afuera de las oficinas de la Comisión 

Municipal Electoral, y el PANa través de mitines de pl'Olesta, llegando incluso a atnenazat 

a la diligencia nacional con reduciI su diálogo con el gobierno, después de que el consejo 

reconociera como vencedor al candidato ptiísta sin expedirle' la constancia de mayoría 

respectiva (Ver gláfica IV, cuadro 11)., 

Esta situación obligó a la gobernadora interina a dimitir, lo cual el PRl man~jó como una 

actitud de dignidad ante la supuesta negociación entre la diIigencia nacional panista y 

Gobernación pooa que se reconociera el triunfo del PAN en la entidad. Sin emboogo, a nivel 

local se consideraba como resultado de la presión del grupo cervelista en contra de las 
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medidas del "centm" que afectaban directamente sus inteIeses~ ya que el gobernador electo, 

Federico Granja Ricalde, no era palIe de ese grupo .. 

Finalmente el conflicto se resolvió con la renuncia del supuesto ganador y el 

reconocimiento del Congreso local erigido en colegio electoral, al pallido que ocupó el 

segundo lugar en este ayuntamiento, por lo que Acción Nacional pudo retener la alcaldía de 

Mérida La "concertacesión" generó nuevos enfrent3nÚentos al interior del PRI e 

incrementó el rechazo hacia las actitudes centralistas, sin llegar a severas rupturas políticas .. 

Acción Nacional ganó también cuatro municipios y refrendó su triunfo en Dzan y Mérida, a 

pesar de perder las alcaldías de Tzimen y Satnahil ante el PRl, y Tixpeual, que ya había 

prácticamente perdido a raíz del desafuero sufrido por su presidente .. 

Sin embargo, en el congreso local el predominio priísta no dejo lugar a dudas, ya que en 

1987 los partidos de oposición: PAN, PSUM, PST, PPS y PARM sólo consiguen escaños 

de representación proporcional; en 1990 sólo el PAN, P ARM, PPS y PFCRN obtienen 

representantes y en 1993 se confiTIlla la presencia bipartidista en la entidad con 18 

diputados del PRI y siete del PAN .. 

Sin duda el incremento de la patticipación ciudadana benefició considerablemente al PAN a 

raíz de 1988" que desde entonces triunfó en la ciudad de Mérida y avanzó al interior del 

estado al obtener triunfos como gobierno municipal, lo que confiImó el predominio de dos 

fuerzas políticas en la entidad. 

Este avance de la oposición generó gran preocupación en el grupo en el poder, de tal forma 

que iniciaron una vigilancia y crítica constante a todas las acciones de los funcionarios 

panistas, así como modificaciones a la ley. 
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3.5 Las elecciones federales de 1994 

Es importante destaca! que la elección del gobemador Federico Granja Ricalde y la 

pennanencia del ayuntamiento meIidiano en manos de Acción Nacional, provocó el 

desplazamiento momentáneo de las riendas del poder local de los dos grupos políticos del 

priísmo local más importantes, aglutinados en tomo a los exmandatarios estatales Dulce 

María Sami y Víctor Cervera Pacheco .. 

Esta situación obligó a ambos grupos a negociar con la facción granjista el repatlO de las 

nominaciones a puestos de elección popular" De esta manera el grupo cerverista logyó la 

postulación de un candidato a senador, uno a diputado federal de mayoría y dos a diputados 

de representación proporcional (siendo Sauri una de las postuladas), en tanto el grupo de 

Federico Glanja logró la senadmía y las tres diputaciones de mayoría restantes; imperando 

la disciplina partidista pata acatar dichas nominaciones, lo que evitó un posible conflicto de 

los grupos de Cervera y Sauri, quienes mantenían el control de las diligencias locales de la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina 

(CNC). 

En tanto Acción Nacional enfocó su atención en la disputa por el I Distrito Electoral, así 

como en las diputaciones de representación proporcional y en la senadmía para la primera 

minoría, postulando a sus mejores cuadros para esos puestos. 

Con el o~jeto de hacer más atractiva su oferta política, el PRD sugilió que los candidatos 

fueran externos, para lo cual formó una Comisión Mixta de Candidaturas integrada por 

miembros de la organización y de la red de ciudadanos en apoyo a Cárdenas, lo que se 

cumplió parcialmente debido a los cambios en los mandos locales, producto de las 

negociaciones entr'e la dirigencia nacional y la entonces diligencia estatal del Partido del 

Trabajo (PT)-Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), que llevó a que ésta 

última asumiera las riendas del perredismo yucateco, integrando tanto a la dirigencia estatal 
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como a las candidaturas a puestos de elección a los miembros de los otros grupos políticos 

internos (poot y Paredes, 1994, p308).. 

a) Integración de órganos electorales 

La integración de los organismos electorales fue cuestionada desde el comienzo pOI parte 

de los partidos de oposición respecto al nombIamiento de los funcioruuios electorales y 

siempre se puso en duda la imparcialidad de los mismos, ya que a la mayO!ia de ellos se les 

identificó como cercanos al PRI. 

Ello (¡ajo como consecuencia la remoción de algunos de los principales funcionarios 

electorales como parte del acuerdo entre Jorge Crupizo y los partidos de oposición, de 

separar a aquellos funcionarios identificados con el PRI. 

Uno de los elementos que más influyeron en el desempeño de la estrnctIrra electoral en el 

estado fue el proceso de sustitución del vocal "jecutivo del Consejo Estatal del ¡FE, quien 

fue removido de su cargo. Dos meses después la vocalía quedaría a cargo del abogado 

Carlos Herrera exdireclor de la Facultad de Derecho de la Uuiversidad Autónoma de 

Yucatán- quien hasta su nombIamíento estuvo al frente de la presidencia de la Junta Local 

de Conciliación y Arbitmje, y cuya designación fue interpretada por algunos circulos 

priístas como parte de la estrategia de "conciliación política" promovida entre dirigentes del 

PRI y PAN en Yucatán, a cambio de que la oposición no generara conflictos 

poselectorales" . 

Z'1 Sobresalieron tambien las renuncias del vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en el estado Raúl 
Vela Sosa; del representante de ese instituto en el IV distrito electoral Armando Valencia; y de la vocal de 
capac:itacion del 1 distrito Mireya Romero, como parte de los acuerdos entre Jorge Carpizo Me Gt'egoI' y los 
partidos de oposición de separar de los cargos electorales a funcionarios que tuvieran nexos visibles con el 
PRI en aras de darle mayor ttasparencia a la elección (Diario de Yucatán, mano 17. 1994, p, 3 ; marzo 26, 
1994, p .. 3. Por Esto 1, junio 8, 1994. p .. 9) 
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El proceso de cambio provocó una virtual paralización organizativa del Consejo Estatal del 

IFE, lo que dio lugar a una serie de denuncias, entre las más importantes: deficiencias en la 

capacitación de funcionarios electorales, elevado índice de rechazo ciudadano a los cargos 

de funcionarios electorales, ausentismo de estos el día de la jOInada electoral, así como una 

gran desorganización en la entrega de nombramientos y paquetetía electoral. 

En general, la actuación de los órganos electorales se ciño a los lineamientos del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y el triunfo del abanderado 

panisla fue reconocido por el PR!. Sin embargo, el PRD y el Partido Popular' Socialista 

(PPS) manifestaron su inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, 

impugnación que fue aceplada por dicho organismo, lo que puso en aprietos el triunfo 

panista.. 

Este hecho propició la intervención de la dirigencia nacional nacional del PRD para que su 

representación estatal no procediera a la impugnación de segunda instancia, conocedor de la 

posibilidad real de la anulación del uiunfo panista. Esta intervención fue interpretada como 

el primer paso para crear un diálogo enue ambas fuerzas de oposición, ya que 

posteriormente se inicialOn una selie de reuniones entre las dirigencias locales de ambos 

partidos, encaminadas a conjuntar esfuerzos en tOIno a la reforma electOIal estatal, a pesar 

de la desconfianza manifestada públicamente por los panistas respecto al presidente 

penedista en el estado en ese momento (Poot y Paredes, 1994, p. 312) 

b) Resultados electorales 

Esta elección dejó manifiesto el intetés que despietta en los ciudadanos las elecciones 

locales por encima de las elecciones federales. En los comicios de 1988 sufragaron 306,309 

ciudadanos, en 1993 fueron 522,432, lo que representó que la votación se incrementara en 

el 70 .. 63%, en las elecciones federales de 1994 la votación fue de 503, 468 con lo que se 

obseIva un decremento del 3 .. 66% (ver tabla 1, n, III y IV). 
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El PRI obtuvo tres de las cuatIo diputaciones de mayoría relativa, las dos senadurías de 

mayoría y una díputación de representación proporcionaL Es de destacar que por primera 

ocasión el PRI obtuvo en Mérida menos del 25% de su votación estatal 

La labor de sus militantes, el incremento de votantes y la actuación de los diversos grupos 

cívícos que le apoyaron, redundó en beneficio del PAN, el cual incrementó ligeramente su 

votación respecto a 1993 y amplió con mucho su ventaja en el 1 Distrito. 

En segundo lugar, resultó favorecido por el desánimo que la culminación de las elecciones 

locales de 1993 representó para numerosos contingentes priístas, básicamente de Mérida, 

Asimismo, la nueva relación establecida entre autoddades municipales panistas y ejecutivo 

local favoreció finalmente, en el aspecto de capitalización electoral, a las candidaturas 

panistas. 

En esta elección la estrategia panista quedó manifiesta: consolidar sus bases OIganizativas 

en Mérida y ampliar su presencia rwal para el proceso de 1995, para lo cual, el 

fortalecimiento de sus ,elaciones con las autoridades federales y locales, era un Iequisito 

indíspensable" 

En los resultados de esta elección sobresalen dos aspectos: a) la diveISificación del voto 

panista entre Mérida y la zona turaI, baste citar que en 1988 72% de su votación fue de 

Mérida, 62% en 1991 y 56% en 1993, en 1994 sólo fue del 50%, es decir, incrementa su 

presencia turaI; b) obtuvo la senadmía de pdmera minoria, la diputación de mayoría 

relativa del 1 Distdto y cuatIo díputaciones de "'presentación proporcional, lo que 

homogeneizó el número de representantes panistas y priístas de Yucatán en el Congreso de 

la Unión. 
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El PRD, por su parte, entró en una nueva etapa en esta elección tras la secuela de conflictos 

internos que la habíán cru:acteIizado, ya que incorporó en sus filas a un gIUpO de 

académicos que originalmente habían sido parte de la diligencia estatal del PT. 

Ello, aunado a una campaña más intensa, le permitió al PRD obtener el 3.29% de la 

votación presidencial en Yucatán, además de que su dirigente estatal, Eric Villanueva 

Mukul, obtuvo una diputación de representación proporcional. 

La comparación de los procesos electorales de 1988, 1993 Y 1994, muestran el bipartidismo 

en Yucatán, ya que los resultados señalan al PRl y al PAN como los partidos con mayor 

votación, mientras que el PRD y el PT no logran configurarse como una competencia real 

También destaca la tendencia ascendente del PAN, mientra que el PRl continúa su declive, 

ya que a pesar de haber incrementado sus votos en 1993, para 1994 pierde un porcentaje 

considerable de votación .. 

e) Asociaciones cívicas 

A diferencia de otras entidades federativas, donde la organización de la sociedad civil ha 

estado a cargo de instancias de izquierda, en Yucatán la promoción y articulación de 

asociacÍones cívicas se ha constituido en un impoItante factor de consolidación de la fuerza 

de Acción Nacional y del Diario de Yucatán, su principal órgano ideológico, el cual es 

defmido como conservador, anticomunista y católico.?8 

En contraparte al petfil ideológico del Diario de Yucatán, se encuentra la posición 

periodística de Por esto!, publicación surgida en 1991 que cuenta con una presencia estatal 

importante que, si bien se ha promovido como una prensa de posición de izquierda 

28 Esta CaIacterizacion es reconocida abiertamente por sus directivos, sin embargo, ha logrado labI'aIse una 
imagen distinta a su tendencia ideologica y sus inteleses políticos. De este modo, ante diversos sectores de la 
opinion pública local y nacional, es I'econocido como promotor del pluralismo y el des3uolo democratico en 
la entidad, así como un importante portador de valores cívicos, familiates y morales. 
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nacional, su contenido d~ja veI una clara afiliación a los intereses de CerveIa Pacheco. de 

quien se sabe, era su principal promotor 29 

El gmpo infOImativo Novedades de Yucatán y Gmpo SIPSE, surgió en los sesentas como 

respuesta de un coujunto de empresm ios locales ante sus diferendos con el Diario de 

Yucatán, cuenta con el peliódico Novedades de Yucatán2.. una televisora y varias estaciones 

radiofónicas cuyo alcance aún es limitado. 

Por el connmio, el grupo Rivas, considerado el más influyente del estado en materia 

radiofónica~ cuenta con difusoras en MéI ida Y varias ciudades del interior .. Su tendencia a 

favorecer las posiciones del PRI, se explica por la abierta militancia prilsta de su director 

general, quien preside el Comité de financiruniento estatal de dicha agrupación. 

Las plincipales organizaciones cívicas yucatecas son consideIando su impacto en la opinión 

pública, básicrunente a través del periódico mencionado, y no tanto por su repl'esentatividad 

social O nivel organizativo-, El Frente Cívico Frunilim, creado en 1987, Mujeres de 

Yucatán por la Democracia y el denominado Grupo Indignación. 

La actividad de estas organizaciones adquiere gran relevancia particulrumente en los 

tiempos electorales, mediante la descalificación del proceso electoral y difundiendo las 

principales tesis de Acción Nacional, así como en la orientación sobre temas de Iespeto al 

voto, la organización electoral y la denuncia de prácticas frandulentas .. 

Cabe destacru' que la pIOffioción de organismos cívicos ha sido virtualmente monopolizada 

por la derecha política local, ya que ni el PRI ni el PRD se han ocupado de realizm' 

actividades afines a este rubro. 

29 Dwante la elección de 1994, al igual que en 1993, este diario man~j6 de manera constante la posible 
existencia de un acuerdo extraelectoral sobre el destino político de Yucatán, entre instancias centrales y el 
PAN,lo que deja manifiesto el malestar del priísmo local, al ver afectados sus intereses y verse matginado de 
cualquier acuerdo cupular 
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3.6 Las elecciones de 1995 

Con una crisis económica nacional como telón de fondo, el PRl se aprestó a la contienda 

electoral con la certeza de que la experiencia de su candidato le permitida obtener un 

triunfo arrollador, mientras los panistas apostaban a la clisis nacional que había castigado a 

toda la población y de la que, obviamente, Yucatán no había quedado exento. 

Para estas elecciones Víctor Cervera Pacheco30
, expresidente municipal de Mérida, 

exdiputado federal, exsenador de la República, exsecre1ario de la Refonna Agraria'l y 

exgobemador interino, fue el abanderado del PRI a la gubematura de Yucatán", a pesar del 

descontento que para algunos significó esta candidatura, como fue el caso de los ex 

gobernadores Francisco Luna Kan y Víctor Manzanilla Schaffer (Vozy Voto, abril 1995). 

Luis Humbelto Conea Mena, hijo de Víctor Manuel COlrea Racho (alcalde de Mérida de 

1968 a 1970) y diputado federal en la administración salinista, fue el candidato de Acción 

Nacional, partido que lo consideró como su candidato más viable después de su actuación 

como alcalde de Mérida a resultas de la elección que no ganó oficialmente en las utnas en 

1993. 

Cabe señalar que era del conocimiento público que Luis Correa Mena tenía como padrino 

político a Castillo Peraza (e .. p .. d), quien era orinndo de ese partido, y de quien se dice 

buscaba fortalecerse intemamente a través del tliunfo de su candidato en Yucatán, dado el 

inclemento de la popularidad de Fox en Guanajuato, su principal contendiente para obtener 

la candidatrna presidencial en el 2000 .. 

30 Su candidatura no solo estaba impedida por el articulo 116 de la Constitución local, sino también por el 
articulo 46 de la Carta Magna local, que señala los requisitos para ser gobernador en la entidad 
3! Se dice que Cervera enfoco toda su atención a los campesinos de su estado, siempre con la mira puesta en 
lograr la candidatura de su paItido 
32 En la prensa conielOn versiones de que Salinas le pidió que se reeligiera y que le encargó a Zedillo que lo 
protegiera 
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Por el PRD compitió Eduardo Sobrino Siena, hermano del dirigente nacional del 

Movimiento Tenüorial del PRI Y senador por ese partido, CaIlos Sobrino Siena, quien 

compitió por la nominación pliísta, qne perdió ante Corvera Pacheco. 

Miembro del Consejo Nacional del PRD Y dirigente estatal de este partido, Sobrino Siena 

fue dírector por varíos afios de la revista política Yucarán en Marcha, además de provenir 

de una familia de políticos. 

La estrategia electoral de los panistas se desarrolló especialmente en las ciudades, La de 

Víctor Celvera, usando lo menos posible las siglas de su partido, en el campo 

Ante los rumores de arreglos cupular'es para favorecer al panismo, un grupo de pliístas 

fumó el 3 de mayo la "Declaración de Mérida", en la qne los líderes priístas de Campeche, 

Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Oaxaca y Tabasco emitieron un manifiesto que, entre 

líneas, defilÚa su postuIa: no aceptar una concertación política que entregara al PANel 

gobierno de la pelÚnsula, pues de darse esta, formarían otro partido". 

a) Medios de comunicación 

Alianza Cívica, el Frente Cívico Familiar' y la Academia Mexicana de Derechos Humanos, 

reportaron parcialidad en la CObeltura de las campafias ya que, por citar un ejemplo, la 

Televisora Sistema TeleYucatán en una semana de transmisión de su noticiero, destinó una 

hora dos minutos al PRI, diez minutos al PAN Y siete a los del PRD De la misma forma en 

los diarios Por Esto y Novedades de Yucatán, se favoreció al PRI en espacio y calidad de 

información, 

Sin embargo, el PAN se vio favorecido considerablemente por la cobelUna que el Diario 

Yucatán dio al candidato panista. 
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Ante la sorpresa de organizaciones como Alianza Cívica y con el aval del PRD Y el PAN, 

las autoridades electorales yucatecas aprobaron una ley según la cual sólo podtía estar un 

observador en cada casilla, y ese sería el que se presentara primero, lo que o!ganizaciones 

independientes consideraron como una medida hecha para que fuesen los militantes priístas, 

quienes asumiendo carácter de observadores electorales, asumirían esa plaza 

Por otra parte, ante la presión del PAN Y el PRD, el CEE aceptó modíficar por lo menos 

400 nombres de las listas de timcionalios de casillas que presuntamente tenían un vínculo 

familiar con candidatos del PRL 

b) Resultados electorales 

Gracias a que el gobernador Federico Glanja Ricalde ordenó un operativo que vigiló los 

106 palacios municipales, se pudo evitar enfrentamientos entre los militantes del PRl y el 

PAN principalmente, por lo que la jornada electoral se pudo llevar a cabo sin mayor 

contratiempo 

Víctor Cervera fue declarado victorioso por el Congreso local de mayoría priísta, en un 

momento en que el declive nacional de ese partido era a todas luces notorio; fue cuando 

perdió de nueva cuenta Guanajuato, y cuando diversos analistas habían señalado su posible 

derrota en Yucatán. 

Pese a los pronósticos y con el respaldo del entonces presidente, Ernesto Zedillo, el PRl 

ganó la gubematura con el 60% de los empadronados, al obtener un total de 250,403, nente 

a los 228,163 del PAN y 15,360 del PRD .. En las presidencias municipales el PRl ganó en 

92, el PAN en 11 y el PRD en uno; mientras que el Congreso local quedó conformado por 

ocho diputados de mayoría relativa para el PRl y 7 del PAN, así como cinco diputados de 

3, Mejido, Manuel. "La lucha por Yucatán", en El Sol de México, México, D"F, 23 de mayo de 1995,. p,,6-A. 
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representación por cada una de estas fuerzas políticas~ siendo las únicas con representación 

(ver tabla 11 Y cuamo IV)." 

El consejo local ratificó el triunfo del candidato panista a la alcaldía, PatIÍcio Patrón 

Laviada, con el 58.83 % de los votos contra el 36.06 % del priísta Ricardo Dajer .. 

Para los observadOIes electorales, en estajomada se incmrió en prácticas fraudulentas tales 

como la sustitnción indebida de funcionarios de casilla en un 30%, el acaneo de votantes en 

un 27% y la suplantación de votantes en un 17% de las casillas" .. 

El descenso de la votación priísta generó que al inteIior del estado se hablara & "traición", 

tema que salió a relucÍ!, cuando el diIigente estatal del Revolucionario Institucional, Milton 

Rubio Madera, reafirmó hacer una investigación a pmfundidad al intelÍor del paItido, ya 

que <<los partidos de oposición salieron a la caza de los candidatos perdedores de las 

contiendas internas del PR! en los municipios de Quintana Roo, Maxcanu y Seye, señaló el 

dirigente" 

3.7 Las elecciones de 1998 

Con un padrón electoral de 883,392 ciudadanos, el 24 de mayo de 1998 se renOVaIon 

nuevamente los poderes locales en Yucatán, contendiendo para estajomada el PR!, PAN, 

PRD, PVEM y PT 

El PR! fue el único partido que presentó planillas plOpias en los 106 ayuntamientos, los 15 

candidatos de mayoría relativa y los \O de representación proporcional; el PAN presentó 

candidatos en 96 municipios, de los cuales tres fueron planillas "externas", aunado a sus 15 

34 Ttibunal Federal ElectOIal, Análisis periodístico del pl'oceriO electoral en Yucatán, Coordinación de 
Comunicación Social, t 995 
)~ Saurio Oscar,"EI recQento de las conductas" en La revista Peninsular, 20 de marzo 2001, p 6 
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aspitantes a diputados por mayoría y 10 de Iepresentación proporcional; el PRD postuló un 

total de 66 candidaturas municipales, 36 "externas" integradas básicamente por expanistas y 

expriístas perdedores en procesos intetnos de selección. De la lista de candidaturas de 

representación pIOporcional, 67 fueron "externas"; mientras que las de mayoría relativa 

todas provinieron de sus filas .. 

A diferencia de los procesos anteriores, caracterizados por un alto porcentaje de 

participación ciudadana, esta ocasión la participación su ubicó en el 67.21%, lo que para el 

Centro Empresarial de Mérida (CEM), fue consecuencia del "desgaste ciudadano", ya que 

en sólo ocho afios, la entidad ha atravesado por siete elecciones .. 

Los resultados electorales le otorgaron al PRI 10 diputaciones de mayoría, el PAN cinco y 

el PRO ninguna, Analistas de El Diario de Yucatán ¡esaltaron que la diferencia de votos 

entre el PRl y el PAN en los Distritos del VII al XV fue de más de 14 mil en cada una de 

esas demarcaciones rurales., Se percibieron diferencias también en favor del PRl hasta de 

17,794 votos sobre el PAN, su mas cercano competidor, como es el caso del XIV Distrito, y 

otros también amplios de 16,351 como en el XI Distrito. En el VII, que abarca parte de 

Mérida y varios municipios del Poniente, la ventaja para el PRl fue de 7,596, una diferencia 

no tan holgada como en los otros distritos. 

Conforme al Código Electoral del Estado, el Congreso publicó el 24 de mayo de 1997, el 

decreto por el cual se determinaba el ámbito territorial de los quince distritos uninominales 

del Estado de Yucatán. La lista vigente a la fecha quedó de la siguiente manera: 

36 Flotes, Renato .. «Traición, tema de actualidad en las filas del PRI yucatecú), en El Financiero, 11 de junio 
1995, p.36 
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Datos de la página web del Instituto Electoral del Estado de Yucatán: www.ieey.org.mx 

Respecto a las diputaciones de representación proporcional, seis fueron para el PR!, tres 

para el PAN y una para el PRD, con lo que la LV Legislatura en Yucatán quedaria 

integrada por 16 diputados priístas, 8 panistas y un perredista (ver cuadro IV).. 

Para la presidencia Municipal de Mérida compitieron Xavier Abreu Sierra (PAN), Eríc 

Rubio Barthen (PR!), Francisco Luna Kan (pRD), 6scar Pinkus (PVEM) y José Emilo 

Novelo por el PT .. 

El triunfo lo conseguiría el candidato del PAN, quien obtuvo 119, 875 votos, frente a 

97, 673 del candidato pliísta. Cabe destacar que en esta elección el índice de votación fue 

mucho mayor en el interior del estado, con un 72.9% en relación con la capital meridiana .. 
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De las 106 alcaldías en disputa, el PRl alcanzó 94, el PAN 9 (Mérida, Teki!, Tekanto, 

Muna, Mayapán, Tekal de Venegas, Cacalchen, Sotuta y Seye) y el PRD cuatro 

(Cansahcab, Cuncunul, Quintana Roo y Tzcucacab).. 

Las cifras oficiales mostraron altibajos en la votación de los dos principales partidos, PRl y 

PAN, en comparación con los resultados de 1995. En contraste con la captación de votos de 

los otros tres partidos -PRD, PT Y PVEM- que mejoró significativamente 

El PAN, de 227,163 votos que obtuvo en 1995 (poco más de la mitad correspondió a 

Mérida), bajó a 187,766 en los comicios federales de 1997 y en 1998 sube a 208,829, cifra 

menor a la de 1995. 

El PRl en la elección local del 93, en donde Federico Granja Ricalde fue elegido para el 

minipelÍodo como gobemador, obtuvo 308,975 votos. En el 95 Cervera contiende por la 

gubernatuIa con una votación de 260,315; en las elecciones federales de 1997 este partido 

ve mermada nuevamente su votación a 248,761; sin embargo, en este proceso se recupera 

un poco su votación y logra obtener 313,498 votos. 

En contraste, el PRD muestra una tendencia sostenida de su crecimiento; en 1995, en la 

elección de diputados locales, obtuvo 18,458 votos; en 1997, en la elección federal, 35,996, 

yen 1998, obtiene 47,813 .. 

El PVEM obtiene más votos que en 1995 pero menos que en 1997, ya que de 1,235 votos 

en 1995, sube significativamente a 7,964 en 1997 -analistas consideramn que ese resultado 

fue efecto de su campaña en el D ,F, que "permeó" en provincia, como ocunió con atlos 

partidos, ya que en esta elección su votación se reduce a 4,866 sufragios. 

El PT que en 1995 obtuvo 1,282 votos, sube a 4,383 en 1997 y en esta elección obtiene 

4,866. 
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Esta elección resulta de particular interés, ya que constituye el primer antecedente que 

definirla la actuación de las distintas fuerzas políticas en las elecciones locales del 2001, 

pO! la intetvención de instancias federales para determinar' la integración de los poderes en 

la entidad. 

Estas elecciones fueron severamente cuestionadas pO! los partidos políticos de oposición, 

así como por algunas Organizaciones No Gubernamentales y analistas políticos. En su 

opirdón, el PRI local recurtió a todo tipo de acciones ilegales para allegarse de votos .. El 

propio gobernador, Víctor Cerveta, fue acusado por la oposición de haber incurrido en la 

"compra de votos", mediante el presunto regalo a los potenciales electores de máquinas de 

coser, bicicletas y despensas" 

Las denuncias se hicieron por dos vías: en la declarativa y en la legal. Los partidos de 

oposición recunieron al Consejo Estatal Electoral (CEE), al Tribunal Electoral Estatal 

(TEE) y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) 

El 13 de jurdo, e! TEE declaró improcedentes la mayoría de impugnaciones presentadas por 

el PRI, PAN y PRD, respecto de los resultados distritales y municipales, por lo que los 

resultados prácticamente petrnanecieron iguales.. Ante la indignación de la oposición, 

Melba Méndez, presidenta de! TEE ratificó que su actuación estaba apegada a derecho y 

sostuvo que de existir inconformidad los partidos podrían acudir, por primera ocasión, al 

TSJE y a la Sala SuperíO! del Tribunal Electoral del Poder Jndicial de la Federación 

(TEPJF). 

Los partidos decidieton recurtir a una segunda y tercera instancia jurídica -el TIibunal 

Superior y la Sala Superior del TEPJF .. Cabe señalar que los magistrados del Ttibunal 

Superior de Justicia integraron el Tribunal Superior Electoral (TSE) para atender los 

recursos de reconsideración que interpusieron los panidos. 
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El 19 de junio, el TEE detenninó que habI'Ía elecciones exttaordinarias en el municipio de 

Seye y en el tercer disttito de Mérida, donde el PAN había ganado, además de revocar el 

triunfo de ese partido en Tekit proa otorgárselo al PRJ, el cual lo había perdido por tres 

votos y que, tras la anulación de una casilla, logró revertir el resultado .. La anulación del 

tercer disttito era de particular relevancia, ya que le representaba al PRI alcanzar las dos 

terceras partes en el Congreso local, y por consecuencia, obtener la representación necesaria 

para aprobar las iniciativas de refOImas constitucionales 

Ante esa decisión, el PAN bloqueó una carretela, realizó mítines y mantuvo un "plantón" 

en protesta por el fallo del TEE, proa posterionnente apelro ante la última instancia local, el 

TSE." 

El PRD confirmó entonces sus intenciones de fonnar una alianza con el PAN proa defender 

el voto, y anunció que miembros del CEN habían acudido a la Segob para manifestar su 

inconformidad por los fallos de! TEE. Sin embro·go, mienttas esto sucedía, la LV legislatura 

de la entidad efectuó actos preproatorios a partir del 27 de junio, alrendír protesta 24 de los 

25 diputados, quienes asumirian funciones a patlir del 1 de julio .. Temporalmente el 

Congreso quedó conformado por 16 diputados del PRJ, 7 del PAN y uno del PRD .. Sólo no 

rindió protesta el diputado conespondiente al disttito I1I, cuyo caso se resolvió 

posteriormente, 

Dos días después, el Tribunal SupetioI Electoral de Yucatán (TSEY) declaró procedente un 

IeCUI'SO de reconsideración interpuesto por el PAN, devolviendo a ese partido su mayoría en 

el municipio de Tekit. De esa manera, el candidato panista Porfitio Chable Chin podría 

asumir la alcaldía en vez de Francisco SUatez Pina, quien ya se proclamaba triunfador .. 

También con esa Iesolución, la panista Mercedes Esttada podtía integtarse a la LV 

Legislatura de Yucatán. Además, e! TSEY declató improcedentes los recursos de 

reconsideración interpuestos pOI el PRJ pata la elección de diputado en el 1 disttito, así 
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como los recursos del PRD en la de regidores en los municipios de Oxkutzcab, Mama y 

Chichimila, además de sobreseer el recurso del PRI en el V Distrito. 

Tras la decisión del TSEY, la directiva estatal del PAN levantó el plantón permanente 

instalado frente al palacio de gobierno desde el 21 de junio.. Incluso el CEN del PAN 

manifestó su beneplácito por la resolución y anunció que continuaría en la mesa de trabajo 

con miras a la agenda legislativa. 

Estos acontecimientos estuvieron enmarcados por la advertencia panista de suspender su 

participación en la mesa de trabajo donde se discutia la agenda legislativa. Jorge Aleocer 

Villanueva, subsecretario de Desarrollo Político, pidió al blanquiazul mantener su 

disposición al diálogo, ante la decisión de las fracciones del PAN en las Cámaras de 

Diputados y Senadores de reconsiderar su participación en esos trabajos .. Esta actitud habría 

de ser calificada como "chantajista" por los priístas, al presionar a las autoridades conforme 

a sus' propios intereses, 

El 30 de junio, la Sala SuperiOl" del TEPJF revocó una resolución del TEE y ordenó asigna! 

una diputación más al PRD que se le había reconocido al PRI, además de resolver que al 

solaztequista le correspondían 37 y no 16 regidwías de representación proporcional, como 

antetiormente se le habían otorgado.. Los municipios en los que se reconoció la 

replesentación fueron: Kalotmul, Chapab, Chumayel, Dzemul, Mama, Opichen, Tepakan, 

Tixmehuac, Tetiz, Chichimila, Rocaba, Romun, Izarnal, Chemax, Oxkutzcab y Tixkokob. 

Respecto al fallo del TEPJF, los magistrados consideraron procedentes los dos juicios de 

revisión constitucional promovidos por el PRD y que habían sido rechazados por el TEE de 

la entidad .. En uno de los casos, el PRO alegó que las autoridades electorales en Yucatán 

cometieron un elTOr aritmético en la asignación de diputados plwinominales al no 

37 El PAN aseguro que aun eliminando Jos votos de las 25 casillas anuladas por el TEE en la elección del 
terCet distrito para diputados, hubiera obtenido el triunfo pOI' 447 votos de diferencia sobre el PR!, por 10 cual 
exigieron a los ocho magistrados de dicho órgano colegiado, una explicación sobre ese hecho 
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interpretar COI rectamente el artículo 257 de la Ley ElectOla! local, en lo referente al resto 

mayor. 

La Sala del referido Tribuna\, concluyó que sí se había cometido un error, y las dos 

diputaciones plminominales que en principio fueron atribuidas al PRI, en realidad 

conespondían una al PRD y la otra al PRI 

En Mérida, e! dirigente estatal de! PRI, Jorge Carlos Ramírez Marin, calificó de 

inaceptables las decisiones de ambos tr'ibunales, y señaló que en el caso de la intervención 

del TEPJF se habían violado los procedimientos legales, ya que e! PRD no había agotado 

las instancias locales, es decir, no se había inconformado ante el TSEY, por lo que no debía 

haberse aceptado su inconformidad en la última instancia, por lo cual el tricolor revisaría 

ese caso (La Crónica, 1 julio 98)., 

Esta inconformidad se manifestaría más tarde en el Congreso local, el cual, haciendo caso 

omiso de la sentencia, sesionó sin la integración del diputado del PRD asignado por el 

TEPJF, argumentando que el dictamen se había dado "fuera de tiempo"", lo cual provocó 

un ambiente violento en este recinto legislativo, tras la advertencia de la presidenta de la 

Gran Comisión del Congreso local, Myrna Hoyos, así como de la fracción priísta, de no 

acatar la sentencia del TEPJF, lo que constituía un hecho inédito. 

Este acontecimiento provocó la condena lUlánime de los sectores empresmial y profesional 

por los acontecimientos violentos en el Congreso; mientras el PRD culpó al gobernador 

Cervera Pacheco del ambiente de barbarie en el Poder Legislativo." 

J8 El dirigente priísta, Jorge Carlos Rarnítez, argumento que el Congreso del estado se había constituido desde 
el sábado 27 de junio, con 16 diputados del PRI, ocho del PAN y uno del PRO" Por otro lado, la pIilsta 
Beatriz Peralta, quien debió ceder su cwul al perredista Felix Novelo, dijo que no se le habianotificado sable 
la lesolución del TEPJF" 
39 Alejandro Miel' y Teran, presidente del Centro Empresarial de Mérida (Cernel), así como el Colegio de 
Abogados de Yucatán, censuraron los hechos violentos y destacaron la definitividad de las resoluciones del 
IEPJF; situación que daría lugar a que el sector empresarial propusieta modificaciones a la legislación 
electOIal 
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Esta situación dividió a los mismos priístas en la tribuna de la Comisión Permanente, en 

donde aceptaron que el fallo del TEPJF era inobjetable. El senador y coordinadorjwidico 

del PR!, Eduardo Andrade, subió a la tribuna y señaló que la resolución del TEP JF era 

correcta, y que ello lo sabían sus compañeros de partido 

El PRD, con apoyo del PAN, llevó a la tdbuna por medio del senador Higinio Martínez un 

punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhortara al Congreso yucateco a 

"acatar" el fallo del TEP JF, lo que el senador Andrade descalificó, por considerar que esta 

seria una acción ajena a las facultades de la Comisión Permanente" Asimismo, el CEN del 

PRD solicitó por enésima vez, sin tener respuesta alguna, a la Segob que actuara en el 

marco de sus responsabilidades a fin de evitar' el incumplimiento de la resolución del 

TEPJF." 

Finalmente el 9 de julio, la LVI legislatura de Yucatán acató el fallo del TEPJF Y dio 

posesión al diputado plurinominal Félix Novelo Coello y 21 regidores, todos ellos 

perredistas. Con este acto el PR! perdió la mayOlía calificada, para la cual requeria de 16 

diputados, quedando el Congreso yucateco confOlmado con 15 diputados del PR!, 8 del 

PAN y 2 del PRD, de los cuales cinco de representación proporcional fueron para el PR!, 

para el PAN 3 Y para el PRD 2 (ver cuadro IV)., 

Cabe señalar que el PRD durante esta mismajomada había roto toda relación y negociación 

con el gobierno zedillista en mateda política, económica y financiera; condicionando ésta al 

restablecimiento del estado de derecho en la entidad 

40 Tribunal ElectOIal, Resultadm Electorales en Yucatán., Coordinación de Comunicación Social, julio J 998 

76 



3.8 Elecciones 2000: El preludio de la derrota 

La movilización de un electorado de cincuenta millones de ciudadanos, aunado a las 

refonnas electOlales federales del 96, daría lugar a una alternancia histórica en las 

elecciones presidenciales del 2000 .. En efecto, sostenido en su mayoda por un electoJado 

joven, el candidato del PAN, Vicente Fox, confinnó su victoria al obtener el 42.5% de los 

sufragios, contra 36.6% del candidato del PR!, Francisco Labastida. En la Cámara de 

Diputados, el PR! posee 209 escaños, el PAN 208 Y el PRD 53, el resto le con·esponde a las 

otras cinco fuerzas políticas. En el Senado, con 60 escaños de 128, el PR! está por encima 

del PAN, que cuenta con 46 escaños y el PRD con quince .. 

La presencia y competitividad de los partidos han cambiado casi todas las relaciones y las 

prácticas políticas; han erosionado el poder del Presidente; han planteado nuevas relaciones 

entre los Gobiemos Estatales y el Gobierno Federal; han invertido la dinámica de trabajo 

del Congreso de la Unión, y los partidos de diferente signo se encuentran todos los días 

procesando, negociando y defiuiendo las políticas estatales. 

A las decisiones unilaterales le ha seguido un tortuoso proceso de negociación entre los 

partidos, no siempre favorable para la gobemabilidad .. De abí la impOltancia de la dinámica 

y conformación del actual sistema de partidos .. 

El actual sistema de partidos y su reproducción en los estados 

Actualmente el comportamiento del voto a nivel nacional está perfilando un sistema de 

partidos pluripartidista, cuyos principales riesgos son los siguientes: 
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Competencia electoral efectiva JI fragmentación del poder 

• Definición de tres protagonistas de la contienda. Al día de hoy, sólo el PRD, PAN y 

PRI son los actOIes pdncipales del sistema. Junto a ellos existen dos partidos cuya 

capacidad es muy reducida para impactar· los resultados electorales y tienen poco 

importancia en el Poder Legislativo: PVEM y PT. El resto de las organizaciones 

partidistas representan nula importancia .. 

• Ausencia de partidos salélile. En condiciones de competenéia, este tipo de partidos 

no representa una opción alterna y dejan de tener interés para un electorado plmal, 

ya que éste tiende pOI favorecer a los partidos de mayor fuerza política y éstos a su 

vez, pierden cada vez más el interés en hacer alianzas con partidos minodtarios que 

antaño les eran útiles para alcanzar mayor representatividad o fraccionar· el voto. 

• Alineación ideológica moderada que va de derecha (PAN) a izquierda (PRD). Junto 

a ellos el PRI que continuará siendo un partido pragmático que, si bien su programa 

se identifica con la derecha, en su discurso actual insiste en ser denominado de 

centro. Todo parece indicar que la alineación ideológica tenderá a ser moder ada 

porque los tres pdncipales partidos muy probablemente seguirán adoptando posturas 

de centroderecha o centroizquierda" En todo caso pocas serán las posiciones 

extremas. 
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CAPITULO IV: LA CAÍDA DE CERVERA y EL ARRIBO DE ACCIÓN 

NACIONAL AL PODER 

4.1 Elecciones 2001: el tortuoso camino hacia la legalidad 

El proceso electoral de Yucatán en el 2001 podemos calificarlo como uno de los más 

importantes en la historia de México, ya que en él se pusieron de relieve los grandes retos 

de la transformación democrática en nuestro país, lo que le hizo trascender el ámbito 

Iegional y despertar incluso, el interés internacional 

Estas elecciones donde se renovaron los poderes locales en su conjunto, no agotaIon su 

importancia con el fm del cerverismo, constituyeron también la primera elección de un 

gobernador en la administración del presidente Vicente Fax, así como el indicador de lo 

que habría de ser la política del nuevo gobierno frente a los conflictos poselectorales 

estatales, tradicional antesala de negociaciones partidistas a nivel nacionaL 

La lucha del gobernador yucateco "por la soberanía" no fue más que una expresión de 

fuerzas e intereses reaccionarios ante la desapalición de los controles me1aconstitucionales 

tradicionales. La ausencia de la otrora "línea" presidencial y la evidente falta de un 

liderazgo nacional priísta democrático y sólido dejó ver, al mismo tiempo para el nuevo 

gobierno, la amenaza de regresión a tiempos posl'evolucionruios, cuyo levantamiento de los 

gobernadores era sólo una excusa para manifestarse en contra de las políticas de la 

fedeJación y refOIzar así su propio poder" 

Muestra de ello fue que, tras 10 años continuos de ejelcicio en el poder, el gobernador 

Víctor Cervera Pacheco se aprestó a dar la última batalla a fin de mantener sus cotos de 

poder en la entidad Sin embargo, las nuevas circunstancias no actuaron en su favor" 

A nivel nacional, el Prutido Revolucionario Institucional, del cual eIa un connotado 

militante, ya no constituía una fuerza política hegemónica inquebrantable y, por si fuera 
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poco, esta organización había perdido la presidencia, su pIincipal soporte económico y 

político. 

Como consecuencia del último proceso electoral federal del 2000, este partido se 

encontraba sumergido en sus divisiones y confrontaciones, las cuales se repIOducían a nivel 

local, manifestándose de manera más abierta al diluirse el poder de las políticas "del 

centro", cuyo pincipal ejecutor, el presidente de la República, había sido derrotado en las 

urnas por un candidato emanado de las filas del Partido Acción Nacional. 

Este nuevo contexto, aunado a las divisiones del propio prilsmo yncateco fomentadas por el 

<jercicio del poder del propio Cervera, habrían de ser uno de los principales factores para 

prQvocar su caída, así como la del Revolucionario Institucional .. 

Por otro lado, la actuación de las instancias electorales federales que supervisaron la 

actuación de los órganos locales, jugaron un importante y trascendente papel en esta 

elección, lo que llevaría a las mismas a! primer plano en este proceso electora! 

y he aquí donde retomarnos esa nueva dimensión del realineamiento que no se agota en la 

discusión electoral, sino en las modificaciones sistémicas e institucionales que se gener an 

previas a un realineamiento o posteriores a él, como lo señalamos al principio de esta 

investigación. 

No olvidemos que Huntington (1981) ha sosteuído que a la par de un realineamiento 

electoral puede existir un realineamiento institocional, como producto de la modificación de 

los intereses que interactúan en una sociedad, conformando un entramado institucional 

diferente .. Si a ello agregamos el rol de la Corte en dichos procesos de cambio institucional 

ya señaladas por Adamany (1991), entenderemos que, en el caso de Yucatán, la 

intervención de ciertas instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Gobernación, el Instituto Federal Electoral y la PIOpia Corte influyeron, de 

alguna forma, en el rumbo que tomaron las elecciones del 2001 en el estado .. 
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Baste señalar que el "desacato" del Congreso Yucateco a una resolución del órgano 

calificado como la última instancia en materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (TEPJF), habría de ser el pretexto de una confrontación abierta 

entre el gobernador Cervera y la Federación. 

Esta situación dejó de manifiesto la posibilidad de adaptación de las viejas formas de flaude 

electoral a las nuevas formas de organización electoral, en donde la conformación y función 

de los órganos electorales juegan un importante papel para lograr la transparencia de la 

elección, dejando entrever su vulnerabilidad y manipulación de que pueden ser presas, 

cuando un grupo se empeña en mantener el poder a toda costa. 

El presente capítulo esboza, de manera general, el origen y secuelas de uno de los conflictos 

preelectorales más importante de la entidad durante los últimos años, cuya principal 

consecuencia selÍa la denota electoral del grupo político encabezado por Cervera y el alJibo 

de una nueva fuerza política a una entidad que, hasta entonces, habla sido calificada como 

un bastión priísta. 

4.2 El conflicto preclectoral: la intervención federal 

El conflicto preelectoral yucateco comenzó el 31 de agosto de 2000, cuando 14 de los 15 

diputados priístas ratificamn al antiguo Consejo Electoral Estatal (CEE)" y a su secretario 

técnico, Consejo que habia sido instalado pOI el Congreso en 1995 y que tuvo a su cargo la 

elección de ese mismo año y la de 1998. 

Los diputados del PRD, primero, y luego los del PAN, consideraron ilegal ese 

nombramiento ya que: a) uo se dieron a conocer al Congreso las propuestas formuladas por 

41 Su objetivo es garantizaI la celeblación petiódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado (articulo 80 fl'acción V) Es el 
órgano supeIior de dilección, Iesponsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
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prutidos políticos y organizaciones sociales soble nuevos candidatos a consejeros 

ciudadanos; b) No se respetó el plazo para pIesenlar las anterioIes propuestas; c) la 

ratificación de los anteriores consejeros se realizó por mayoria simple de los miembros del 

Congteso y no por mayOIía calificada, como lo exigía la ley, y d) el Congreso carecía de 

facultades prua ratificar al SecretaIio Técnico del Consejo Electoral .. 

Ante este cúmulo de irregulaIidades, la oposición presentó su inconformidad ante el TEPJF, 

cuyos magistrados oldenruon la reposición del proceso. En un primer momento el Congreso 

del Estado acató la primera resolución de este órgano, repuso el procedimiento y nombró 

entonces a un segundo Consejo, pero aumentó los reqnisitos de ley, como el de demostrar 

que los aspirantes tuvieran un modo honesto de vivir. 

Ello generó otra inconformidad~ ya que "cwiosamente" , los únicos que pudieron cumpliI 

con todos los reqnisitos, incluso el arriba mencionado, fueron los aspirantes propuestos y 

vinculados con organizaciones del tricolor según pruebas pIesentadas por los inconformes, 

además que la Comisión responsable no precisó las razones y pruebas con las que tuvo por 

acreditados los reqnisitos de las personas que designó como cons,jeros ciudadanos. 

La oposición demandó nuevamente la inteIvención del TEP JF, quien ordenó reponer 

nuevamente el procedimiento; dejando sin efecto todos los actos del CEE ilegalmente 

integrado, apercibiendo con la imposición de medios de apremio al Congreso del estado 

yucateco, en caso de incumplimiento Asimismo, precisó en la sentencia las actividades que 

la autoridad responsable debelÍa realizar para el debido cumplimiento del fallo, 

Ante esta situación, los diputados priístas, comandados por la líder de la fracción priísta en 

el Congteso local, la diputada Myrna Hoyos", se declararon en desacato, bajo el argnmento 

que las determinaciones del TEP JF violaban la soberanía del estado por habel anulado el 

legales en materia electoral, así como de velar por que los principios de certeza, legalidad e imparcialidad y 
objetividad determinen todas las actividades del Instituto (artículo 84) 
42 En Yucatán era conocida la cercanía de la diputada Hoyos con Celvera, por lo que en defensa de éste, 
asumió el papel de pottavoz de la fi"acción priísta, ya que hasta entonces el gobemador CeIverR se estaba 
cuidando de no tener' apariciones públicas y de no confrontar directamente a la Federación 
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nombramiento de los consejeros efectuado por el congreso local sin tener facultades legales 

pata revisar los actos que realizan los congresos estatales. 

Ante el incumplimiento de esta segunda sentencia, la Sala Superior del TEPJF amonestó al 

presidente de la Mesa Directiva del Congreso Yucateco y lo requirió a cumplir las 

obligaciones precisadas en la sentencia, enfatizando que, de no hacerlo, sería esta misma 

Sala quien proveelÍa todas las medidas necesarias para lograr su cabal cumplimiento, 

iniciando Con la formulación de los requerimientos a las organizaciones sociales y a los 

candidatos propuestos por éstas y los diversos partidos políticos, hasta obtener la debida 

integtación del Consejo Electoral del Estado de Yucatán. 

Ante la negativa del Congreso de realizar tal procedimiento, los magistrados de la Sala 

Superior ordenaron la integración de la lista con los nombres de los ciudadanos que fueron 

propuestos por los partidos y agrupaciones que satisficieron los requisitos de ley, para 

posteriormente proceder a la integración de éstos como cons~jeI'Os ciudadanos mediante el 

proceso de insaculación, establecido en la propia ley del estado., 

Esta acción generó gran controversia al interior del estado, ya que la representación priísta 

calificó a la misma como "ilegal" por no tener el Tribunal Federal atribuciones para ello. 

Sin embargo, cabe señalar que el TEP JF asumió dicha función ante la negativa del 

Congreso para elegir a aquellos que habrían de fungir como consejeros propietarios y 

suplentes de la lista integtada por la Sala Superior, la cual se integró con propuestas del 

PAN, PR!, PRO yPT así como de organizaciones ciudadanas"., 

Se dio entonces una situación inédita: dos consejos electorales, el avalado por la mayoría 

priista y el conformado por el TEPJF, se dielOn a la tarea de organizar las elecciones. Sin 

embargo, el consejo calificado como "espmio" avalado por los priistas, era el que contaba 

43 El 22 de diciembre el pleno del Congreso del Estado aCOIdó no acatar la resolución que el TEP,JF' le envió y 
en la que le ordenaba nombrar, en un plazo de 72 horas, un CEE a partir de la propuesta enviada por el 
mismo tribunal.. 
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con los recursos económicos y materiales brindados por el gobierno estatal para llevar a 

cabo sus taIeas, ya que incluso ocupaban el inmueble cleado para esos fines. 

La situación se habría de agravar cuando el Congreso se negó a tomar protesta de los 

consejeros avalados por el TEPJF, por lo que éstos tuvieron que tomar protesta en un 

parque público de la ciudad de Mérida ante la presencia de un notario, para posteriormente 

dirigirse al inmueble, en donde el consejo "espurio" trabajaba normalmente y donde una 

muchedumbIe de supuestos príístas les esperaba para impedirles el acceso, situación que 

estuvo a punto de teIminar en un enfrentamiento de graves consecuencias .. 

Estas circunstancias obligaron a la primera intervención directa de la Federación, 

desplegándose en la entidad miemblOs de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la 

Policía Federal Preventiva (PFP), quienes recibieron la orden de permanecer en el estado 

para ejecutaI el mandato del TEPJF, mismo que ordenaba al gobernador Cervera Pacheco 

entregar el edificio y los recursos destinados al consejo integrado por este órgano 

jurisdiccional"'. 

Ante la amenaza de una posible desaparición de poderes en el estado que empezó a filtrarse 

en la prensa, así como el uso de la fuerza pública para garantizar el orden en la entidad, se 

alzaron voces en apoyo a los diputados ptiístas en desacato, sumándose entonces los 

poderes Ejecutivo y Judicial del estado, quienes calificaron taJes acciones como un 

atropello a los poderes locales 

La prensa nacional publicó entonces que empresarios afines a Cervera Pacheco, y quienes 

se habían mantenido al margen hasta entonces, encabezados por José Canto Vivas, 

presidente de la delegación local de la Cámara de la Indusola de la Consoucción, 

solicitaron al presidente Fox su intervención y al gobernador, a los diputados y a los 

consejeros optar por la llamada "tercera vía" pata resolver el conflicto, que consistía en la 

44 Es importante sefialar que, confonne avanzaba el conflicto, la situación de los conse:jeros avalados por el 
TRIFE se agravaba, pues empezaton a ejercer medidas intimidatotias contra éstos, como abtirles un 
expediente en la Procuradurfa estatal con acusaciones infundadas" 
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renuncia de los consejeros nombrados por el TEPJF y la disolución del Consejo nombrado 

por el Congreso, a fin de nombrar un tercero, con la participación de autOlidades estatales y 

federales .. 

Por otro lado, el entonces próximo dirigente de la Canacintm, AlpÍZaI' Carrillo, manifestó 

que los problemas políticos o preelectorales impactaban la actividad industrial, por lo que 

insistió a los gobiernos federal y estatal encontrar una salida al conflicto para regularizar la 

situación política en la entidad.45 

Asimismo, otro grupo de empresarios, dirigido por Luis Medina Cantillo, presidente local 

de la Coparmex, exigió el respeto a los acuerdos del TEP JF Y a los consejeros nombrados 

por éste, para que fuesen ellos y no los avalados por el Congreso, quienes asumieran la 

responsabilidad de la organización de las elecciones .... 

En el mismo sentido se manifestó Gustavo Ricalde Dwán, expresidente de la 

Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) y uno de los más 

importantes ernpresalios yucatecos en los ramos de comercio y el deporte, quien señaló 

como inaceptables cualquier negociación extralegal y las "salidas políticas", si ello 

representaba violar la ley'''. 

La tensión política se estaba gestando, y el entonces gobernador Víctor Cervera aprovechó 

la coyuntwa para exaltar los sentimientos de sobelanía y regionalismo prevalecientes en la 

cultwa e historia yucateca, convirtiendo al TEPJF en el culpable del clima de violencia que 

podía desatarse y apuntando al gobierno federal como el pIincipal ejecutor de la violación a 

la soberanía estatal, en aras de imponer los intereses del "centro" que ahora eran detentados 

por el Partido Acción N acioual .. 

4S Rodríguez, Yazmín. "Demanda IP solución al conflicto en Yucatán", en El Universal, 28 enero 2001, p..2 
46 Arenas, José. "Yucatan: elecciones en riesgo" Época, 12 de febrero, 2001, p..22" 
47 Diado de Yucatán, 22 de febrero 2001, p..3 
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El pronunciamiento de Cervera ocunió dos días después del cónclave del Consejo Político 

Nacional (CPN) del PRI y coincidió con el respaldo público de gobemadores priístas", 

como Tomas Y",rington, de Tamaulipas, al mandatado yucateco en su lucha contra el 

Trife". 

La intervención del gobierno federal se dejó sentir a través del secret",io de Gobernación 

Santiago Cteel, quien anunció la llegada de la Policía Federal Preventiva y el inicio de 

investigaciones por paIte de la Procuraduría Federal de la República (PGR), lo que provocó 

el embate de CerveIa Pacheco contla el titul",' de esta instancia, a lo que calificó de una 

"amenaza"" 

Personalizó entonces su ataque y, tlatando de deslindar la intervención del plesidente Fox, 

señaló: "No son nuevos los intentos de dividirnos y ponernos de rodillas .. La fuerza 

manejada en lo personal por el secretado de Gobernación, trata de acos", al presidente para 

que se enfrente al gobernador y al pueblo yucateco, pero no lo va log,,,,"". 

Al embate contra Santiago Creel se sumaron otlos seguidores de CeIvera, como Jorge 

C",los Ramírez, expresidente estatal del PRI y diputado federal, quien ligó al secretario de 

Gobernación con otros consejeros electorales y personajes de Yucatán .. 

Según el diputado fedela!, la lista de lo que dio en llamar "ese panismo recalcitrante y 

ultraconservador" ligado a Creel, la integraban Carlos R. Menéndez, dueño y director del 

Diario de Yucatán; las consejeIas ciudadanas del ¡FE en el estado, Patricia McCarthy y Pía 

Gómez; el dirigente del Flente Cívico Famili",·, Guillelmo Vela Román, y el sacerdote Raúl 

Lugo. Todos ellos, según versión del propio diputado, habían ido a la Secret",ía de 

43 Durante enero de 2001 fueron difundidos distintos desplegados por los gobernadores del Estado de México, 
Michoacán. Tamaulipas y Ver3cruz entre otros, respaldando públicamente las acciones de la mayoría priísta 
del congreso yucateco .. 
49 Al interior del PRI estatal se especulaba que de salir avante Cervera de la crisis, se perfilaría como uno de 
los principales contendientes a la presidencia del CEN del PRl, donde la actual línea era la ausencia de la 
otrora« Imea »presidencial, cuyo amplísimo espacio pretendía ser colmado con una renovada defensa de la 
"soberania"de las entidades federativas 
50 Montes, Rodolfo" "Cervera enfoca su gucna contra Gobemación",.PT'Ocem, 11 de febrero, 2001 pp,17-21 
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Gobernación para solicitar una posición más enérgica en tomo de los acontecimientos 

políticos en Yucatán"SI, 

Las diversas declaraciones del secretario de Gobernación denotaron una actitud titubeante 

que le valió también la crítica de la prensa y diversos intelectuales, quienes exigian la 

aplicación de "mano dura" contra Cervera, a fin de detener un conflicto que amenazaba con 

desbordarse". 

Sin embargo, los enemigos de Cervera no sólo se encontraban en la oposición, ya que tan 

s610 en los dos últimos meses unos 2 mil militantes habían abandonado ese partido. Entre 

ellos Martín Garda Lizama, quien fuera secretario de Gobierno en la truncada 

administración del gobernador Graciliano Alpuche, denocado por Cervera en mayo de 

1984, y quien se presume fue el autor del informe que dio origen a la demanda de juicio 

político contra Cervera en 1995, por violar la Constitución y convertirse en el primer 

gobernador en permanecer durante mas de seis años en el encargoS3
• 

SI Ibídem, p .. 16 
52 Varias fueron las voces que se manifestaron a ttavés de la prensa pala criticar lo que calificaron de una 
actitud titubeante ante un grnvisimo plObJema pOI parte del secret.a¡jo de GobemacióD, pues pr'imero 
aseguraba que se cumpliría cabalmente la sentencia del Trife y casi a renglón seguido manifestaba su 
disposición a Ilegru a un acuerdo para solucionru' el conflicto ya que, según versión del Diario de Yucatán del 
16 de febrero, el gobemadot "está dispuesto a iniciar un diálogo con el secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda, para buscar una salida al conflicto en el Estado" 
Ante la posibilidad de una salida negociada al conflicto se alzaron valÍas voces de inconfmmidad de 
conocedmes en la materia, como la de Arturo Rendón, quien publicó: El articulo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Fedelal enumera las facultades y obligaciones de la Secretaría de Gobemación, y 
entre ellas menciona las siguientes: IV ,- Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por paxte 
de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las gal"antias individuales, y dictar las medidas 
administrativas que requieta ese cumplimiento VJI,.- Conducir las relaciones del Poder E;jecutivo con los 
ottos Poderes de la Unión, con los gobiernos de los Estados y con las autm ¡dades municipales" VIII..
Otorgar al Poder' Judicial Federal el auxilio que Iequiera para el debido ~jeIcicio de sus funciones .. XVI..
Fomentar el desan'OlIo político e intelvenir en las funciones electorales, conforme a las leyes XXXI..
Conducir la politica inter'Íor que competa al Ejecutivo y no se an ibuya expresamente a otra dependencia 
Usando un poco el lenguaje de los abogados, podemos afitmar' que el diálogo para buscar la supuesta 
''negociación'' no es posible, ni en cuanto a la materia ni en cuanto a los funcionarios; es decir ni 
objetivamente (materia), porque se ttata de la ejecución o cumplimiento de una sentencia defInitiva e 
inatacable; ni su~jetivamente (funcionarios), porque ni el SccIetat'Ío de Gobernación ni tampoco los diputados 
en desacato ni el gobemador que los apoya, tienen facultades pata llevar al cabo tal ''negociación'' {Rendón, 
Alturo .. "Ni diálogo, ni negociación" Diario de Yucatán, febleIo 22, 2001, p,7 
5J En la carta en la que notifica su renuncia al Comité Directivo Nacional del PR!, Gax'cía Lezama sefiala: "Se 
suma a lo anterior la negativa de reconocer la sober'anía del pueblo de México y Yucatán, al cual se intimida y 
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Al interior de la entidad era del dominio público que los enemigos de CeIvera se 

concentmban básicamente en los gmpos políticos de los exgobemadores Francisco Luna 

Kan y Víctor Manzanilla Schaffer, quienes empezaron a tejer alianzas con la oposición" 

Baste señalar qne dnrante el conflicto Luna Kan, ahora perredista, se manifestó a favor de la 

intervención de la fuerza pública para desalojar a los priísras que ocupaban las instalaciones 

del Instituto Electoral". 

El tiempo lIanscurrió entre plazos, dictámenes y amenazas, propuestas inviables y, sobre 

todo, sin que prevaleciera el estado de derecho, enarbolando Cervera la bandera del 

separatismo, al tiempo qne desafiaba al Secretario de Gobernación y al TEPJF sin mayor 

miramiento. 

Las acciones del gobierno federal, por su prote, eran escmpulosas, conocedor que en 

Yucatán se estaban escribiendo las nuevas reglas del juego político y que sería esta entidad 

el pruámetro de los siguientes procesos electorales, lo que permitiría a éstas medir el 

alcance de negociación con el nnevo gobierno. 

El impasse del conflicto suscitado por la inmovilidad del gobiemo federal, fue aprovechado 

por Cervera para presentar una iniciativa ante el Congteso proa reformar los articulas 85 y 

86 del Código Electoral, qne aprobada el 11 de marzo por la mayoría prÍÍsta, dio lugar al 

llamado "súper Consejo" que incluía a los anteriores: el reconocido por los priístas en el 

congteSO y el avalado por el TEPJF, otorgando a ambos un carácter de legalidad e igualdad, 

dejando sin efecto los dictámenes de las autoridades federales. 

Tal medida habría de ser fuertemente cnestionada por su ilegalidad, ya que según analistas, 

duplicar el número de consejeros, como mañosamente se hizo, era una variación de fondo y 

no de forma al precepto renovado, resultando así que no era factible legalmente llevar al 

cabo ese crunbio, babida cuenta de que el procedimiento proa las votaciones de 27 de mayo 

ofende. escamoteándole su derecho al suñagio libIe y secreto, y si en cambio se permite realizar una parodia 
de elección totabnente amañada por el grupo de poder (el de Cervera) que desde hace aproximadamente 20 
años ocupa el poder en Yucalán" (Proceso, II de febrero, 2001, p.2I). 
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había comenzado ya con sobrado anticipo a la alteración autorizada por la citada 

diputación, de tal suerte que su actuación vulneraba la nOlma constitucional al pIOfimal el 

plazo de noventa días obligatorios de anticipación que se seilalaba en ella, lo que volvía 

inoperante la solicitud del Poder Ejecutivo y mucho más el refrendo que hizo de la misma 

la mayOlía priísta., 

Igual de grave era la retroactividad que se intentó dar a la aplicación de la ley, ¡netendiendo 

que los 14 indivíduos nominados formaran un único organismo electoral que tuviera a su 

Calgo la responsabilidad de los comicios, pues a pesar de que la reforma en tal sentido debía 

empezar a regir a partir de su publicación en el Diario Oficial del estado el 12 de marzo, 

exclusivamente para eventos de esa índole ulteIiores a su expedición, se detenmnaba en el , ' 

'(tercero transitorio que por esta única ocasión se configmaría con los ciudadanos que 

integraban runbos consejos, lo cual se traducía en una flagrante violación al postulado de 

itretloactividad de la ley, ya que los 14 elementos no estaban facultados para OIganizru la 

jornada electoral, dado que ela inexistente ese Consejo cuando principió el proceso y su 

injerencia en él de naturaleza retlOactiva, no podía ser permitida por la legislación 

constitucioual. 

De acuerdo con los especialistas de la mateIia, una ley tiene efecto rettoactivo cuando se 

aplica a situaciones, hechos o actos que tuvieron lugar con anterioridad al momento en que 

eutró en vigor; por lo tanto, el decreto de la Cámara de Diputados únicrunente podría regir 

pala el porvenir; es decir, estaba dotado de validez de regulación para sucesos electorales 

qne ocunieran con posterioridad al instante de su vígencia, mas no podía normar estados 

producidos con anterioridad a su promulgación, ya que éstos quedabau sujetos a la 

reglrunentacióu precedente, como es el caso de que habiendo insaculado el TEP JF a siete 

consejeros, como consecuencia de una sentencia que está dótada de la fuerza de cosa 

juzgada, se pretendiera, en forma por demás anticonstitucional, a qne un aneglo al Código 

Electoral estatal, qne decidió que fueran 14 los consejeros ciudadanos y no 7, ejecutado 

después de emprendido el trámite comicial, se retrotraiga en su aplicación, amén de que 

S4 Ibídem. p 21. 
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varios de los consejeros del Congreso habían sido desconocidos por el Tribunal Federal en 

fallo inatacable, lo que impedía en estricto derecho convalidarlos mediante el disfraz a una 

ordenanza, como habían consumado los componentes de la bancada del PRl". 

Sin embargo, esta última maniobra no tuvo éxito, ya que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró la invalidez del Decreto 412 del Congreso local, cesando de manera 

defmitiva al llamado "supereonsejo" y poniendo punto fInal al conflicto preelectoral creado 

artificiosamente por el gobernadOI' para retrasar los comiciosSli
, 

4.3 Los partidos y candidatos contendientes 

El Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la 

Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista de México, 

Convergencia para la Democracia (PCD)", el Partido Yucateco (PAY), la Alianza por 

Yucatán(PY)"y Alianza Social, fueron las fuerzas políticas que participaron en la 

contienda 

55 El attículo 105, fracción n, inciso f; penúltimo pánafo de la Constitución Politica de la República, sef1ala 
textualmente ". ,,,Las leyes electorales federal y locales debetán pIomulgarse y public3Ise por lo menos 
noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicaIse y dUIsnte el mismo no podrá 
haber modificaciones legales fundamentales" ,," 
56 Los priístas ya habían seftaIado con anteriOlidad que aceptalÍan el fallo de la Corte tes favoreciera o no, ya 
que de no hacerlo, tanto el gobernador como los legisladmes podfan ser encarcelados sin necesidad de juicio 
polftico 
S7 Es la primera vez que este partido participó en una elección en Yucatán 
ss El Partido Yucateco. impugnó por lo menos 40 candidaturas del PAN y el PRD. pOI lo que éstos 
demandaron la expulsión de estos partidos por su supuesta vinculación con el PRI, argumentando que ambos 
paItidos no contaban con el registro del Cons~jo Electoral. por lo que no podían pmticipar en el proceso" 
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DATOS DE LA ELECCIÓN 

Tipo de elección: Ordinaria 

Fecha de comicWs: 27 de mayo 2001 

Autoridades electas: 1 Gobernador; 25 Diputados (15 de MR y 10 RP); 106 

Ayuntamientos 

ToltUlS de posesión: Diputados y Presidentes Municipales, 10 de Julio 2001 

Gobernador 10 de Agosto 2001 

Partidos Nacionales: PRI (Orlando Alberto Paredes Lara); Candidatura 

Contendientes Común a Gobernador PAN; PRD, PT Y PVEM (Patricio José 

Patrón Laviada); Convergencia por la Democracia, Partido 

Político Nacional (José Eduardo Pacheco Durán) 

Locales: Partido Alianza Social (Erick Eduardo Rosado Puerto), 

Partido Alianza por Yucatán (Francisco Kantún Ek), Partido 

Yucateco (para este proceso no presentó candidato, solo 

platafOIma electoral) 

Como candidato del PRI al gobierno del estado fue elegido el senador Orlando Paredes 

Lara", apoyado también por los partidos Alianza Social y Alianza por Yucatán. La 

denominación no sorprendió, ya que se conocía de antemano entre los priístas. a pesar de 

haberse realizado un proceso de preselección entre seis candidatos, en donde Crulos 

~9 Según reportes de la prensa local, Cervera no hizo campafta con Orlando, conocedor que éste no tenia 
posibilidad real de tI'iunfo La ttayectotia de Paredes incluye entre otros: se'r abogado, notario público de 
profesión, diputado local en dos ocasiones, diputado fedeIal, candidato ganador a la alcaldía de Médda en 
1993 (triunfo atrebatado de una manera grutesca, según el mismo PR1, al ser la primera víctima de una 
concer'faces'ión durante el sexenio de Carlos Salinas de GOltaIi), y secretaIio geneml de Gobiemo en dos 
ocasiones, asf como ganar la senaduría de su estado ante el mismo Patrón Laviada, por cuatro mil votos de 
diferencia 
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Sobrino figmó como fuerte candidato'", y cuya denota ante Paredes le significó una 

escisión más al PR! del estado. 

La elección fue a través del voto secreto y en urna transparente, sin embargo ello no fue 

suficiente para darle un aire de credibilidad, ya que según la prensa escrita, por lo menos 

100 de los 179 miembros del Consejo Político del tricolor, tenían compromisos e intereses 

con el gobernador" .. 

Patricio Patrón Laviada, quien había obtenido la senadwia, fue el candidato común del 

PAN, PRD, PT Y PVEM Y por Convergencia por la Democmcia contendió José Pacheco 

Durán.62 

A la a1catdia de Mérida fue postulado por el PR!, Jorge Esma Bazán, conocido en el estado 

por su trayectOlia artística como dl'amatw'go y director teatral, así como administlador 

cultmal y director del Instituto de Cultwa de Yucatán. 

Por Acción Nacional, Ana Rosa Payán Cervem", fue la candidata a la a1caldia de Métida, 

lo que entre algunos integrantes panistas fue calificado como "dedazo", generando ciertas 

divisiones en este partido, ya inconformes pOlque los municipios de Dzemul, Cacalchén, 

y obain, Quintana Roo .Y Calotrnul selÍan encabezados por una planilla penedista64
. 

61) Se dice qu~ Sobtino tenia en mente registrarse en el Consejo avalado por el TRIFE, por lo que no podía 
ganar. 
61 El 26 de febrero el candidato del tticolor se registró ante el Consejo Electoral que designó el Congleso 
(Rubio, Félix. "En el PRl un suicidio", Diario de Yucatán.. 6 de marzo de 2001, pA) 
6~ Su trayectoria incluye "10 afias de nabajo en cargos públicos", entre los que menciona haber sido 
"secretario t';jecutivo del Pronasol Municipal de Mérida, diputado local, presidente municipal de Mérida, 
coordinador de los Amigos de Fox en Yucatán y hasta ese momento todavía, senador por la primeta minot'ia 
en Yucatán" .. Además de ser socio de tres empresas en el sector pesquero (wwwpanicio .. com,mx) 
63 Milita en Acción Nacional desde junio de 1983" Participó en las Jornadas de Vida Cristiana, 1968-71; fue 
diIigente del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, 1981-84; y Presidenta de la "Comunidad de 
Profesionales Católicos", 1985-88"Fue candidata a diputada local por el III Distt'ito de Yucatán en 1987 y a 
gobe:rnadpra del estado en 1993, Fue diputada federal por ell Distrito en 1988, presidenta municipal de 
Mérida en 1990, diputada local plutinominal en 1995, y senadora por el estado de Yucatán pOI' el principio de 
representación proporcional, hasta ese momento 
64 La prensa local comentó que la diligencia local ya habia advettido a Luis Felipe Bravo que no aceptal'Ían 
candidaturas externas para Médda, ello por la unión con el PRO, PT Y PVEM 
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Los dirigentes y simpatizantes del PCD se sumaron a la candidatura de Ana Rosa Payán. 

Previamente, el presidente de este prutido, Rusell González expuso que en la selección de 

candidatos de su prutido había imperado el "amiguismo y el nepotismo" 

Como era de esperarse, previo la jornada electoral, las distintas fuerzas políticas en 

contienda iniciaron una serie de denuncias ante un escenario electoral que de antemano se 

preveía conflictivo" 

Una de las itregulruidades reportadas por Acción Nacional, fue la conformación de los 

Consejos Municipales, los que según sus propias declaraciones, estaban integrados en su 

mayoría por personas afines al tricolor". 

La acusación entre los diversos prutidos fue múltiple: el PAN Y PRO denunciaban los 

intentos de "compra" de voto de los priístas, así como diversas medidas de hostigamiento y 

presiones por parte del apruato estatal. Asimismo manifestaJon ser oqjeto de agresiones en 

su campaña y destrucción de su propaganda política. Sin embargo, ninguna acusación fue lo 

suficientemente sólida como para dar lugar a la consignación de los involucrados. 

POI' otro lado, y como consecuencia del conflicto, la capacitación electoral representó valías 

fallas, plincipalmente en las comunidades UIbanas, quienes paradójicamente manifestaron 

menor interés que las catalogadas como populrues. 

Jurídicamente sólo procedió la decisión del PRI de impugnar ante el Tribunal Electoral 

Estatal la acreditación de obselvadores electorales y la decisión del Consejo Estatal 

Electoral de adjudicru, sin licitar públicamente, a la empresa PROISI para que se encargrua 

de la organización y manejo del PIOgrama de Resultados Electorales PIeliminrues (PREP), 

actos que fueron anulados por el Tribunal Electoral del Estado, quien pidió la reposición de 

los procedimientos a sólo seis días de la jornada electoral sin que hubiese mayores efectos. 

65 El PAN formalizó una denuncia por el probable favoritismo del Consejo Municipal Electoral de Hoctún a 
la candidata del PRI a la alcaldía, ya que familiares de ésta integraban dicho Consejo 
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4.4. Medios de comunicación, encuestas y debates 

Como ha sucedido con los últimos procesos electorales federales y locales, los medios de 

comunicación jugaron un papel impottante en la contienda, por un lado el Diario Yucatán 

se dio a la tarea de promover a los candidatos panistas durante todo el proceso e incitar el 

ánimo de la opinión pública en contra de la figura de Cervera y el grupo político que éste 

encabezaba, Por Esto! hizo lo propio en contra de los funcionarios del blanquiazul y las 

organizaciones que se identificaban con ellos .. Por su parte los medios electrónicos se dieron 

a la tarea de difundir las tendencias electorales previo a lajornada electoral .. 

Una encuesta realizada en la segunda semana de abril por la empresa capitalina Arcop, S.A. 

de C V., señaló que las preferencias electorales ubicaban en primer lugar a Patricio Patrón 

Laviada, candidato de PAN, PRD, PT Y PVEM al gobierno, con una ventaja de 16 puntos 

sobre su adversatio prUsta Orlando Paredes Lara 

La intención del voto Iefl~jó que la "preferencia efectiva", que incluía sólo a los que sí 

contestaron las preguntas, favorecía en un 57 pOI' ciento a Patricio Pallón y en un 41 por 

ciento a Paredes Lata .. 

El sondeo también incluyó el tema del conflicto derivado del desacato del gobierno del 

Estado a las resoluciones del Tribunal Electoral de la Federación. El 61 % de quienes 

respondieron a las preguntas señaló que reprobaba la actuación del gobernador Víctor 

Cervera Pacheco en el conflicto, el 43% manifestó que aprobaba la actuación del Trife, el 

55% no estaba de acuerdo con la postura del Congreso del Estado y el 50% indicó que 

apIObaba la actuación de Fox en este caso66 

Otra encuesta realizada a solicitud del PAN a tres semanas de los comicios por la empresa 

Grupo de Economistas y Asociados (GEA), confirmó que Patricio Patrón Laviada, 

candidato de la oposición se ubicaba en primer lugat de las preferencias electorales con una 

ventaja de 17 puntos sobre su adversruio priísta, Orlando Paredes Lrua.. 

M.o "Alto índice de reprobación al desacato", en Diado de Yuca/án, 26 de abri1200t, p.4 
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El' sondeo de GEA, por su parte, reveló que la "preferencia efectiva" favorecia en un 57.7 

por ciento a Patricio Patrón y en un 40.9% a Paredes Lara. Dicho sondeo se aplicó en 10 

secciones de cada uno de los 15 distritos que tiene la entidad, en una proporción relativa a 

su población entre la zona urbana y la rwal. 

El 68.9% de los encuestados consideró que las elecciones serían limpias y el 695% que sí 

se respetarían los resultados de la elección de gobernador. 

Al referirse a otros indicadores, la encuesta arrojó los signientes resultados: Patricio Patrón 

tenía una mejor imagen entre los yucatecos que Paredes Lora, ya que un 55% de los 

entrevistados consideraron muy buena o buena su opinión sobre el candidato de la 

oposición, mientras que un 45% tuvo esa opinión del candidatu del PR!. 

Por otro lado, el 62% consideró que era conveniente para Yucatán que su gobernador fuera 

del mismo partido que el Presidente de la República, mientras un 19.1 % consideró que ese 

factor tenía poco que ver, lo que dejó entrever que en la memoria histórica de la población 

aún prevalece la visión paternalista de la imagen presidencial como el principal impulsor 

del desarrollo de la entidad. 

A la pregunta "¿Cree usted que las próximas elecciones para gobernador serán limpias o 

habrá fraude?". Un 68.9% consideró que serian limpias, un 14.6% contestó que habría 

fraude y un 16.5% dUo no saber" Estas respuestas merecen particular atención, pues a pesar 

del cordlicto preelectora! y de las intensas acusaciones entre los partidos contendientes, la 

mayolÍa del electorado estaba convencido de qne las elecciones llegarían a buen término, ya 

que a la pregunta "¿Cree usted que se respetará o no se respetará el resultado de las 

elecciones para gobernador del Estado, sin importar qué candidato resulte ganador?", un 

695% consideró que sí se respetaría, un 18,,9% que no se respetaría y un 11.6% dijo no 

saber. 

El Universal detalló que las preferencias por partido que se presentarían para gobernador 

serían las siguientes: 46,,1% PAN, 41.4 PR!, 5.1% PRD, 0.5% PT, 0.2% PVEM, 0.2% 

OTRO y 6.5% NINGUNO. Adicionalmente señaló que el 71 % de la muestra consideraba 
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que se respetaría el sufragio, lo que explicaba que de febrero a mayo el porcentaje de los 

que confiaban en el Instiruto Electoral de Yucatán subió de 30% a 40%". 

En cuanto los ayuntamientos, en la ciudad de Mérida se obtuvo un empate con 41 % de 

votos para el PRI y otro tanto al PAN. En las rancherías de hasta 2,500 habitantes, el PRI 

obtendría el triunfo con 54% contra 37% del PAN .. En los pueblos (de 2,500 a 15 mil 

habitantes) la muestra arrojaba una marginal diferencia con 42 % al PRI y 40% para el 

PAN. 

Un dato que IIamó la atención es que a la pregunta: ¿piensa votar en las elecciones para 

gobernador del próximo 27 de mayo?, 88% respondió que sí, 9% no había decidido y 3% 

dijo no. Los ciudadanos empadronados estaban muy seguros de votar 6 de cada 10 

(59.6%), algo seguros un tercio (32%), poco seguros de votar 5.1 %, y nada seguros 

2.5% 

Por su parte, la analista María de las HeIas, responsable de lo publicado por Milenio, 

advirtió que los yucatecos tenían una muy selectiva forma de votar, y la composición 

geográfica tampoco ayudaba: cuatro de cada diez electores viven en el municipio de 

Mérida y, aunque hay 106 ayuntamientos, sólo los 7 principales suman más del 60% del 

padrón de la entidad .. De éstos, el PAN ganó Mérída, y el PRI ganó el resto, tres de los 

cuales se encuentran prácticamente conurbados con la capital. Adícionahnente, tanta 

seguridad en el triunfo de Patrón Laviada podría deIivar en que las intenciones de voto 

por ese partido se quedaran sólo en eso: intenciones, además de que en general las 

encuestas estaban viciadas porque muchos respoudían por moda (lo actual, lo chic es 

votar por el PAN) .. De los que respondieron que pensaban votar por el PAN, solo fueron 

consistentes con las cinco variables utilizadas el 59%, mientras que los que se inclinaban 

67 Realizada entte el 7 y el 11 de mayo, COOtdinada por el despacho Alduncin y Asociados, con 
cuestioDru jos aplicados a 753 personas .. El margen de erroI que anotan es de ± 4 % Los datos se Iegistran 
incluyendo la NO RESPUESTA de 16.,7% y tomando en cuenta a los que no respondieron" El resultado 
inicial era 55% para Patricio Patlón Laviada, 43% para Ollando Paredes Lara y 2% pata José Pacheco 
Durán" Sus resultados se publicaron 10 días antes de la elección" El Universal, 17 de mayo de 2001.. pag 1 
y 14 
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por el PRI, 63% respondieron consistentemente, por lo que en este escenario, el PRI 

podIía ganar la elección con una ventaja de menos del 1 % de la votación Es decir, el 

PAN tenía más posibilidades, pero se enfrenlaIía a un PRI mucho más fuerte"., 

En cuanto a los candidatos, las tendencias del voto en el municipio de Mérida fueron dadas 

a conocer por la empresa de Arcop, Ana Rosa Payán informó que se hizo por encargo de! 

PAN Y se realizó entre 500 ciudadanos mayores de 18 afias, en una población representativa 

de la ciudad y las comisruías" 

Esta encuesta mI'ojó que en "prefeIencia efectiva", el 68% votaIÍa por la C.P. Payán, contra 

el 29"/0 a favor del exdirector del Instituto de Cultura. 

A la pIegunta: "¿Conoce o ha oído hablru de ... ,?", 77% dijo que sí conocía Ana Rosa Payán 

y 63% a Esma Bazán" Sin embargo, el 8% dijo que tenía una "mala" opinión de la c.P. 

Payán y sólo e! 4% del exfuncionario estatal, lo que se explica por la ya conocida 

trayectoria de Payán en el estado, aunado a la gran campaña mediática que se instrumentó 

en su favor. 

Es importante señalar que la difusión de estas encuestas tenía como claro objetivo influir en 

el ánimo del elector, ya que si bien es delta que fuelon encuestas profesionales, su difusión 

pretendía mienlaI' el voto de los indecisos hacia la oposición" 

Asimismo, el FIente Cívico Familiar, organismo identificado con Acción Nacional, realizó 

un análisis Iespecto a la cobeItura petiodística de la campafia electoral en el Estado, el cual 

reveló que el gobiemo del Estado, por conducto de sus medios de comunicación, brindaba 

"un apoyo descarado" al PRl, 

68 Realizada por el equipo de Matia de las Heras, los días 11, 12 Y 13 de mayo, a ttavés de preguntas 
directas que combinaron cinco variables, paxtiendo del prutido por el que piensan votar y separando en cada 
paso a los electores que no son consistentes con la variable siguiente hasta dejar sólo a los entrevistados que 
presentaron una consistencia total en las cinco vru:iables 1,300 entrevistas con un eIl'o!' estadístico máximo 
de ± 2.77%, es decir: 28 mil votos mas o menos. Sus resultados se dieron a conocer 6 días antes de las 
elecciones" Milenio, 21 de mayo de 2001, pag .. 14-15 
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El muestreo indicó que los canales locales de televisión privados -eanales 2 y 11- Y las 

cadenas de mdio Rasa y Grupo Rivas se cruaeterizaban por equilibrar su información 

política y dar espacio y voz a casi todos los candidatos que participaban en el proceso 

electoral. 

En cuanto a los medios impresos, los prutidos que recibieron mayor cobertura fueron PRI, 

PAN Y PRD, centrando su atención básicrunente en los dos primeros, siendo el PRI quien 

tuvo una cobertura cuantitativa y cualitativamente mejor que los demás partidos, mientras 

el Diario favoreció al PAN, Y el cual, según el mismo reporte, fue el menos parcial. 

Respecto a los medios electrónicos, se muestreó la información de Jos noticiados de los 

canales de televisión 13, 2 Y 11; Y de las estaciones de Radio Solidruidad, Sistema Rasa y 

Grupo Rivas, en donde el PRI, PAN Y Convergencia por la Democracia fueron quienes 

recibieron mayor cobertura 

El estudio concluyó que los medios de comunicación del gobierno del Estado --canal 13 de 

televisión y Radio Solidaridad- no sólo favOlecían runplirunente al PRI, sino que fueron 

utilizados para atacar sistemáticamente a los opositores ante la opinión pública, tal fue el 

caso del canal 13, dirigido por el exalcalde meridano priÍsta Gaspar Gómez Chacón, el cual 

dedicó 40.23% del tiempo de su noticiario al PRI y sólo 1 .. 96% al PAN 

En respuesta a este análisis, el conductor de los noticiarios de los medios oficiales de 

difusión, Fernando Olvera del Castillo, criticó severrunente este estudio, pOlque a sujuicio 

los hacían ver como los "malos de la película", además que dicho estudio no había tomado 

en cuenta que el PAN no los invitaba a sus actividades proselitistas, y trunpoco les enviaba 

boletines de prensa 
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Los debates 

Ante la falta de acueIdos entre los candidatos al gobieIUO del estado pa¡a lleva¡' a cabo un 

debate, el 9 de mayo se llevó a cabo el debate entre los dos candidatos a la alcaldía de 

MéIida, Ana Rosa Payán y Jorge Esm •. 

En medio de acusaciones mutuas y a diferencia de su adversruio pIiísta, Ana Rosa Payán 

mencionó y defendió varias veces al candidato de su prutido al gobierno del Estado, 

Patricio Patrón Laviada, y aseguró que en las elecciones del domingo 27 el PAN lograria la 

maymÍa en el Congteso del Estado. 

Por su prute, Jorge Esma criticó a las administraciones panistas que desde bace 10 años 

gobieInan Mérida, seilalando que si no se habían logrado municipalizar muchos servicios 

era por la incapacidad de estos gobiernos, a los que tildó de caprichosos e insolentes, a lo 

que Ana Rosa Payán respondió culpabilizándolos de bloquear la administración municipal, 

y exhortando a los votantes a manifestruse en las urnas prua terminar con dicha situación .. 

A diferencia de otras entidades en donde los debates han generado el interés de los 

electmes, este debate no generó gran impacto debido a su fotmato rígido, por lo que no se 

puede concluir que haya propiciado una modificación en la tendencia del voto o baya 

influido de matteIa significativa en la misma, ya que con antelación ésta había manifestado 

su inclinación hacia la oposición69
. 

4.5 El seetor empresarial 

A un mes de la elección, el presidente de Coparmex Mérida presentó su opinión sobre los 

criterios que debían seguir los yucatecos en la jornada electoral, al expresru: Cuando la 
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soberanía popular es sustituida por el "poder concreto" de un grupo, cuando este grupo en 

el poder se permite a sí mismo 10 que no se permite a los ciudadanos, smge una grave 

situación de excepción que se puede definir, parafraseando a Voltaire: "el último grado de 

la perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia"(Diario de Yucatán, 26 de abril, 

2001). 

Esta declaración era a todas luces una denuncia de la situación política en el estado, en 

donde era por todos conocido las redes establecidas por Cervera para mantener el control; 

por otro lado, era también un exhorto a la participación electoral con el objeto de desplazar 

a este grupo político y entregar el poder a Acción Nacional 

Paralelamente este mismo organismo solicitó a la empresa Estadística Aplicada sus 

programas de conteo rápido y encuestas "de salida", quienes contaban con el antecedente de 

haber logrado un alto grado de certeza en las elecciones del estado en 1995. 

4.6 El PREP Y los observadores electorales 

Derrotado anterimmente ante las instancias judiciales, esta vez fue el PRI el que recuIIió al 

Tribunal Electoral del estado para detener dos acciones del Consejo Electoral yucateco, y 

en ambos casos recibió respuesta favorable de los magistrados locales, por lo que el PAN 

recurrió al TEPJF para resolver ambos asuntos 

Argumentando presuntas irregularidades del Consejo Electoral del Estado, el PRl protestó 

la adjudicación del contrato a la empresa responsable del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares, sefialando que los consejeros habían aprobado la misma sin 

cumplir los elementales requisitos de ley, ya que no se había sometido a concw'So. 

69La Cámara. de la Industria de la Radio y la Televisión organizó el tniétcoles 9 de mayo un debate entre 
ambos contendientes, en el que en aproximadamente 60 minutos abordaron, sin mayor cOIÚ['ontación pero 
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A pesar de ello, el TEP JF confirmó las decisiones que había tomado el CEE en ese asunto y 

ratificó la validez de la asignación del contrato del PREP a la empresa Proisi, lo qne calificó 

Cervera como un obstáculo a la transparencia de la jornada electoral 

Simultáneamente a este programa, el PAN realizó un Programa de Resultados ElectOlales 

Preliminares ¡nlemo de ese partido, con la ayuda de voluntarios, según versión del 

presidente estatal panista, Alfredo Rodríguez Pacheco .. 

Los observadores 

La segunda acción por la que se inconfonnó el PRI, fue por el registro de observadores que 

llevó a cabo el Consejo Estatal ElectOIal, pues a su juicio la gran mayoda de éstos no 

cumplían con todos los requisitos de ley 

Esta inconfOImidad se suscitó principalmente porque, a diferencia de los anteriores 

procesos electorales, distintas organizaciones llegaron a la entidad en calidad de 

observadores70
, sumando más de 400 pelsonas entre los que se encontraban un embajador, 

dos representantes del organismo internacional Global Exchange, un investigador japonés e 

integrante de El Colegio de México, Alianza Cívica y Movimiento Ciudadano por la 

Democracia, fueron sólo algunos de los obselvadOles de la jornada, según informó Ariel 

Avilés, presidente del Consejo Electolal del Estado, y Patricia MacCarlhy, del equipo 

coordinador del Frente Cívico Familiar_ 

Asimismo, se acreditan:m 500 periodistas nacionales e internacionales) tales como los 

couesponsales de Associated Press (AP), el Times de LondJes, NBC, CNN, CN! y otras 

cadenas de radio y televisión 

con etÍlicas, temas como: vialidad y transporte. administración pública y ecología 
70 PaIa los pI'iístas, los obselvadores acreditados no habían cumplido con todos los tequisitos de ley y se les 
había registrado de manera indiscriminada 
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Sin embargo, las anomalias repOltadas por dichos observadores fueron mínimas, destacando 

éstos el hecho de que la tinta indeleble, que por plÍmera ocasión fue azul, no fue 

elaborada por el IPN -COlllO se hacía tradicionalmente-, y no fue indeleble, según lo 

confirmaron varios medios informativos, anomalía que si bien generó dudas, no sentó 

precedente legal. 

A invitación expresa del Consejo Electoral del Estado, llegaron también consejeros 

electorales y representantes de los partidos ante los institutos electorales de otras entidades 

del pals. 

Las estrategias partidistas 

POI pIÍmera vez en la historia electoral de Yucatán, un prutido de oposición, en este caso el 

PAN, logró acreditar representantes en el 100% de los consejos municipales y distritales, 

siendo, junto con el PRI, las únicas fuerzas políticas que pudieron alcanzar dicha meta .. 

Ambos partidos conformaron equipos de asesoría legal par·a cualquier eventualidad legal 

que pudiera suscitaIse durante y posterior a la jornada electoral, en el caso de darse una 

votación cerrada que obligara a buscar la "victoria jmidica". Por su patte, el pn,.idente 

estatal del PRD, Néstor Santin, dio conocer- la consolidación de una estmctura de vigilancia 

y defensa del voto, que se movilizatia el día de la jOlnada .. 

El padrón electoral 

Yucafán ocupa el primer lugar nacional al lograr una cobertura del 99% del padrón electoral 

y superal la media nacional que es del 97%. De 974,800 pelsonas que habían integlado el 

Padrón ElectOlal en la elección del 2 de julio, para este proceso se elevó el nmnero a 

1000,200. La lista nominal ela de 969,100 y pasó a 992,197, con lo que amnentó 2.5% 

respecto al 2000, de los cuales 512% por ciento son mujeres y el 48.8% son hombres .. El 
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municipio con mayO! concuuencia es Métida con 9,931 ('egistlOs, lo que ('epresenta el 

099% de la lista .. 

De los 992,197 electores, 46.2% son menoles de 35 años: 149,713 tienen edades que 

fluctúan entle 25 y 29 años y representan el 15,09% del listado; en segundo lugal quedaron 

las personas entle 20 y 24 años, con el 14 .. 88%, Y en tercer lugar, las que tienen entre 30 y 

34 años de edad. Hay 41,491 que tienen entre 60 y 64 años y 98,150 son mayores de 65 

años. 

La jornada electoral 

Una caracteristica generalizada durante la votación fue la falta de tinta y la apertura tardía 

de nmnerosas casillas, debido ptincipalmente a la lluvia, así como la ausencia de varios 

ftm.cionarios a las mesas de votación. 

En varios municipios se denunció el leparto de despensas a los votantes durante la jornada, 

y la distribución de volantes anónimos en los que se trataba de confundir a la ciudadania, ya 

que se le indicaba que era necesario tachar los emblemas de esos dos prutidos y los del 

PVEM y PRD prua que fuese válido el voto de la elección de gobernador. 

Con una participación de 663,865 electores (casi 60% de los votos) y en medio de reclamos 

priístas POI lo que calificruon una "victoria adelantada", los directivos nacionales de los 

cuatro partidos de oposición que postulalOn a Patricio Patrón Laviada, proclamaron la 

victoria del exalcalde panista, con base en los resultados de las encuestas y los conteos 

lápidas. 

A diferencia del PREP Y con plontitud sin plecedente, las empresas contratadas por el PAN, 

las dos televisaras nacionales y dos instituciones del sector privado -Copannex-Mérida y la 
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Coordinadora Empresarial de Yucatán- que realizaron sondeos a las puertas de las urnas, 

otorgaron a Patricio Patrón entre el 57% y el 59% de los sufragios 

POI primera vez en más de un siglo) un candidato de oposición sería, a partir del primero de 

agosto, el gobernador número 104 desde la independencia de Yucatán en 1822, y el 50', 

desde la Revolución de 1910. 

De igual forma, en Mérida se anunciaba el triunfo por quinra vez del PAN, pues su 

candidara Ana Rosa Payán, apoyada también por el PRD, tenía en las mismas encuesras una 

ventaja sobre Esma Bazán que oscilaba entre el 58 Y 60 % de los sufragios. 

El PR!, exigiendo que se hiciera caso sólo a citias oficiales, anunciaba "la caída del PREP" 

el cual, al parecer por fallas de organización y hasta bloqueos telefónicos, no lograba a la 

media noche ni siquiera dar una proyección confiable de la volación. El pIincipal obstáculo 

se observó en Mérida, donde incluso el Consejo Municipal Electoral fue blanco de 

numerosas recriminaciones por los pIOblemas que enfrentaba el PREP" 

Una acción que plOvocat'ia aún más la cólera de los priístas, fue la conversación telefónica 

que el presidente de la República Vicente Fox sostuvo con Patricio Patrón Laviada prua 

felicitarlo una vez conocidas las tendencias electorales, acto que habría de ser severamente 

criticado por los priístas, por 10 que calificruon de una felicitación adelanrada, ya que aún 

no se daban a conocer los resultados oficiales 

4.7 Análisis de los resultados electorales de la jornada del 27 de mayo 

Los resultados electorales dados a conocer por el Instituto Electoral del Esrado de Yucatán, 

registr'an fenómenos interesantes de analizar respecto al comportamiento de voto y del 

ti iunfo de PAN en la entidad. 
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En el caso de la elección de gobernador. los resultados no dieron lugat a duda.s~ ya que la 

diferencia de 8% entre el candídato de la Alianza y el priísta, cerró la pnsibilidad d~ 

cualquier conflicto poselectoral.. ante el mínimo de irregularidades graves registtadas 

durante la ,jornada 

I NJIICEN7'AJE DE VOTOS OBrEN/DOS EN LA ELECCJÓ,V DE GOBERNADOR 

1" 

po< 

Pafti.t1o 

Po#tico 

pO' 

PartiOO 

Poiítico 

No 'fotal 

Registrados, Nulos Votos 

4435% 4868% 2.99% 0,00% 000% :3 9B~h 000% 

i I , 
4763 44,52% 364% 055% 04"90/. 062% 00$% 022% Q-06% 1 220% 

I 
(>tWI/fI(! E(euol'<¡[ ,~d fWU{(j de Y"WIúIJ rll!(fJ!'u WJ4. iliey <»g I#\) 

Análisis geográfico. El PAN aumentó sustancialmente su nivel rcspl.-"Cto a la elección local 

anterior de 1998. Sus \>otos se COhcentraron en los primetos seis disnitos pertenecientes a la 

capítaJ dd Estado, corno tradicionalmente sucede. y en tos disttitos VIl, y X (estos últimos 

aún bajo control priísta, pese al estrecho margen de votación en feladón con AcCÍón 

Nacional que no supetó los 1000 votos en cada uno de ellos). En estos ocho disuitos (de un 

total de 15 distritos) Acción Nacional, logró obtener porcentajes de \'otación pOI aTTim, del 

40% .. Destaca el caso de los distritos 1 y II (de Mérida) donde el triunfo del panismo fue del 

63% y del 61%, respectivamente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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INTEGRACiÓN DEL CONGRESO LOCAL 

Legislatura Legislatura 

1998·2001 2001·2004 

Mayoña Representación Mayoña Representación 
Partido relativa Proporcional Total relativa proporcional Total 

PRI 10 5 15 8 4 12 

PAN 5 3 8 7 5 12 

PRD O 2 2 O 1 1 

Totales 15 10 25 15 10 25 

ImtilUto Electoral del e,flado de Yucatán (htlpl/www..ieey..org.mx) 

Esta confOImación qne no le da la maYOIía a ninguna de las pdncipales fuerzas políticas, 

convierte al PRD en el fiel de la balanza, lo que le posiciona estratégicamente para poder 

demandar a cualquiera de las dos fuerzas apoyos que le pemutan a este partido mejorar' su 

posición política, la cual dista mucho de consolidarse en la región 

Ayuntamientos 

Cuatro de los ayuntamientos, tradicionalmente priístas y considerados estratégicos pOI su 

ubicación rural, le fueron arrebatados al PRI en esta elección: Motu!, enclavado en la zona 

henequenera; Peto, al sur; Tizimín, el tercer municipio más importante de Yucatán y el 

número uno en ganadería, y Umán, al sm'-smeste, considerado como una vital zona 

conurbada de MéIida, 

De los 106 ayuntamientos en disputa el PRI ganó 75, el PAN 27, doce de los cuales fueron 

en coalición con el PRD, el PVEM ganó uno quedando pendientes por efectoar tres 

elecciones extraordinarias en los mmlicipios de Samallil, Chankom y Chacsinkin en 

diciemlne de 2001 (ver tabla VI). 
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El PRD bajó su presencia electoral significativamente. En las elecciones para dipntados 

obtuvo uno de sus peores resultados en el estado., En lO de los 15 distritos no superó el 2% 

de la votación y en la elección para gobernador apenas rebasó el 3%. El partido que resultó 

más beneficiado del descenso de la votación del PRD fue Acción Nacional, ya que ellesto 

de los partidos mantuvo, o incluso, bajó su votación. El penedismo peldió los municipios 

que gobemaba y sólo logro triunfos en coalición con el PAN en 12 de ellos. 

El PRl sufrió la denota más importante en el estado. En todos los distritos su votación 

disminuyó" En aquellos distritos donde tradicionalmente se ubicaba su reserva electoral, 

bajó su preferencia electoral en más de 10 puntos porcentuales. En el distrito IX, con 

cabecera en Motul, el priísmo perdió 16%, respecto a las elecciones de 199K En el distrito 

XI bajó 23%, en el distrito XIII perdió 14% de los votos y en el XIV disminuyó en 18% sus 

preferencias .. En ténninos totales, en las recientes elecciones para diputados locales el PRI 

recibió el 378% de la votación, cuando en 1998 se adjudicó el 54.3% Una pérdida de 

16.5% de los votos. 

En resumen, el cambio en las preferencias electorales se dio precisamente en los distritos de 

supuesto control dei PRl, ya que a pesar de mantener sus triuufos en los distritos IX, XI, 

XIII Y XIV, fue notorio el declive de su votación y el incremento de la misma hacia Acción 

Nacional Fue en esos distritos donde el tradicional voto corporativo peldió la elección, y 

donde la maquinaria electoral no fue puesta en mat'cha como tradicionalmente sucedía, con 

el o~jeto de contrarrestar la inclinación del voto ciudadano a una nueva fueIza política" 
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DISTRIBUCIÓN DE DIPUTADOS POR MAYORIA 

RELATIVA 

(2001-2004) 

DISTRITO PARTIDO GANADOR 

Distrito 01 PAN 

Distrito 02 PAN 

Distrito 0'3 PAN 

Distrito 04 PAN 

Distrito 05 PAN 

Distrito 06 

Distrito 07 

Distrito 08 

Distrito 09 

Distrito 10 

Distrito 11 

Distrito 12 PAN(2) 

Distrito 13 PRI 

Distrito 14 PRI 

Distrito 15 PRI 

(J) Resuelto en Tribunal Superior Electoral del Estado 

(2) Resuelto en el Tribunal Electoral del Pode,. Judicial de la Federación 

(3) Resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

PRI 

PRI 

PRI 

PRI \1,,2){J¡ 

PRI 

Competitividad electoral. Hoy en día podemos hablar de una real competencia bipartidista 

en la región, en la elección de 1998 los distritos en donde se había legistrado alta 

competencia electoral (10% o menos en la diferencia enlIe el primero y segundo lugar), 

fueron aquellos donde Acción Nacional ganó esta ocasión. Mientras que en los distritos en 

los cuales el PRI se llevó la victoria, la diferencia con el PAN fue de 20 puntos porcentuales 

o más. Estas tendencias se revirtieron en las lecientes elecciones. Ahora más de la mitad de 

los distritos pueden considerarse de alta competencia, la mayor parte de ellos se ubican en 

zonas en las que anterionnente el priísmo artasaba en los comicios. 
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De la misma fOlma el PAN logró aumentar sus preferencias electorales, principalmente en 

aquellos municipios en donde el PRI tenia el control (ver cuadro III).. En tanto que el 

priísmo registró un sensible descenso de su votación en los quince distIitos electorales, Así 

por ejemplo, en la elección de 1998 la difereneia entre el primer lugar (PRI) y el segundo 

(PAN) en e! diSlIlto X fue de 23%. Ahora esa diferencia se redujo a 3%, todavía a favor del 

PRI. Aunque el panismo no logró triunfar en la mayoría de los diSlIitos, su votación se 

mantuvo muy cerca del primer lugar. 

Los recursos financieros 

En estas elecciones. el plincipal reto del cerverismo era. evidenciar la fuerza local, sin contar 

con los recursos para respaldar las campañas, tradicionalmente plOvenientes del centro.. El 

descenso electoral del PRI en las recientes elecciones en Yucatán estuvo muy vinculado a la 

austeridad de las campañas pIiistas, mientras el candidato del PAN a la gubernatura tuvo 

una plesenei. pelmanente y un gran despliegue publicitario, particularmente en los medios 

electrónicos 

Confianza en Jos procesos. 

La supuesta falla en el suminiSlIo eléctrico en la sede de! Consejo Estatal Electoral, y las 

renuencias para realizar el Programa de Resultados Electorales Preliminmes, pusieron en 

tela de juicio la confiabilidad del proceso electoral yueateco; sin embargo, ello no fue 

suficiente para descalificar la jomada en su conjunto, lo que dejó entrever que a pesar de las 

dificultades, la gran activídad desplegada por los obseIvadores, la creciente participación de 

los partidos para vigilar la elección y la actuación de las instituciones electorales, 

permitieIOn minimizar el ejeIcicio de vi~jas pIácticas tales como el robo de umas, 

alteIaciones al padrón, el acarreo de votantes, etc" 
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Para hacer frente a posibles alteraciones del voto y en las condiciones de incettidumbre 

electoral que vivió el proceso electoral en Yucatán, los exil poli. y los conteos rápidos 

jugaron un papel destacado. Estas herramientas electorales petmitieron dar un sustento 

mínimo de confianza en los tesultados ante posibles inegularidades y ante la ausencia de 

resultados definitivos. La vigilancia por parte de la sociedad civil, mediante estos 

mecanismos y el segnimiento y supervisión del desanoHo de la elección, demostró lo 

relevante de su participación, lo que poco a poco se ha ido confonnando en una constante 

en los comicios estatales" 

Elecciones mediáticas 

La presencia de los medios masivos de comunicación juega un papel destacado en los 

procesos electorales .. Como fue el caso de Yucatán y como ha sido en ottas entidades, la 

tendencia de implementar campañas mediáticas fue una de las principales estrategias del 

panismo y de sus candidatos no sólo a nivel local sino nacional, como quedó manifiesto 

desde la elección fedetal del 2000, donde baste citar que hasta hoy día sigue siendo materia 

de discusión el gran despliegue publicitario y los gastos de campaña del entonces candidato 

Vicente F ox. 

Para el Revolucionalio Institucional, por su palIe, el implemento de campañas mediáticas es 

reciente, ya que antaño su estrategia se soportaba básicamente en la gran estructura 

tetritoIial con que cuentan a nivel operativo, misma que les permitía llegar de fOlma más 

directa a comunidades nuales y marginadas como en el sur del país, donde el acceso a los 

medios de comunicación aún es limitado .. 

Sin embargo, el conflicto preelectoral en esta elección generó tal intetés, que incluso las 

grandes cadenas nacionales destinaron parte de sus espacios a difundir encuestas 

preelectoraIes y con posterioridad a la jornada, dOl' avances de los resultados, cobertura que 
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inhibida intentos partidistas por trastocar los resultados, pues de hacerlo cualquiera de los 

paxtidos, conería el riesgo de ganar descrédito ante la opinión pública local y nacional .. 

Para ilustrar lo anterior, baste tecordat que desde la tarde del domingo, todas las encuestas 

anticipaban el triunfo, pOI márgenes de hasta 20 puntos, del senador Patricio José Patrón 

Laviada, candidato común del PAN, PRD, PTy PVEM, 

Al mismo tiempo Televisión Azteca informaba los resultados de las encuestas que 

señalaban que los candidatos habtÍan obtenido 59 y 40%, respectivamente, La emptesa de 

consulta Mitofsky, contratada por Televisa indicó 56..4% pata la Alianza del PAN contra 

42.4% del PRI, Otra encuesta del Diario de Yucatán identificó 58,6% para Patricio Patrón 

contra 40,7% a Orlando Paredes, 

Mientras más tardío era el cierre del levantamiento de la encuesta, menos holgada resultaba 

la diferencia entre los dos candidatos. 71 El otro dato, más sólido pero más lento, era el de los 

cómputos en cada casilla. Para las 10 de la noche las actas contabilizadas eran pocas y 

reptoducian la ventaja de enlle !O y 20 puntos que Pall'ón le llevaba a Paredes, pero después 

de la media noche los votos contabilizados para esos candidatos se acercaron tanto que no 

podia plecisarse quién era el ganador., El PAN tenia 48 49% Y el PRI 48.45%., Finalmente 

los resultados oficiales otorgaton ellliunfo a Pallicio Pallón con el 53.5% conlla el 45..4% 

de Orlando Paredes, 

A pesar' de ello los pIiístas 10gIaron conllarrestar el "maIketing politico" de Patrón Laviada; al 

lograr en el último minuto un "empate técnico" al obtener el PRI 12 diputaciones, el PAN 12 

Y el PRD 1, de las 25 que integran el CongIeso local, en un estado que hasta mayo fue 

considerado el último reducto de la vieja guardia del tdcolor. El Iesto de la oposición no 

rebasó su nivel histórico del 4%., Los diversos partidos participaron simbólicamente en dos 

lientes: PA Y, PY Y PAS, como aliados del PRI, y PRD, PT, PVEM, como aliados del PAN, 

tuvieron nula opOIttmidad de romper el bipartidismo predominante en la entidad (pRI-P AN) 

71 Anas6 AN: "Encuestas; Ventaja PIÍÍsta en Actas", Excélsiof', 28/May/Ol, pp .. 1,5, 16_ 
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CONCLUSIONES 

Entre las condiciones muy pruticulares que hicieron de Yucatán un proceso distinto a lo que 

pudiera suceder en otros estados se encuentra el desprestigio del control político ejercido 

por Víctor Cervera Pacheco. Considerado el lado más oscmo del viejo sistema, su poder 

caciquil ya eta severamente cuestionado desde hacía varios años por la ciudadanía como en 

ninguna otra entidad La condición de dependencia política del candidato pdísta con 

Cervera en 2001 delineó parte de su delrota .. Orlando Paredes no intentó deslindars. de su 

padrino político, en su discurso siempre se defmió como el candidato de la continuidad .. Su 

oferta política fue interpretada entre los mismos militantes, como la intención de extender 

por más tiempo el contrul cervetista. 

El faclor Mérida 

Electoralmente Métida constituye un caso único .. En la capital del estado se concentr'a el 

48% del padrón electoral La estrategia electoral de los partidos parte de alcanzar, antes que 

nada, altos índices de votación en la capital., En el caso del PRl estuvo orientada a mantener 

su votación en las zonas rurales y evitar perder en Médda en la proporción de dos a uno 

como en otlas ocasiones 

Análisis socioeconómico de los resultados electorales. ¿Quién votó por el PAN?,.En 

primer plano cabe mencionar que casi el 50% del padrón son jóvenes menores de los 35 

años, quienes no han recibido beneficio alguno del gobierno priísta, cuestionado 

severamente en la entidad desde la llegada de Cervera quien, por el contrario, no realizó 

acción alguna que representara para esta generación una alternativa para incmporarse a la 

vida productiva y, mucho menos, mejOIar su condición social, Tradicionalmente se ha 

considerado que el perfil de voto panista se encuentra en "sectores medio-altos no ligados al 

gobierno: ~jecutivos, pIOfesionistas, comerciantes .. Ascendentes en la escala sociar'. Esta 

percepción se ha hecho añicos. En efecto, el panismo concentró su votación en las ciudades, 

pero aumentó sustancialmente su votación en municipios considerados semiurbanos y 
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sOlprendentemente en los IUrales". El perfil del voto panista en la elección de Yucatán no 

pareció haber tenido algún limite socioeconómico, lo que nos habla de una pérdida de 

identidad partidaria. En municipios considerados IUrales el PAN obtuvo el triunfo en varias 

presidencias municipales .. Baste como ejemplo: Cantamaye el PAN logró el 48% mientras 

que el PRI sólo el 33%; en Chancsin Kin 45% para el panismo y 38% para el priísmo; en 

Calm Kam PAN 58%, PRI 37%. 

¿Quién voto por el PRI? Su perfil no registró cambios en el estado. Sus votantes continúan 

siendo en su mayoría, OIiginarios de sectores rurales, populares y medio-bajos", ligados en 

su mayor parte a lo que resta de programas gubernamentales en el nivel local, cada vez más 

dificiles de sostener dadas las exigencias del sector empresarial que ha obligado 

paulatinamente al gobierno estatal a modificar las politicas públicas tradicionales, lo que 

llevó al priísmo a ir perdiendo influencia en las preferencias electorales de la población .. 

Como puede verse, interpretar· los resultados de esta elección obliga a analizar los mismos 

cuando menos desde dos perpectivas: la primera que parte de observar el "jercicio y 

deterioro del gobierno priísta y, por otro lado, desde el elector. 

A nivel local las relaciones unifOlmes y sólidas que había tejido el gobierno priísta durante 

tantos años, afianzadas durante el gobierno de Cervera, fueron desarticulándose y 

estableciendo relaciones con aquellos grupos identificados con la oposición que contaban 

con recursos económicos y alianzas que les permitirían confonnarse en una opción política 

real. 

POI otro lado, los enemigos de Cervera dentro del propio Revolucionario Institucional, 

aprovecharon la coynntura para exacerbar los ánimos de los propios militantes y provocar 

escisiones que tuvieron como resultado que en el partido se suscitaran fracturas y, PO! 

consecuencia, que llegara en una posición debilitada a la contienda .. 

71 wwwyucatan"com .. mx/especiales/yuc2001/congr98.asp 
73lbidem. 
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Asimismo, no debe perderse de vista el proceso de modernización generado en el estado no 

sólo en el aspecto económico, sino también a nivel institucional, particularmente en 10 que 

se refiere a instituciones electorales y pese al conflicto en el que éstas se vieron inmersas, 

ya que a través de la mismas se aseguró el desan'Ollo de una elección trasparente, quedando 

abierta la posibilidad de una futura refonna que les pennita desempeñar sus funciones de 

manera independiente y no ser objeto de manipulación por ningún glUpO político, como fue 

manifiesto durante esta última contienda 

Desde el segundo enfoque, diversos analistas coincidieron en explicar el triunfo del PAN 

en Yucatán por el efecto Fox.. Ello podría ser verdad en alguna medida, pero no explica la 

lógica propia de los comicios en esa entidad, ya que pudimos observar que el 

condicionamiento socioeconómico del voto cada vez pesa menos, y aumenta la 

importancia de los elementos que contribuyen a la "racionalidad del voto": la falta de 

recursos económicos de la federación para sostener el desarrollo económico de la región 

como lo llevó a cabo durante vruios años, el papel cada vez más protagónico de los medios 

de comunicación, el incremento en los niveles educativos, las precampañas, la imagen de 

los candidatos, son sólo algunas de las vruiables que han intervenido en la modificación de 

las tendencias electorales en la región .. 

¿El resultado de esta elección fue la consecuencia de un proceso de realineamiento? 

Pruticularmente considero que así fue por varias razones: a) Existió una elección critica en 

Mérida que fue el pruteaguas para que los electores se identificaran con alguna de las dos 

fuerzas que luchaban por el poder político: la tradicional y la emergente; b) En realidad la 

competencia se fue agndizando entre los dos únicos grupos con posibilidades reales de 

acceder al poder: el PRl Y el PAN; e) Hubo fracturas al interior del grupo ptiísta no sólo 

local, sino de éste con la dirigencia nacional, lo que provocó deseIciones que favorecerían 

la oposición; d) el crecimiento de la fuerza política de la oposición fue visible al ir 

modificando el gobierno local lentrunente sus políticas públicas prua atender no s610 las 

peticiones de campesinos, sino también de un nuevo grupo de profesiones que comenzaban 

a insertarse en las rueas de servicios~ e) Otganizaciones civiles que originalmente no tenían 
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mayor peso, se conviItieron en promotoIas de Acción Nacional, adquitiendo cada vez 

mayor importancia y cuestionando permanentemente las acciones del gobierno; f) las 

reformas electorales federales tuvieron sus repercusiones en el estado,- al perder éste el 

control total de las elecciones y ser la federación, a través del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y el mismo IFE, instancias necesarias en la organización y 

determinación de la legalidad de las mismas; g) El ejecutivo, que siempre habia guardado 

silencio con respecto a lo que pasaba en la entidad smeña, no estaba obligado a velar por 

los intereses de Cerveta, quien dentro del PRI se conocían sus intenciones de llegar' al 

liderazgo nacional del partido que en ese momento estaba atravesando por una grave crisis 

tras su derrota en el 2000. 

Vemos así, que la tendencia ascendente de la votación hacia el panismo durante más de una 

década, d,jaba ver que se estaba llevando a cabo un proceso de realineamiento, en donde el 

voto era la más clara expresión de un movimiento sistémico mayor que no podía detenerse 

y cuya mayor expresión seria la llegada del PAN a la gubematura del estado el pasado mes 

de mayo de 200 l. 

Varios analistas se empeñaron en destacar que dicha alternancia se consiguió gracias a la 

existencia de un candidato común por varios partidos. No fue así, ya que como lo muestran 

los resultados electorales, aún en el supuesto de haber competido solo el PAN habria 

ganado ya que, si bien es cierto que habría sido un niunfo con margen mínimos, aún así 

habría sido un triunfo difícilmente cuestionable. 

En dicho contexto, el triunfo del panismo en Yucatán no debe atribuírsele exclusivamente 

al fenómeno Fox. Responde en gran medida a una lógica en la cual convergen al mismo 

tiempo varios elementos: condiciones de mayor transparencia para evitar la manipulación 

de los procesos electorales, los medios masivos de comunicación, las candidaturas, la 

evolución y consolidación de algunas fuerzas políticas en cada entidad, así como la 

participación más activa de la sociedad. 
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Finalmente es importante destacar que en esta elección, no sólo se escribieron nuevas reglas 

del juego político, también se afianzó la actuación de las instancias federales, las cuales 

asumierou su responsabilidad prua que las elecciones estatales dejruan de ser objeto de 

"concertacesiones" y respondieran a la voluntad ciudadana manifestada en las urnas, 

obligando a todos los actores a participar en las mismas en apego a la legalidad, a pesar de 

lo dificil y costoso que pueda ser el tránsito a la misma 
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ObwrV31l10$ que la votación obtenida por partidos en este periodo 
mostró un comportamiento que destaca el paulatino Increnlento 
hlstónco regIstrado por el PAN, logrando para el .afio 2000 
posicionarse con el 45% dt! la v(lt.-ldún !liml diput<:tdos federales en 
ei ~tado wntra el 48% obtenido por el PRI en el mismo ano, el 
PRD con~agu¡6 4'0/,." 1 % correspondió a otros partidos y se anularon 
2% de ios votos. 

El abstendonfsmo ha representado históricamente poco n135 del 40"'.4-
de la lista nominal, salvo en el rulo 1994 donde bajó ",r 30%. 

t<l {~I-e(:dón d(~1 año 2000 rep(.es(~ntó ~}ilra el PAN 00 tener el 
Iriun(o en los. distritos eiector.aies que conforman la CIudad de 
Mérida, mientras el PRllnt1ntuvo los tres restantes. 
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GRAFICA 11 

Evolución de la votación para 
Diputados locales en el estado de Yucatán 
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Evolución histórica del % de votación para Diputados Locales en el 

estado de Yucatán 

j Mo Uf! votaciÓn 
PAÑ 

,98f-- ¡, 19B4 T 1987 
17%-J 16% ' 11<:1:. 
78%-¡aO%- 1 133% 

199Cf I 1993 

t~~ ·_<'t«-~~ 
._,,-,.~~~~,~, ""-·~r~"·'~·i 

PRI 
PRO 
0fRii¡ 

1'1'. 1 i% r i'i. 
4%,~_}% < S% 

1% I • 
_.,.,_2~~,~,.,.Í-_w,;!"io 

46% 53"!'. , 
4j,~=r__ .: '~j o l __ 

Fuente:Aláln De Remes, SillICO de ()illo,~ 1:'/(!ClOf.a/~~Ja Nh'el Municipal 198Q-1999; División de Estudios 
Políticos KD-ROh{j 
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GOBERNADORES 
Año de Etec:dón 

Gobernador 
Periódo 

1975 

1976-1982 

1981 
GradUaRa Alpuche Pinzón (No concluyó el periódo) 

1982-1984 

Víctor Cervera Pacheco (Interino) 
(1984-1988J 

1987 
Vklor Manzanilla Scnaffer ¡No concluy6 el periOdo) 

1988-1991 

Dulce Ma. $,lurí Riancho (h'ledna) 
0991-1994) 

1993 
Federico Granja Ricalde 

1994-1995 

1995 
Victor Cervera Pacheco 

1995~2001 
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CUADRO 11 

MÉRIDA DESGLOSADO' 

Año: 1981 

Partido . PAN PARM PCM PPS PRI PST NR Nulos 

Votación 26,551 319 645 218 30,794 840 O O 
Porcentaje: 44.72"10 0.54% 1.09°10 0.37% 51.87'/0 1.41 '10 

Voto Efectiyo; 59,367 

Estado: 31 Yucatán 
Municipio: 050 Mérida 
Año: 1984 

Partido PAN 

Voto Total: 59,367 

PARM PDM 

Pad,.ónflN: 195,486 

PPS PRI PST PSUM NR Nulos 

Votación 32,743 173 161 188 691331 98 791 O O 
Porcentaje: 31.64% 0.17% 0.16"10 0.18% 67.00"10 0.09% 0.76% 

Voto Efectivo: 103,485 Voto Total: 103,485 Padrón/lN: 213,303 
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CUADRO 11 
(continuación) 

MunicipiO: 050 Mérlda 
Año: 1987 

--------------------------------------------------------------------------
Partido PAN PARM PDM PM5 PP5 PRI P5T NR Nulos 

Votación 25,054 87 830 690 347 58,003 99 O O 
Porcentaje: 29.44% 0.10% 0.98% 0.81% 0.41% 68.15% 0.12% 
-------------------------------------------------------------------------
Voto Efectivo: 85,110 

Estado: 31 Yucatán 
MuniciPio: 050 Mérida 
Año: 1990 

Partido PAN 

Voto Total: 85,110 

PARM PFCRN 

Padrón/lN: 239,345 

PP5 PRD PRI NR Nulos 

Votación· 63,564 2,361 353 331 660 62,626 O O 
Porcentaje: 48.79% 1.81 % 0.27% O,2SO¡o 0.66% 48.21 % 

Voto Efectivo: 130,315 Voto Total: 130}315 PadrónlLN: 200,072 
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Municipio: 050 Mérida 
Año: 1993 

Partido PAN PARM PDM PFCRN PP5 

CUADRO 11 
(continuación) 

PRD PRI PT PVEM NR Nulos 
-------------------------------------------_._----
Votación 106,647 
Porcentaje: 48.58% 

381 242 181 582 768 108,824 1,331 561 o 
0.17% 0.11% 0.08% 0.27~. 0.35% 49.57% 0.61% 0.26% 

Voto Efectivo: 219,517 Voto Total: 219,517. Padrón/lN: 287,774 
Estado: 31 Yucatán 
Municipio: 050 Mérlda 
Año: 1995 

Partido PAN PFCRN PRD PRI PT PVEM NR Nulos 

Votación 125,692 396 4,081 76,617 530 615 O 4,051 
Porcentaje: 60,45% 0.19% 1.96% 36.85% 0.25% 0.30"10 

o 

------------------------------------------------------------------------
Voto EfectiVO: 207,933 Voto Total: 211,984 PadrónllN: 319,926 
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MuniCipio: 050 Mérida 
Año: 1998 

Partido PAN 

Votación 119,885 
Porcentaje: 51.94% 

PRO PRI PT 

CUADRO 11 
(continuación) 

PVEM Otros NR Nulos 

8,104 97,673 2,105 2,908 131 O 5,522 
3.51% 42.32% 0.91% 1.26% 0.06% 

Voto Efectivo: 230,806 Voto Total: 236,328 Padrón/LN: 384,705 

Fuente: Ala!n De Remes, Banco de Datos Electorales a Nivel Municipal 1980-1999 



CUADRO 111 

Antaeedantes: Municipios Ganados por Partidos Polftlcol 

(Estructura del poder municipal) 

Partido Municipios gobernados Municipios gobernados 

1998·2001 2001-2004 

PRI 65 76 

PAN ... 39 14 

PRO 25 -

PAN-PRO N.A. 15 

PVEM 1 1 

Fuente: Geograffa e/ectora/200r; Comunicación Social, TEPJF, 2001 
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CUADRO IV 
EVOLliCIÓN HlST6RleA Dr.l. C{)~GRF.SO LOC,<\I. 

Fuente: Geogr.afiéi ph~ctoraJ2001~ ComunIcación SOCI~¡, H:PJf, 2001 
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AQO 

1920 

1924 

1928 

1929 

1934 

1940 

1946 

1952 

1958 

1964 

PAN PRI 

O O 

0.0% 0.0% 

O O 

0,0% 0.0% 

O O 

0.0% 0.0% 

O 91077 

0.0% 100.0% 

O 62786 

0.0% 99.4% 

O 72441 

0.0% 8S.1% 

O 49151 

0.0% 75.9% 

12761 65237 

12.2% 81.5% 

34312 117412 

22.6% 77.4% 

28914 174161 

14.2% 85.8% 

TABLA I 

HISTORICO DE LA VOTACiÓN PARA PRESIDENTE EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

? V" 

PRD PT PMM PCD DSPPN OTROS 
voTOS 
EFECnvos 

VOTO 
CAND. 

TOTAL 
LISTA 

NULOS DE 
NOREG. NOMINAL RESPECTO 

VOTOS 

A LISTA. 

NOMINAL 

O O O O O 37250 37250 O O 37250 O "~, 
0.0% 0,0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

O O O O O 71758 71758 O O 71758 O n.d. 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

O O O O O 74216 74216 O O 74216 O M, 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

O O O O O O 910n O O 91077 O n.d. 

0,0% 0.0% 0.0% 0,0% 0,0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100,0% 

O O O O O 385 63111 O O 63171 O n.d. 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 100.0% 0,0% 0.0% 100,0% 

O O O O O 9796 82237 O O 62237 O n.d. 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.9% 100.0% 0.0% 0,0% 100.0% 

O O O O O 15571 64722 O O 64722 O n.d. 

0.0% 0,0% 0.0% 0.0% 0,0% 24.1% 100.0% 0.0% 0,0% 100.0% 

O O O O O 6611 104609 O O 104609 O n.d. 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0,0% 6.3% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

O O O O O O 151724 O O 151724 O n.d. 

0,0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

O O O O O O 203075 O O 203075 O n.d. 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0,0% 100.0% 



(continuación) 

TABLA I 

HISTORICO DE LA VOTACiÓN PARA PRESIDENTE EN EL ESTADO DE YUCATÁN 

¡ ,>" un 

TOTAL 
VOTO 

A~O PAN VOTOS CANO. USTA PRO PRD PT PARM PCD DSPPN OTROS NULOS De 
RESPECTO EFECTIVOS NOREG. NOMINAl. 

VOTOS 

A USfA 

NOMINAl. 

35546 
1970 

205894 o o o o o o 241440 o o 241440 o n.d. 

14.7% 85.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

o 325189 o o 5668 o o 
1976 

2745 333602 56 26114 359772 411829 '7% 

0.0% ~O.4% 0.0% ().O% 1.6% O."" ().{Y'/a 0.8% 92.7% 0.0% 7.3% 100.0% 

59275 270002 3322 o 490 o o 3240 336329 4 1395 337728 511279 66% 
1982 

17.6% 79.9% 1.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 1.0% 99.6% 0.0% 0.4% 100.0% 

94472 206500 889 o 480 o o 3968 306309 o o 306309 602041 51% 
1988 

30.8% 67.4% 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 1.3% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

204139 263818 16041 3700 831 o o 4426 492955 S4 10429 50_ 129146 69% 
1994 

40.5% 52.4% 3.2% 0.7% 0.2% 0.0% 0.0% 0.9% 97.9% 0.0% 2.1% 100.0% 

328386(1) 321170 27213(2) o 991 1359 4253 o 683372 617 13325 697314 964755 72% 
2000 

47.1% 46.1% 3.9% 0.0% 0.1% 0.2% 0.6% 0.0% 00·0% 0.1% 1.9% 100.0% 

(1) Alianza poTel Cambio 

(2) Alianza por Máx/CO 

-
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. . TABLA 11 
mSTORICO DE 1 A VQTACIÓNPARA GOBRRNADOREN EL ESTADO DEXUCATÁN 

AAo PAN PRI PRD PT P .... PEM PDM PFCRN PST pp, 

O 297511 O O 2 O O O O 2612 
1975 

0% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 

36619 175036 2113 O 5923 O 105 O 2071 124. 
1981 

16% 78% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 1% 

34247 280130 4538 O O O O O 46" ",., 
"'" 10% 55% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

192962 

""'" 
300349 87. 9247 1623 407 294 2435 O 155. 

37% 69% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

226163 250403 15360 O O O O O O O 
1995 

0% 44% 49% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

322575 301497 24"8 3109 O O O O O O 
2001 

48% 0% 0% 0% 0% 45% 4% 1% 0% 0% 

CAND. TOTAl. 
% DE vOTO 

VOTOS USTA RESPECTO 
OTROS NO NULOS DI 

EfEcnvOS NOMINAL A USTA 
REG. VOTOS 

NOMINAL 

O 300125 17 O 300142 388076 77% 

0% 100% 0% 0% 100% 

O 223115 O O 223115 459268 49% 

0% 100% {)% 0% ,,,% 

O 327931 O O 327931 591463 55% 

0% 100% 0% 0% 100% 

O 
51_ 

.0 12317 522432 677204- 77% 

0% 98% 0% 2% 100% 

20460 514406 O O 514406 685230 75% 

.% 100% 0% 0% 100% 
..,866 415 14872 677241 665230 67% 

2% 100% ~ 0% 2% 100% 
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TABlA IV 

msroRICO DE LA VOTACiÓN PARA DIPUTADOS FEDERALES EN EL ESTADO DE ruCATÁN 

% DEVOTO 

AIIo PAN PRI 
VOTOS CANO. NO TOTAL DE USTA, RESPECTO 

PRD PT PVEM OTROS NULOS 
EFECnvos REG. VOTOS NOMINAL A USTA 

NOMINAL 

15222 207190 4463 O O 2772 230247 O O 230247 454986 51% 
1979 

7% 90% 2% 0% 0% 1% 100% 0% 0% 100% 

57911 254913 3198 O O 2925 318947 O O 318947 511279 62% 
1982 

18% 80% 1% 0% 0% 1% 100% 0% 0% 100% 

:la650 246381 1538 O O 4236 290811 2 4303 295116 546261 54% 
1985 

13% 63% 1% 0% 0% 1% 99% 0% 1% 100% 

86419 205833 1189 O O 2897 298338 O O 296338 602041 50% 
1966 

30% 69% 0% 0% 0% 1% 100% 0% 0% 100% 

131809 226258 666 2094 1071 3949 3_9 O O 366049 616646 59% 
1991 

36% 62% 0% 1% 0% 1% 100% 0% 0% 100% 

200703 266508 13090 3264 2951 4318 490834 149 11513 502496 729746 69% 
1994 

40% 53% 3% 1% 1% 1% 96% 0% 2% 100% 

REOISTRITACI6N ELECTORAL. (5 DISTRITOS) 

201405 266584 13257 3299 2954 4254 491713 439 12040 504252 O n.d. 
1994 

40% 53% 3% 1% 1% 1% 96% 0% 2% 100% 

190931 255193 37070 4410 6060 2960 499644 51 13202 511897 855719 60% 
1991 

37% 50% 7% 1% 2% 1% 97% 0% 3% 100% 

309796 (1) 328538 28198(2) O O 8120 674650 680 15227 690757 O n.d, 
20DO 

68% 0% 100% 45% 46% 4% 0% 0% 1% 2% 

(1) Alianza por el Cambfo 

(2) Alianza por México 

~ 
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TABLA V 
HISTORICO DE LA VOTACI6N PAR.\ DIPUTADOS LOCALES EN EL ESTADO DE ruCATÁN 

% DE 

AIlo pAN PR' PRO PT PVEM OTROS 
VOTOS 
EFECTlVOS 

HOREG. 
TOTAL DE LISTA VOTACION 

ANULADOS 
VOTOS NOMINAL RE!SPECTO 

AL.N, -- 170986 1707 O O .... . 217830 O O 217830 459268 47% 
1991 

17% n% ". 0% 0% 4% 100% 0% 0% 100% 

48194 233566 487_ O O 0083 292722 O O 292722 491513 00% 
1994 

'6% 00% ,% 0% 0% 2% 100% 0% 0% 100% 

3528!S 272125 4975 O O 15737 328122 O O 328122 591463 55% 
'087 

11% 83% 2% 0% 0% 5% 100% 0% 0% 100% 

99032 212095 3588 O O 16843 331358 O O 331358 884887 50% 
'000 

30% .. % ,% 0% 0% 5% 100% 0% 0% 100% 

'92478 305196 1237 O O 10603 510112 40 10213 520365 883392 59% 
'993 

37% 59% 0% 0% 0% 2% OS% 0% 2% 100% 

227163 250160 , .... 1282 1235 330' 50'''' O 14144 516343 O n,ct. 
1005 

44% 48% 4% 0% 0% ,% 97% 0% 3% 100% 

208829 313498 47813 4131 4866 O 5797;,7 232 13784 593753 863243 67% 
1998 

35% 53% 8% ,% 1% 0% 98% 0% 2% 100% 

162417 159628 13496 3721 2865 7Z77 3494(17 n.d. 9217 358321 865230 52% 
2001 

45.29% 44.51% 3.76% 1.04% 0.60% 2.03% 97.43 n.d. 2.57% 100% 

Fuente: México Electoral: EstadisCicas federales y locales U97()..20aO); Banamex - Accival, 2001 (CD-ROM) 

~ 
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TABLAVJ 

COMPUTO DE LA VOTACiÓN EXTRAORDINARIA DEL 2 DE DICIEMIIRE 

EN LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN' 

Chacslnkln 

Listado Candidatos no VOta~6n Porcenta¡e do 
Sección caSIlla PAN PRI PVEM Votos nulos 

nomInal registrados ffTlltlda partiCipación 

70 Básica 661 311 301 O O O 612 92.59% 

70 COntigua 661 292 325 O O O 617 ga.M% 

Totales 1322 603 626 O O O 1229 92.97% 

% de Votación 
100.00% 

por Partido Polftlco 
45.61% 47.35% 0.00% 0.00% 0.00% 92.97% 

Chankom 

Listado Candidatos no Votación Porcentaje •• Sección Casilla PAN PRI PVEM Votos nulos 

~ 
nominal registradoS emitida partldpacl6n 

L--t 71 S .... 526 163 305 O O O 468 88.97% 

{'----I 71 Contigua 527 153 302 O O 3 453 86.91% 
~ >--3 
~.tx;I 72 Sá_ 522 193 253 O O O 446 85.44% 

"'-2 " Bé.$iea 47. 137 289 O O 2 426 89.35% 

~C7:l 7' Básiea 478 220 192 O O 2 414 86,97% 

0° Totales 2530 866 1341 O O 7 2214 87,51% 

§i~ % de votacl6n 
100.00% 34.23% 53.00% 0.00% 0.00% 0.28% 8US1% 

tz:1 por Partido PoUtIoo 

!2!: 

. 
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Samahil 

Candidatos Porcentaje 

1 

Uslado Votos Votación 
Sección Casilla PAN PRI PVEM CD PAS PAY no d. 

notrunal ",los emitida 
participaCIón i registrados 

772 Básica 515 185 255 O 1 2 O O • 452 B7.n% I 

¡772 
Contigua 516 184 251 O O O O O 17 452 87.60% 

i 772 Contigua 2 516 260 184 . O O 2 2 O 13 461 89.34% 

773 Básica 484 208 243 O O O O O 3 454 93.80% I 

774 Básica 741 37' 167 O 12 1 1 O 12 572 77.19% 

Totales 2772 1216 1100 O 13 5 3 O 54 2391 86.26% 

% de Votación por Partido 
100.00% 43.87% 39.68% 0.00% 0.47% 0.18% 0.11% 0.00% 1.95% 86..26% 

PoIItiCO 

. lit pleno dar Congreso locaJ. mtegrado por 12 diputados del PAN. 12 del PRI Y 1 del PRD, votó en fonna fJn~nime que las eIOCCIOnIIS eJdraordinana$ en los muniCipIOS do 

Chacsmkln, Chakom y SamahU se realicen el 2 de diCIembre del 2001. Lo anterIOr fU&gO da que el Tribunal Electoral del Poder Judicisi de la Federación (TEPJF) encontn ". 
IrregUlaridades en fa elección del 27 de mayo del 2001, fo que ongm6 $U anulaciÓII 

- ./ 
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