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INTRODUCCION 

l. JUSTIFICACION, realizar una invcstigaci6n sobre el proceso electoral 

en México se justifica porque viene a cubrir un hueco enorme que existe en -

la eociolog!o político mexicano en relocibn con los fenómenos de las clcc- -

clones. 

Según Juan Molinar llorcasitns, son varias las causas del por qué los --

científicos sociales no se han entregado por entero al estudio de un elemen

to clave dentro del muy "sui generis" sistema político mexicano. Uno de las 

razones que él explico es la certidumbre de que los comicios son fraudulcn -

tos y de que sus datos, por lo tonto, no son confiables. 

Seria poco serio metodológicamente realizar un análisis electoral bosá!l 

doee en datos que de antemano se sabe no reflejan la realidad. Por el contr!!. 

rio, si este tipo de estudios se realizan, pierden todn su cientificidad y ut! 

lidad porque el basar en el los otros estudios o acciones posteriores, se cs

torio partiendo de una ficción electoral. Este- hecrío hÓ ·lle't?ndo n muchos es

tudios de la político a desviar sus investigaciones hacia otros campos aje -

nos al proceso electoral. Por ejemplo, enfocan su atención hacia el interior 

del Partido Revolucionario Insti tucionnl (PRI), afirmando que dentro de éste 

se practica el verdadero proceso de representación, agrcgeción y articula -

ción de intereses. Es decir, que la democracia no se encuentra en los comi -

cios electorales sino en el seno del Revolucionario Institucional. 

Asimismo los investigadores se hun encontrado con otro obstúculo más -

poderoso, que se ha opuesto al desorrol lo del conocimiento del ícmómcno clcx:

toml ncx:icnoo: el Gobierno mantiene un total hwretism oobre los datos. Una vez-
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concluidas los elecciones los resultados pormenorizados sobre e] porccntajc

dc la votaci6n, de lo abstenci6n y en general de los resultados de todos los 

partidos políticos permanecen inaccesible.s para el ciudadano y bajo exclusi

vidad del Gobierno. La única alternativa entonces es poseer, no los resulta

dos ya procesados por los organismos gubernamcntal<?s, sino los actas de - -

cbmputo levantadas el misma die de las elecciones. Y en este caso 'nos encon-

tramos. 

Habiendo expuesto los obstáculos para realizar estudios de tipo electo

ral, nuestro investigaci6n se justifica y salva los inconvenientes anterior

mente expuestos por contar con la inforrnaci6n mencionada de los resultados -

electorales de 1985, concretamente del XVIII distrito electoral de Noucal -

pan, por lo .tanto nuestro margen de error es menor que si nos avocamos excl.!!, 

sivomcntc a los datos oficiales. Nuestra inquietud en el tema surgi6 ol po -

seer los dotas inolterodos de esta votoci6n. 

Por otro lado, si lo sociología politice no ha profundizado en estudios 

sobre el proceso electoml, tampoco lo ha hecho relacionando a l!ste con lo e.!!, 

tratificaci6n social.. En Hl!xico, al parecer, no existe un estudio pormenori

zado del comportamiento electoral de los diferentes estratos sociales y si -

el tema se abordo es a grandes razgos y de manera muy general. 

Los comicios son una parte importante del sustento de legitimidad del -

sistema. Por ello nos parece fundamental conocer qué estrato social impugna

y cuál ma~ticne esa legitimidad, si es que puedo haber una constante; si en

estoe momentos cuando el País posa por una difícil situaci6n econ6mica el -

sustento de legitimidad del sistema sigue inalterado o empieza a tambalearse. 

Si existe o no una crisis de legitimidad en el sistema de Partido Unico. 
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En lo que respecta a lo estratificación social los estudios realizados 

se enfocan, en su mayoría, hacia un nivel muy general tomando en cuento un

alto n6mcro de indicadores. Esto se sale del limite u objeto de nuestro tr!,t 

bajo. Quizl1 retomando los estudios que ya se han elaborado en Héxico sobrc

el tema y con la aplicaci6n de un caso concreto, Nnucelpan, y sobre la base 

de cierto limite de indicadores podamos abordar el problema. 

Por todo lo anteriormente expuesto creemos que nuestra investigaci6n -

podr& aportar elementos de análisis para futuros estudios del proceso elec

toral mexicano. 



2.- Dofinici6n del problema 

EL.sistema político mexicano no ha sustentado su legitimidad en el -

proceso electoral sino en sus acciones; es decir el sistema nunca tuvo la -

necesidad primaria de legitimarse mediante el vuto popular. El partido - -

oficial naci6 en el poder, no tuvo que buscar acceder o él. Por lo tanto su 

legitimidad estuvo sustentada en sus acciones y en su discurso idco16gico,

dejando ol sufragio como simple ratificador de dicha legitimidad. 

El sistema pol!tico es legitimo por sus acciones mediante la institu -

cionnlizaci6n de lo vida politice mexicana, donde hasto entonces hablo im -

perado el caudillismo y la anarqutn, creando el partido oficial. En su dis

curso idco16gico, al autonombrarse como heredero de "las mejores causas de

Héxico", con los movimientos de Ind~pendencie, Reforma y Revoluci6n. 

Como, yo lo mencionamos, en M6xico las elecciones más que fuente de - -

legitimidad son m6s bien ratificadoras de ella, ye que muy poca gente pien

sa que realmente las elecciones se respeten y que los gobernantes deben sus 

puestos a la voteci6n del pueblo. Sin embargo a partir de 1982 los eleccio

nes empiezan e tener otro significado, empiezan a ser vistos· por algunos -

estratos sociales como une formo de mostrar su descontento ante situaciones 

de crisis, y antidemocracia. Los estratos con mayor poder adquisitivo son -

los que más cuestionan lo legitimidad mientras que loe estratos socioccon6-

micos m6s dé'bilcs o menos favorecido~ -"mn los que apoyan o respaldan las a.!:_ 

ciones del gobierno. 

El cuestionamicnto a lo legitimidad del sistema no había alcanzado - -

proporciones tan altas como para pensar en el surgimiento de uno crisis de-
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legitimidad. Sin embargo a raiz de la debacle econ6mica que ha sufrido --

Hbxico durante los sexenios de Luis Echeverria, Josb L6pez Portillo y - -

Miguel de la Madrid, los diferentes estratos sociales se han manifestado de 

diversas maneras para mostrar su descontento y tratar de influir, de al&l:l"ª 

manera, para lograr mejores beneficios. Ante esto situaci6n el gobierno se

declara incapaz, por el momento, de cumplir las demandas de estos sectores

de la poblaci6n, por lo tanto surge una crisis de legitimidad, Un indicador 

de esta afirmáci6n es, sin duda, el proceso electoral; con las salvedades -

ya descritas en la justificaci6n del tema. 

El XVIII distrito electoral federal del Estado de M~xico, con cabece -

ra en Naucalpan rc6ne en su territorio diferentes estratos sociales, los -

cuales nos pueden servir como muestra para analizar quiénes y en qué medido 

cuestionan la legi ti mi dad del gobierno y si las elecciones son un instrume.n. 

to id6neo para este prop6sito. De ah!. el titulo Crisis de legitimidad y es

tratificaci6n social en el proceso electoral: Naucalpan 1985. 



ó 

3. lllPOTESlS 

En un peri6do de crisis, la legitimidad del sistema político mexicano

se pierde di.fcrencialmentc en los distintos niveles de la est.ratificaci6n -· 

soc.lol. Cuanto más alto sen el estrato socioccon6mico, mayor será ln p6rdi

da de lcgitimidud. 

* IU proceso electoral analizado es un indicador adecuado para demostrar 

la pérdida de legitimidad. 

* Cuanto mayor sen el estrato socioccon6mico mayor será el porcentaje de 

abstenci6n. 

* J.a abstenci6n electoral es también cuestionadora de ln legitimidad. 

,. 



Para demostrar la crisis de legitimidad y la variaci6n de ésta según -

la estrotificaci6n social, tomamos como base los resultados electorales de

la elecci6n para diputados federales de 1985, en el XVIII distrito fcdernl

del Estado de México con cabecero en Naucalpan .. 

De este forma, de nuestra hip6tesis principal abstraemos cuatro varia-

blep: 

1.- Legitimidad 

2.- Estratificaci6n social 

3.- Sistema politico mexicano 

;.4;- Comportamiento electoral 

1.- En primer lugar analizamos el problema de la legiti•ldad en sus aspee-

tos te6ricos, en su definición y conceptualización por diversos cientHicos 

sociales como Hax Weber, JÜnger Habermas y Alan Wolfe .. Posteriormente vemos 

la vinculaci6n de la legitimidad con la pnrticipaci6n politice de la pobla

ci6n y m&s concret011entc con los sistemas electorales, que teóricamente, 

son un importante sustento de legitimidad en los sistemas democráticos. 

2.- Se describe y conceptualiza la estratificación social en base a auto -

res como Max Weber, Ossowski, Talcott~·Parsons, Duverger, Cehrard Lcnski, R. 

Stavenhagen, Poulantzas y Alan Touraine, para despues concretar en la estr!. 

tificaci6n social en México. 

3,- En la tercera variable, el sistema politico mexicano, hacemos una re -

visi6n sobre sus antecedentes y estructura: analizamos las formas de lcgi-

timaci6n de los gobiernos mexicanos .. Describimos, que en materia electoral, 

loe presidentes buscan consolidar su legitimidad en función a procesos ele.E, 
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torales cada vez mlts democráticos, pero sin tocar las bases del sistema, lo 

que aunado a la crisis ccon6mica, provoca la crisis de legitimidad, objeto

de este estudio. 

4.- La cuarta variable se concretiza a los resultados obtenidos por los -

diversos partidos pol:l.ticos que contendieron en las elecciones para diputa

dos en el XVIII distrito del Estado de México, con cabecera en Naucalpan -

en 1985, las cuales son la base de nuestro trabajo, ya que contamos con to

das las actas de escrutinio levantados el dio 7 de julio de ese mio. 

Una vez realizado el 11&rco tc6rico necesario, pasamos al on&lisis e -

· interpretaci6n de los datos, en base o nuestro problema de investigeci6n. -

Realizamos el cruzamiento de nuestras cuatro variables para resolver los -

siguientes cuestionomientos: 

a) Legi timidod y cstratificaci6n social 

b) Estratificaci6n y co11port1111iento electoral 

e) Legitimidad y sistema poUtlco mexicano 

d) Comportamiento electoral como instruacnto cuestionador de la legftJmidoo 

e) El sistema polttico mexicano y la estratificación social. 

Para finalmente concluir con la aprobaci6n o dcsaprobaci6n de nuestras 

hip6tesis; 



PRIMERA PARTE 

Premian contextual 

1.- El problema de la legitimidad 

1.1 Periodo de crisis 

9 

En la última dl~cada se han realizado diversos estudios sobre legitima

ci6n en paises ce
0

pitalistes avanzados. Estos estudios, con un nivel te6rico 

muy profundo pueden justificar la idea de aplicarlos a paises latinoamcric.!. 

nos de capitalismo no tan avanzado. 

Este intento se basa en la justificaci6n de que la mayor parte de los

paiecs latinoomericnnos pertenecen a un sistema capitalista internacional -

donde sus funciones son diferentes de las de los paises desarrollados; tie-

nen un ordenamiento capitalista, aunque subdesarrollado. 

Estas teorlas sobre legitimaci6n pueden ser aplicadas o H6xico, toman

do en cuenta necesariamente su posici6n ~n el contexto del capitalismo - -

avanzado dependiente. Las características del Estado en el capitalismo "ti;I.!, 

dio" o ºavanzado" es w cree.lente intervenci6n en lo sociedad y en ln econo-

mla, con lo que se enfrenta a nuevos y diferentes problemas que a los de un 

Estado de capitalismo liberal. Este fen6meno se presenta tanto en paises de 

capitalismo desorrollado como subdesarrollado. 

Los f~nciones cado vez m.&s numerosas del Estado en el capitalismo ava.!!. 

zado y lo gran cantidad de cuestiones sociales epcomcndados al aparato ad -

ministrativo, aumentan la necesidad de legitimaci6n. La intervcnci6n del --

Estado en la cconomla, la cducaci6n, el desarrollo regional, etc., hace que 



JO 

la opinión pública dirija .sU atención a los procesos de toma de Jcci~ümcs, 

planeaci6n y control. : 

En México, las relaciones entre los sectores público )' privado confiS,!!. 

ron en Estado social de masns con la cuadruplc tarea de construir y mente -

ner el modo de produccibn, completar el mercado, substituirlo cunndo sea -

necesario y sntisfaccr las dcmnndns y necesidades de los grupos memos [avo

rcc:-idos. El Estado Llene que desempeñar todas sus funciones dentro de los -

márgenes de acción que le impone- la racionnlidnd de una cconomi.a capital is

ta. En c.stc sentido In actividad del estado se enfrenta a una rontradicci6n, 

ya que por un lado está su necesidad de intervenir en ln vida nacional para 

asegurarse? ln lealtad legitimadora de las masas, pero por otro debe rcnun -

ciar a una mayor intervención, con el fin de mantener ln libertad de inver

si6n de preservar un mercado sujeto a ln lógico de la acumulación privado. 

Si hlcn es cierto que una tcor1o social no puede enc<ljar estrictamente 

en un hecho hist6rlco corcrcto, esto teorto si puede servir para conccptua-

lizarlo utilizando marcos de referencia que pueden C!Xplicar ciertos fcnó -

menos cspcc{ficos. 

Podriamos explicar lo crisis de legitimidad del estado m~xicano ¡mr -

tiendo de la definición que da Habermas de capitalismo tardío: "sistema ec.Q. 

n6mico rcgulndo, por una parte, por emprcsns privadns, oligopólios _y empre

sas públicas. Dentro del sistema administrativo, el aparato del Estado sa -

.tisfacc numerosos imperativos del sistemn económico: regula C?l ciclo de la

·economia con los instrumentos de planificación global y crea y mejora las -

condicioneS de valorización del capital acumulado en exc~so". (1) 

(1) Habermas, JÜrgcn. Problemas de legitimación en el capitalismo tardlo. -

Ed. Amorrortu. Buenos Aires, p.p. 51-53 
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JÜrgcn Habermas ha sostenido que el capitalismo tardío se ha caracte -

rizado por uno serie de crisis interrelacionadas en todas las esferas de su 

existencia. El sistema poU.tico ya no es capaz de resolver las tareas que -

lo impone la economle. Por lo tanto el Estado se ve inmovilizado por las -

demandas contradictorias que formulan los grupos de intereses diferentes. 

Puede definirse como crisis o un momento de ruptura en el funcionomie.!!, 

to de un sistema, un cambio cualitativo en sentido positivo o negativo, una 

vuelta sorpresiva, no esperada en el modelo normal según el cual se desarr.2, 

llaban las interacciones en el interior del sistema de examen. 

Desde Aristóteles hasta Hegel, se designa como crisis un punto de in

flexi6n de un proceso fatal fijado por el destino que, pese a su objctividod, 

no sobreviene simplemente desde fuera ni permanece exterior a la identidad

de las personas aprisionadas en ~l. 

ApU cado a las ciencias sociales Habermas propone un concepto de crl -

aia dentro de la tcoria se slatCllfts: "las crisis surgen cuando la estructu

ra de un sistema de sociedad (2) admite menos posibilidades de resolver pr,2 

blemns que las requeridas para su conservación. F.n este sentido Jos crisis

son perturbaciones que atacan la integraci6n sist~mica. No todos los cam

bios de estructuro son, como tales, crisis. Sblo cuando los miembros de la

sociedod experimentan loo cambios de estructura como críticos para el pnLri 

monto sistémico y sienten amenazada su identidad social, podemos hablar de

crisis". (3) 

(2) Sistema de sociedad es un sistema de sistemas sociales que alude al si!!_ 

tema sociocultural y polltico. 

(3) Ibidem, p.p. 18 
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Bajo esta perspectiva los crisis sociales no se producen por alteracig, 

nes contingentes del ambiente; sino por causa de los imperativos del siste

ma, dentro de sus estructuras, que son incompatibles y no admiten ser orde

nadas en una jerarqu!o. 

Hnbcrmns, a diferencia de Marx, analiza los crisjs como funciones del

sistema antes que contrndiccioncs dial~cticos,l\Bbermns considero que los -

crisis en los Sistemas sociales surgen de problemas de direcci6n y ponen en 

peligro la integración social; esto puede ocurrir cuando los sujetos del -

sistema social no tienen conciencia de los problemas de direcci6n que gene

ran las criRis. Esta suposición se vcrlt alterado en cuanto el Estado asuma

un mayor control de las instituciones socialeA, politices y ccon6micas, co

mo se verá más adelante. 

Los problemas de dirccci6n tendr{m efectos de crisis en la medida quc

amenacen lo identidad del sistema. "La formación de una sociedad ••• esta ds 

terminada por un principio fundamental de la orgonizaci6n que delimita, en

abstracto, las posibilidades de alteraci6n de los estados socieles ••• De -

acuerdo con esta definici6n los problemas de direcci6n pueden tener efectos 

de crisis, si solo si, no se pueden resolver dentro de la goma de posibili

dades circunscrito por el principio de organiznci6n dentro de la sociedad"-

(4) 

las c.rlsls según el diccionario de politicn se caracterizan usualmente

por tres elementos: por su carácter inst:ántaneo¡ por su duración, a menudo

. limitada . y finalmente por su incidencia sobre el funcionamiento del sist.arn~ 

Para uno conceptualizaci6n mlts precisa es necesario examinar otros -

tres aspectos: la idcntificaci6n del origen y de les causas del suceso quc

ha dado inicio o le crisis, es decir, puede trotnrsc de un suceso interno -

(4) Ibidcm, p.p. 172 
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o externo el sistema, reciente o lejano en el tiempo para lo respuesta a -

la situaci6n de crisis y a la importancia relativa de la puesta en juego -

por los actores politicos o por los miembr_os del sistema. As!, es posible -

conceptualizar a las cris:I s econ6mices y aun n las crisis políticas. A men.!!. 

do muy estrechamente unidas: en sentido positivo cuando la soluci6n de una

de las dos aporto elementos benéficos para la soluci6n de la otra. F.n sentf.

do negativo cuando la incapacidad paro resolver la crisis en uno esfera re

percute sobre el otro aspecto. 

Legitimidad 

Le legitimidad es el poder justificado por le referencia de los velo -

res aceptados. Cuando es un hecho lcglt111a se le llame autoridad. Por medio 

de lo legitimidad se obtiene el consentimiento para el ejercicio del poder, 

y el acto de gobernar queda libre de la dependencia desnuda de la violencia 

o la coacci6n. 

La busquedo de la legitimidad es universal, pero los prJncipios de la

legitimidod ved.en: cada cultura justiUca la 'autoridad de acue~do con sus

principales valores. 

El poder legitimo tiende o ser un poder restringido. ,Los principios -

de la legitimidad declaran lo que las personas que representan er poder no

puCdcn hacer; asi como lo que est&n justificadas pera hacer. Por ejemplo, -

si un principio de la legitimidad requiere elecciones populares el grupo -

gobernante no puede suprimir el proceso electoral e imponer a un candidato, 

son necesarias los elecciones que justifiquen su continuidad en el poder. 
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Le~itimidad, paro Habermas, significa que el orden de dominacibn es -

reconocido como correcto y justo por los dominados. Se trata de una 11crccn

cia de que las estructuras, los procedimientos, las acciones, las decisio -

ncs, las politices, los funcionarios y los lideres de un Estado son corrcc

tos,adecuodos, moralmente buenos y merecen por ello reconocimiento". (5) 

Hax Weber¡ hoce un análisis m6s detallado sobre la lcgitimaci6n 1 oso -

cio este 6ltim0 t~rmino con el de dominoci6n, que define como la probabili

dad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado pore mandatos C!,. 

pccHicos (o paro toda clase de mandatos). 

La dominocil>n, scg6n Weber, no solomentc se funda en el aspecto mate-

riol o econ6mico: pues esta base es sumamente fr6gtl. Toda dominacibn re -

quiere un cuadro administrativo que puede ser de muchos tipos: por coetum -

bre, por intereses materiales o por 11ativos ideales. La naturaleza de estos 

motivos dQtennina, en gran medidn, el tipo de dominaci6n. 

A estos fundamentos se agregn otro factor muy importante: la crcencio

en la legitimidad. "Según sea lo clase de legitimidad pretendida es funda -

mentalmente diferente tonto el tipo de la obediencia como el del cuadro ad

ministrativo destinado a garantizarla, como el car6cter que toma el ejerci

cio de la dominaci6n y también sus efectos". (6) 

(5) Citado en Villegos Hontiel Gil. "Ln crisis de legitimidad m la 6ltima -

etapa del sexenio de Jos6 l.bpez Portillo" en Foro Internacional 1 98 1 oct-

dic 1984, p.p. 191 

(6) Weber, Max. Economlo y sociedad, tomo!, editorial Fondo de Cultura - --

&on6mica, Cap. III 1 
11 tipos de dominaci6n11

, p. 170 
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"Obediencia significa que la ecci6n del que obedece transcurre como si

el contenido del mandato se hubiera convertido, por si mismo, en máxima -

de su conducta¡ y cso únicamente en méritos de lo rcleci6n formal de obcdie,n. 

cia, sin tener en cuenta lo propin opinión sobre el volar o desvelar del - -

mandat.o como tal." (7) 

Weber diferencia los clases de dominación según sus "prctcnciones t!pi 

ces de legi t~midod". 

1.- La legitimidad relacionada con la legitimidad de la "propiedad". 

2.- La legitimidad basada en une relaci6n voluntaria. Por ejemplo la rele -

ci6n de dominación del patrono sobre el obrero, del sei\or sobre el va -

sallo, del jefe militar sobre el soldado, del ejecutivo sobre el funcio

nario, etc. 

3.- Lo "legitimidad" de una dominnción debe considerorsc sólo como uno pro -

habilidad, la de ser trotada pri{cttcamente como tal y mantenida en una -

proporci6n importante. Pueden existir muchas causas •e aceptaci6n de la

dominoci6n por los individuos o grupos, yo que lo ohcdicncie de uno do- · 

m1nnci6n no siempre está basada en lo creencia de su legitimidad. 

4.- Lo dominaci6n cultural es de mucha importancia pues mediante ésta se im

ponen formas de lenguaje oral y escrito: Imágenes, slmbolos,etc. 

Existen tres tipos puros de dominaci6n legitima. El fundamento primario 

de su legitimidad puede ser: 

1.- De carácter racional, que descansa en ln creencia en la legalidad de or

denes estatuidas y de los derechos de mando de los llamados de esas orclcna -

cioncs a ejercer la autoridBd (autoridad legal). 

(7) Ibidem, P• 172 
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2.- De cad.ctcr tradicional, que dcscnnsa en la creencia cotidiana y perma

nente de los tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legiti

midad· de los sciialados por esa tradición paro ejercer la autoridad como la

cjcrcian los patriarcas y los principcs patrimoniales de viejo cuño. (au -

toridad trndicional). 

J.- De caráclcr carismático, que descanso en la entrega extraordinaria a la 

santidod, ol hcrolsmo o ejemplaridad de uno persono y a las ordenaciones -

por ello crcodoS o revelados (autoridad carismAtlca). Aqui se obccccc al -

caudillismo corismáticamentc calificado por razones de confianza personal -

en lo revelación, heroicidad o ejemplaridad, dentro del circulo en que la -

fé en su carisma tiene validez. 

Habermas sostiene que existen diversos forma·s de manHestaci6n en que

uno tendencia n lo crisis cuoje hasta llegar o la ruptura pollt:lc.o, es de -

cir, o la deslegitimación del sistema polltico existente. 

Clasifica cuatro tendencias posibles a la crisis: 

Tendencia a lo crisis económica. La intervenci6n del Estado en el pro

ceso de valorización obedece o las leyes económicas que operan de manero C.!, 

pontlrnea y est6n sometidos 1 por lo tanto, a la lógica de lo crisis económi

ca que se expresa en la tendencia decreciente d-0 la cuota de ganancia. - -

Lo tendencia o la crisis econ6mica se impomtr6 e trav6s de la crisis social 

y llevará e luchas políticos en que volverá e manifestarse la oposición en

tre los propietarios ·del capital y las masas asalariadas. 

J.a crisis cconÓmlco se transforma directam<mte en una crisis social, -

tan pronto como queda al descubierto la oposición entre los clEses sociales; 
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cumple una critica ideol6gico práctica o la ilusi6n según la cual el inter

cambio social configura un ámbito en el que no interviene el poder. 1.a cri

sis ccon6mica deriva de imperativos contradictorios y amenaza lo integra -

ci6n del sistema, al mismo tiempo es una crisis social en que .chocan los i!!. 

· tcrcees de los grupos actuantes y es cuestionada la integración de '10 ;. - -

socicdod. 

Cuando fracasa el manejo de la crisis ccon6mica por porte del F.stado, -

6ste no alcanza a cumplir las exigencias de los grupos sociales, entonces -

es castigado con un dl!ficit de legitimación, de manera que su campo de ac -

ción se restringe ju&t8Jlentc cuando deberla ser omplindo cnbrgicaaente. 

Una crisis de legiti1111ci6n surge cuando las demandas de recompensas -

conformes al sistema aumentan con mayor rapidez que la maso disponible de-

valores, o cuando surgen expectativas que no pueden satisfacerse con recom-

pcnsas conf~rmes al sistema. 

Clnus Offc sugiere que la forma en que se procura legitimación obliga a 

los partidos pol!ticos a entrar en une serie de programas con el resultado

de t¡ue los expectativas de la pobloci611 se elevan codo vez más. Esto podrla

gencrar un abismo insalvable entre el nivel de los pretensiones y el de los 

logros que poducir!a desilusión ertro el electorado. 

Tendencia a la e.tisis de racionalidad. La crisis de output o 11 producto"

toma la forma de crisis de racionalidad cuando el aparato administrativo -

no logra cumplir con las funciones de libre control, que en un sistema de -

libre competencia ha desempeñado tradicionalmente un sistema econ6mico no -

intervenido por el Estado. 
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Las crlsis de input o "insumo" constituyen crisis de lcgitinrirind cuan, 

do no se consigue mantener el nivel necesario de lealtad de las masas. 

Unn crisis de lcgitJmidnd es una crisis de identidad y por lo tonto -

una amenazo directa a esa integrnci6n pues, para superarla, se requiere na

de una mera soluci6n técnica 1 sino de una renovnci6n de las estructuras no!, 

motivas para obtener nuevamente el apoyo difuao o lealtad de las masas. 

Vi llegas Honticl diferencia la crisis de racionalidad de la crisis dc

legitimidad. La primera ocurre cuando el aparato administrativo no puede -

controlar al sistema econ6mico, lo que constituye una crisis econ6mica - -

desplazada. 

"Uno crisis de racionalidad puede ser detonador de una crisis de le -

gitimidad, pero no tiene porque implicarla necesariamente". (8) 

LB pregunta a formularse es lcuéndo y de qu~ manera surge una crisis

de racionalidad que detone una crisis de legitimidad en un Estado que no -

funciona según los presupuestos del capitalismo liberal? 

La respuest:i es: cuando un estado ya no puede depender para prop6si -

tos de legitimaci6n única y exclusivamente de la fuerzo integradora de la -

conciencia nacional, intenta resolver los conflictos de origen econ6mico -

canalizéndolos al sistema. poUtico con el fin de institucionalizar la lucha 

por la dis~ribuci6n de recursos. 

Las ambigÜcdades, confusiones e irracionalidades del cstldo de cepita-

(8) Villegas, Montiel, Opcit, pp. 191-192 
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lismo tardío afectan adversamente lo busqueda de la lcgitimaci6n .. Con ~1 -

fin de continuar sin desafíos importantes con el control que ticncm las 

l!lites del capitnlismo tardto necesitan una instituci6n ~ue hagn parecer -

que los contradicciones politicas de la sociedad o b:lcn no existen o estún

en vlas de ser solucionadns: esa instituci6n es el Estado y él es la úntca

instituci6n que puede resolver las contradicciones que se producen en el i!!. 

terior del Estado mismo y cada vez que intenta hacerlo acentúa más esas CO!!. 

· tradiccioncs, provocando la necesidad de uno aayor intervenci6n estatal. 

En la historio de laa sociedades capitalistas hay una tendencia a quc

la legitimidad se mueva hacia arriba, pasando de la familia y la religión -

hacia los partidos y los grupos y eventualmente ol Estado •iS110. Al mismo -

tiempo que el Estado se concentra cado vez ai&a en el proceso de acumuloci6n 

se encuentra participando más, tambilm en el proceso de lcgitimaci6n. 

Tendencia a la crisis de le2lti•idod 

"La dlaminuclón de la f.! p6blica en el gobierno y la d ... nda de que los 

valores dcmocr&ticoe sean toaedos seriamente están relacionados entre sl". (9). 

La crisis de legitimidad es producto de la incapacidad del Estado del capi

talismo tardlo paro mantener su i'et6rica dcmocr.&tico, si es que ha de per -

scverar la funci6n de acumulación, o de la incapacidad paro estimular una -

mayor acumulaci6n si es que ha de ser o su ideologta democrático. 

La esencia del problema reside, según Wolfc, en las contradicciones - -

inherentes que están involucradas en la misma frase. "Lo gobernobilidad de

la democracia". Pues en alguna medida gobernabilidad y democracia son con -

(9) llolfc, Alan, Los limites de la legitimidad¡ S. XXI editores. pp. 335 
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ccptos enemigos: Un exceso de democracia significa un déficit en la gobcrn!, 

bilided¡ une fácil gobernebilidad sugiere una democracia defectuosa, En al 

gunaS' ocasiones en la historia de los gobiernos democráticos el péndulo se

ha inclinado en exceso de une direcci6n ¡ en otras ocasiones lo ha hecho en

dirección contraria. 

Existen opiniones acerca de que lo legitimidad puede ser considerado -

subjetivamente, .b;sándose en la actitud negativa de la gente hacia el go -

bierno, Sin embargo, esta actitud se está volviendo objetiva, basándose en

las condiciones estructurales dentro de los mismas sociedades capital:lstoa. 

"La imagen de un surgimiento de descontento en una población que ha llegado 

a esperar programas de bienestar social constituye el principal obstáculo -

para toda la estrategia (poU.tica); les reducciones en el bienestar social

son un arlDll de doble filo paro los clases dominantes, arma que proporciona

una flexibilidad inmediato a coata de problemas de legitimaci6n a largo -

plazo", (l~) 

Según Pe ter Bachrech 1 influido por Kornhauser, Lipset, Trumen y - - -

Dahrendorf los condiciones de lo democracia se satisfacen cuando: a) los -

el.ec.tores pueden optar por é:lites competidoras; b) las élites no logran que-

au poder se vuelva hereditario, ni consiguen impedir a nuevos grupos socia

les el ascenso a posici6n de élite; c) las élites se ven obligadas a apo-

yar coalisioncs cambiantes de manero que no puede imponerse una forma de -

poder excluyente y d) loo hllteo que dominan en los diversos ámbitos de la -

sociedad -~or ejempo en le cconomia, en lo cducaci6n y en el arte- no pue -

den forjar una alianza. 

las nuevas funciones que debe asumir el Estado en el capitalismo tardio 

(10) lbidem, pp. 361-362 



21 

y el aumento en el número de asuntos sociales que han de manejarse adminis

trativamente, aumentan lo necesidad de legitimación. Es por eso que en la -

actualidad la creciente necesidad de legitimaci6n debe satis(ocerse con los 

medios de lo democracia politice (sobre la base del sufragio universal). 

t..a participación del ciudadano en luo ¡>:'OCes~s de formnci6n de la vo

luntad politice, es decir, lo democracia uterial, llevarla a la conciencia 

la contradicción entre una producción administrotiva:mente socializada )' un

modo de upropiaci6n y de empleo de la plusvaUa que sigue siendo privada. -

Para que esa controdicci6n no sea tematizada, el sistema ad•inistratlvo de

be alcanzar suficiente autonomla respecto de lo formación de la voluntad -

legítimante. Las instituciones y los procedimientos de la democracia for

mal han sido diseñados para que las decisiones del gobierno puedan odeptor

sc. con suficiente independencia de motivos definidos por los ciudadanos. 

Para que las élites sean poderosas y puedan tomar dlcisioncs con auto

ridad, es preciso restringir el compr011iso, lo actividad y la influencia del 

ho•hrc coml&n. El ciudadano común debe resignar su poder ante las l:lites y -

dejarles gobernar. El poder de la élite requiere que este ciudadano sea re

lativamente pasivo, que participe poco y que se muestre condcccndicnte - -

hacia las élites."Dc este modo se""invita al cludadnno 1democrático' (11) a

perseguir fines contradictorios: debe mostrarse activo, pero pasivo. Debe -

participar, pero no demasiado. Debe influir, pero aceptar."(12) De este mo

do, es conveniente para el gobierno que el ciudadano requiera cierto grado

de politizaci6n, necesario para su legitimación. Un exceso al respecto pue

de sin embargo, ocasionar problemas al sistema ya que éste necesita tambil:n 

del ciudadano pasivo, para que le den un amplio margen de occi6n. 

(11) el entrecomillado es nuestro 

(12) Ibidem, p.p. 327 



22 

1.2 Participaci6n politice de la poblacibn 

El concepto participaci6n politice denota una serie de octividodes 

como: el acto de votar, la militancia en un partido político, la participa

ci6n en aianifeataciones; la contribución dado a una cierta agrupaci6n, la -

dlscuai6n de procesos politicos, la participo.ci6n en un comicio o en una -

reuni6n de informaci6n. De esta serie de actividades podemos abstraer tres

foriaas concretas.de participaci6n: presencia, activaci6n y participocibn. -

La pri110ra se refiere a los comportaflientoe esencialmente receptivos o pas! 

vos, donde el individuo no hace ninguno aportaci6n personal, por ejemplo: -

la asistencia a un •itin pol!tico. 

En la acsunda, desarrolla dentro o fuera de una organlzac16n polttica

Una serie de actividades de las cuales ea responsable directamente, por -

eJ .. plo1 repartir volantes. La tercera f'omi de porticipeci6n se refiere a -

•ituacioneo en loe cuales el individuo contribuye directa o indirectamcnte

en una s1'tuoci6n polltico, por ejemplo: dirigir un partido polltico. Eatoe

tipoa de participoci6n e6lo .. dan en un n6mero reducido de personas. 

Para efectos de eete trabajo te11bUn entendelllOs por porticipaci6n pol.!. 

tica ciertne actividades desarrolladas en otras esferas cotDO: la religiosa, 

la econ6mlca y la cultural dependiendo de lo tendencia ideol6gica de loe -

aiB80a participantes. Asi pues existen vehl.culos subsidiorios de participo

ci6n pol!tica co.o son los sindicatos, las asociaciones profesionales y -

religiosas, que tienen ·un gran -significado para explicar el coq:,ortamiento -

electoral· de lo. población en determinados estratos. 

Si bien el ideal democr6tico preveh unn ciudodanlo otento al desorro -

llo de los fenómenos pollticos, informada sobre ellos, capaz de elegir en -
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tre las distintas alternativas propuestas por las fuerzas politices; en -

realidad esto no ocurre as!.. El interes por la politice está circunscrito a 

un número muy limitado de personas. Para la gran mayorla los acontccimien -

tos deportivos o del espectáculo son más (:onocidas y atractivos que asuntos 

como los procesos electorales o. loa p~rtidos poli tic.os. 

Ln forma más común de participaci6n- que podrla estar adecuada en el -

segundo tipo, activación- es la participación electoral, mediante lo cmi -

sión del voto. De cate fen6meno se desprende otro de vital importoncio: la

atcrci6n electoral. 

En México, dadas las carnctcrlsticos del sistema polltico, mencionadas 

en au opn:rtunidad, la participación polltica ha dejado 11t1cho que desear, a

tal grado que se ha tenido que recurrir o la eimuloci6n electoral (relleno

de urnas, votos a4ltiples, actos alteradas) para dar lo apariencia de una -

gran participaci6n electoral, creadora de legitimidad. 

1.3 SistelNls electorales 

El problema de la legitiaidad en una sociedad d~crhtica incluye necs 

seriamente la. participaci6n popular a travl!os de las elecciones, los cuolcs

ldcolmcnte deben permitir la clcCct6n de personas confiables en el mando -

del gobierno; asi como tambilm expresar el consenso y lo disensión; lo repr!t 

sentaci6n de los intereses comunes, el control sobre la actividad del go -

bicrno, lo movilización de masas. 

Sin embargo, el problema tambilm consiste en que para poder hablar de-

representatividad en los elecciones es necesario que ~etas presenten carac

teristicas toles como la libertad y la periodicidad, sin las cuales se re .. 

duce el sentido de responsabilidad pol{tica que vincula a los gobernantes y 
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y a los gobernados y, con ello, las !unciones de investidura y de control -

que son esenciales en una elccci6n. 

A este respecto, en lo que se refiere a la clccci6n de los represento]! 

tes del poder legislativo, son dos los modelos tradicionales de sistemas -

que regulen los procesos elcctorofos: el mayoritario y el proporcional. Dc

cslos dos surgen subsistemas, en coda pala, donde predomino uno u otro. 

IndcPendicntcmcl'l.t¿ de cunl de ellos se utilice en el proceso electoral de -

tcrminodo, es necesario tener en cuenta que deben satisfacer ciertas exigen. 

etas, como lo estabilidad del gobierno, del sistema político y lo reprcsen

taci6n de todos los grupos de intereses de los que se compone una sociedad. 

El sistcmn mayoritario es el pri-.ero que surgi6, y se bnsa en el prin

cipio scg6n el cual la voluntad de ln ¡nayor!n de los electores es la Única

quc debe contar en la asignaci6n de los escaños pol!ticos; su reolizaci6n -

cst& vinc~lnda nl hecho de que el electorado este repartido en distritos. 

El sistema proporcional, por otra porte, surge de la consideraci6n -

seg6n la cual una asambleo representativa debe dor espacio a todos los gru

pos de intereses y a todos los ideas que actuan en la sociedad. Este siste

ma pretende establecer lo perfecta igualdad de todo voto y otorgar a todos

los electores el mismo peso, prescindiendo de lo preferencia expresada en -

los sistemas 1DByoritarios. 

En nm~os sistemas existen argumentos en pro y en contra, por lo que no 

se puede hablar de un sistema electoral perfecto. Una y otro ergumentaci6n

tiene que ver con la conccpci6n que exista en torno o le funci6n principel

de una clccci6n. En el diccionario de politice, Emanuellc Herotte, orgumen-
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ta que si se considera que la funci6n primera de los elecciones es la de -

garantizar una s61ida base de apoyo paro el gobierno se debe dar preferencia 

a un sistema mayoritario. En cambio si la expresión de lo voluntad de los -

diversos 9rupos sociales es determinante para la acci6n del gobierno se -

prefiere el sistema proporcional. 

En algunas sociedades como lo mexicana, se ha llegado a la conclusión

que la mejor medida es la vlu intermedia o, en todo caso, la de establecer

oportunos correctivos que oten6en las consecuencias ús claramente negati -

vas de uno y otro sisteaa. Nos encontrftllOs pues ante los sistemas denomina

dos coercitivos; los cuales se corocterizan por IDOdificar la figura base de 

los dos sistemas principales, y de los sistemas aixtos, los que a su vez -

consisten en una mezcla de sus elementos. como el de nuestro pals. 

En Kbxico hasta 1963, con el gobierno de Adolfo López Hateos, prevalc

ci6 el siatell\8 118yoritario donde el partido-gobierno acaparaba practicaJDen-

te todas las cu rules de la Cámara de Diputodoa. Al irse adecuando la si tua

ci6n politice o los requerimientos de la sociedad se incluyeron los diputa

dos de partido, con 1011 cuales se iniciaba la épocn del sistema proporcio -

nal paro que el sistema electoral mexicano se convirLiera en mixto. Poste -

riormente con la Reforma PoUtico de López Portillo, en 1977, los diputados 

de partido fueron substituidos por los de representaci6n porporcional, sin

deeoparcccr, por supuesto, las diputaciones de uyorla. As{ entonces el pr,2_ 

ce~o electoral de 1985, que nos ocupa, se concretiz6 o conjugar los dos ---

sistemas: 300 diputados de mayoría relativa y 100 diputados de rcprcscnLD -

ci6n proporcional. 

1.4 Comportamiento e lec toral 

Por comportamiento electoral se entiende "el proceso de formaci6n y de 
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manifesteci6n de las preferencias individuales respecto a las olternativas

politicas sometidas al tamiz del voto" (13) 

El voto constituye el momento esencial del proceso democrático de lae

dccisioncs politices. La importancia especifica de este momento puede va -

riar de acuerdo con el marco institucional en que esté comprendido, sobre -

todo en rcloci6n con el sistema electorol adoptado por un paie especifico. 

El an&liais de la participaci6n electoral comprende dos aspectos: la -

manifestoci6n del voto y la abstenci6n. El problema de fondo respecto a la

manifestoci6n del. voto consiste en la identificaci6n de toe factores, moti

vacionales o causas que inducen al elector a elegir una determinada alterll!, 

tiva poHtico partidista. 

De las diferentes hip6teais que existen para detel'lliaar por qu~ y por

quien vot11 el elector nos incliNllllOB por la hip6teais condicional 1 proba -

bilistica, es decir, la que contempla una pluralidad de factores que concu

rren en el proceso de elaboraci6n de los decisiones electorales. Entre los

principeles factores que se señalan en la literatura poU.tica están: la el!, 

se, le religi6n,diíerencieciones l!ticas y raciales, estatue socioecon6mico, 

lugar de residencia ••• Cado uno de estos factores constituyen uno prccondi

ci6n del comporto.miento dol voto. Para algunos investigadores políticos es

tos factores no son suficientes, existen otros que canalizan el voto y lo -

utilizan dentro del proceso político, tales como los partidos, los orgoni -

zaciones s;f.ndicales y populares en general. 

(13) Bobbio, Norberto y otros. Diccionario de politice, S. XXI ed. pp.3'.Y. 
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El otro elemento importante de la participación electoral es la obstención

del voto. El problema relevante al respecto es su interpretación en relo -

ción a la estabilidad de las estructuras pol ltico dcmocr&ticas. 

Por lo regular se considera que· la apatla electoral desemboca en lo -

luche de un consenso ~ácito acerca del sistema polltico )' sus "reglas de -

juego" y por lo tnnto opera COID (actor de cstobil idad. Sin C'mbargo esto -

hipótesis se puede oplicnr de manera más cspecl!ica a los .sistemas democrá

ticos que se caracterizan por una culturo polltico homogéneo. 

Por el contrario, cuando se manifiesta en sistemas democráticos con -

culturo politice hcterogbneo y fragmentada, el abstencionismo se interpre

ta principalmente' como uno manifestaci6n de disentimiento. o en cierta for

Jna, como un elemento capaz de agravar en concreto la estu.bilidod del siste

ma. F.l objetivo de este trnbojo esto cncmninodo o detnastrar Ja veracidad de 

esta afirmación. 



2. Estratificación social 

2.1. Conccpt.uolización 
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La historio de la estro ti ficeción social csti relacionada con la desi

gualdad social y con el concepto de clase social. 

Antes de cnt rer de l lcno n ln revisión teórica del concepto de estret!. 

ficectón, haremos· un paréntesis en el concepto de desigualdad social con el 

fln de enmarcar nuestro postura respecto al primer concepto. 

Dcslsuoldnd Aoclal 

Gchrard Lcnski ofinaa que el hecho de lo desigualdad social " es cosi

scgurament.e ton antiguo como lo especie humana " (14) y que los enfoques -

que interpretan cst·c fcn&leno no siempre han coincidido. 1.cnski divide pri

meramente en dos los reflexiones sobre lo dcsigunldod social: lo t~sis -

conservadora y lo ont.itésis radical. 

La tesis conservadora apoyo nl estatus quo, considerando que lo disCr! 

buci6n de los rccompcnsns es justa, equitativa y a menudo inevitable. Esto

tesis alconló uno de sus expresiones mlis pcrfoctas en el siglo Xll con Juan 

de Salesbury, quien expuso le onalogla organ!smica con le sociedad. La des! 

gualdttd lejos de ser un obstácu~o para el bienestar social ero un requisito 

necesario. La analoglo con el organismo fue uno de los mrdios tMa cficaces

pora comunicarlo e un moyor nfimero de personas. 

(14) Lcnski, Gchrerd , "Enfoques de lo desigualdad social" en Stern Claudia, 

""""1• Ln dcsi¡¡ualdad social I p.p. 13-45. 



La segunda tesis, la radical, es altamente critica al denunciar al si!!, 

tema distributivo como injusto e inccesario. Puede afirmarse que el dcsarr,2_ 

llo de esta teorfa tiene su fundamcntaci6n en el socialismo, que ha ejerci

do una profunda influencia en lo vida de muchos paises. Hacia los siglos -

XIX y XX, el socialismo deja de ser una utopla de fil6soíos para con\'ertir

sc en un movimiento polltico que abarcó a millones de personas. La anútlSis 

. radical alcanz6 su mayor plenitud con la redacci6n de El Manifiesto Comuni,!. 

ta escrito por Carlos Marx y Federico Engels en 1848. 

Aqu{ sólo mencionaremos las expresiones más importantes con el fin dc

enmarcar nuestro análisis sobre la cstratiUcoci6n social. 

Dentro de la interpretaci6n conservadora podemos mencionar a los hindús, 

quienes declaraban que los desigualdades hablan sido ordenodas por los di -

vinidadcs para el bien del •undo. Otros que pueden incluirse en la intcrpr!l, 

taci6n son: Aristótelea, Juan de Salisbury, Adam Smith, William Graham - -

Sumner y Gaetano Hosca, entre otros. 

El enfoque de antltesia radical enmarca a los profetas hebreos, Plaún 

Jesús y Santiago, Gerard Winstonlcy, ~kc y Rosscou, Karl Marx y Federico -

Engels, los dos Últimos dieron uo. viraje radical a"I aportar entre otras co

sas el onálisis de la lucho de clases, la evolucibn histórico de lo sociedad 

el determinismo hist6rico. 

Al mismo tiempo que las dos teorlas antag6nicas &e desarrollaban, sur

gia una tercero a la que Lenski denomina enfoque de slntesis o sintl!tico, : 

que parte del on&lisis y se interesa por las relaciones emp{ricas de la de

sigualdad social }" sus causas 11es el resultado de la aplicaci6n moderna del 

método cientlfico al estudio de la desigualdad humana". (15) 

(15) Ib!dem p.p. 37 
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Scgftn Lenski entre los pensadores que figuran en esta U.neo se encucntron:

Hax Weber, Wilfrido Pareto, Pctrim Sorokin, Stanislaw Ossowski y Pierre _ 

van der Berghe, 

Nuestra linea de pensamiento se inserta en la tercera opci6n: el enfo

que de s!nt esis, ya que coincidimos con su postura. Ossowski afirma que la 

realidad es tan complejo que no puede involucrarse s61o con una Unen de -

pensumicnt o, es nCceaario tornar de los dos enfoques opuestos y rcformulor -

el problemn de estudio, 

Para entablar una revisión histórica del concepto de cst.ret.ificeci6n, 

se hace necesario definir y separar este concepto de el de clase social, ya 

que ambos categor!es implican diferentes modelos de enlilisis. Seria un 

error confundirlos. La clase social tiene ot.ras cualidades diíerentes al e!, 

t.roto. 

Clase socio l 

Arist6t.clcs, Korl Marx y Hax Weber coinciden en que el concepto de -

clase social está relacionado con el proceso productivo y la economta. Esto 

independientemente del nfimero de clases que cada uno le asigne. 

Arist6tcles, en su libro La Politica, divide a las clases sociales en: 

los que trabajan y los que no _trabajan; los muy ricos, los may pobres y los 

intermedios; los esclavos y los libertos. 

Corlas Marx y sus seguidores consideran a la clase social como una ca

tegorta histórica, resultado de los contradiccioocs en un modo de producción. 

Lenin afirma: 11 los clases son grandes grupos de hombres que se diferencian 
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entre si por el lugar que ocupan en un sistema de producción históricamente 

determinado (16). 

Los intereses de estas e lasca que , Marx a través de la historia reco

noce dos: explotadores J explotados, son antagónicos; ya que observa a lo -

clase COltO un agrupamient.o de int.erescs politicos J económicos particulares. 

Dentro de la teorla marxista clásico hay dos conceptos diferentes de clase: 

la clase en si, basada en la estructura de explotac16n de unos grupos huma

nos por otros 1 la clase para si, que se basa en la conciencia de esta ex

plotaci6n polltica c¡ue defiende sus intereses. 

Para Kax Weber la situaci6n de clase •a a derivarse de un deter11inado 

orden poUUco. 

Las clases •representan solaaente las bases poaibles (J frecuentes) de 

una acci6n coaunltaria": son un grupo de personas que se encuentran en una

•i- situaci6n de claso y cuyo sustento es la riqueEa econC..ica {posesi6n

J no posesi6a). 

Weber describe tres tipos de clase social: 

a) la clase propietaria, en donde-·la posesi6n o no de una propiedad determi 

na de un 110do primario la situaci6n de clase. 

b) la clase lucrativa que da valor n los bienes y servicios en el .ercado,

lo 'que deteraina la situacion de clase. 

e) la clase social donde se dan los relaciones de int.ercambio personal y 

generacional. 

(16) Citado en Ibidem, p.p. 59 
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No es nuestro intércs ahondar en el tema de las clases, si se re' orna es po-

ra esclarecer la diferencio de ésta y el estrato social ya que consideramos 

un error enunciarlas indistintamente. 

F.stroto socinl 

Hauricc Duvergcr afirma que un estrato es un 1.nstrumento de onli.lis:ls, no 

un elemento de an 'sisteaa social concreto. El· estrato es uno cat~aor1a soci

al definida solamente por carácteres objeti'Yos (nivel de rentas, edad, pres-

tinto, etc. ) sin que los hombres que entran en esta categorla tengan conti!.,n 

cia de su solidaridad, ni de sus diferencias con ·1os que pertenecen o o~~ 

tras categorlas. 

Rodolfo Stavenhageñ explica que la estratificación consiste " en las d!. 

ferentcs posiciones ocupadas por las clases en la sociedad. Las jerarqutas -

que se fo~n en la sociedad agrupan en sus extremos o las cloeea en opOsi~.t 

c16n y en medio a las capas o estratos intermedios •. (17). 

La estratificaci6n según este últillo, aisnifica la distribuci6n desi-

sual entre los individuos de ciertas caracterlsticos o variables individua-

les. La combinación de estas caracterleticas y el valor que loa miembros de 

la sociedad le atribuyen permite que se hable de una escala o de un conti-

nuum, en lo que les personas ocupan posiciones superiores o inferiores unas-

con respecto a otros. 

Si un conjunto de estas caroctcr!stices y que se distinguen asl de o-

tras asrupomientos, es reconocido como tal en la sociedad entonces podemos -

hablar de un estrat.o o de una capa social. 

(17) Stavenhogen, Rodolfo. Las clases sociales en los sociedades agrarias 

Ed. Era, p.p. 38 
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Stavenhagcn plantea el hecho de que los estratos sociales tienden a red!!. 

cir las oposiciones más Bg\llas entre las clases. juegan pues, un papel cminen-

tcmente con°~?"vador. Con el mismo enfoque Poulantzas define a los estratos -

"por loa efectos secundarios de la combinación de los modos de producción cn

una formaci6n social sobre las clases". Y al igual que Stavenhagen opino que

un estrato "no puede, por razón de su carácter de franja intermedia consti -

,tuirse en una fuerza social". (18} 

Quid seo necesario detenernos en este punto para hablar de un tema muy

controvertido dentro de las ciencias sociales, la categorla que debe asignar-

se a ln clase J estratos medios. 

En nuestra opini6n es v&Udo hablar de clase media cuando se están to -

mando en cuenta parámetros puramente econ6.icos (poseei6n o no posesión, pro-

piedad o no de los medios de producci6n). Soluente bajo un riguroso an&lisis 

sociol6gico podr1a llegarse a definir a la clase media como tal. Ossowski --

cree necesario darle el nombre de clase a la clase .edia que en la actual idod 

toma amplias dillensiones. Cosa que no ocurrla cuando Weber y Harx desarrolla

ron sus teorias. ''Esta nueva clase media cuyo rápido aumento sorprendende en

las cstadisticas ••• conetitu{a en tiempos de Harx un elemento demasiado insta. 

nificonte para aer promovido al rañgo de clase separada y por ello no encon -

tr6 lugar en lo división marxista clásica, era un grupo .marginal". (19) 

Debido o que el análisis de la clase media saldrla de nuestro objeto -

de estudio, s6lo hemos querido hacer unas breves consideraciones para de esta 

forma dar lugar a otros estudios. 

(18) Poulantzas, Nicos. Poder poUtico y clases sociales en el Estado capi -

ta listo. Ed. aislo XXI. pp. 98-99. 

(19) Storn, Claudia Opcit. pp.205 
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En cuanto n fuerza social nosotros sostenemos que como clase 1 la clase -

medio, es capaz de constituirse como tal y aliarse a otros grupos sociales -

para lograr reivindicaciones politices, econ6micas y sociales frente al &teda. 

Alain Touraine describe e los estratos como "un conjunto de individuos -

comparables entre si bajo el punto de vista de uno o varios criterios objeti

vos de clasificeci6n1
'. En esto coincide con casi todos los ¡mtid:iaric:B de la -

estratificaci6n, ·q~ienes afirinan que es necesario tomar en cuenta ciertos in

dicadores para la jerarquizaci6n social: monto del ingreso, origen de la ri -

queza, religilm, educaci6n, prestigio de la ocupaci6n, 6rea residencial, raza, 

6tnin, etc. A lo que estos agregan que es necesario tomar mlis de uno de estos 

criterios puea de lo contrario el análisis no responderla a lo realidad so -

cial, a este sistema le lllllllln aultiestrati!icado. 

Como puede observarse al revisar la lista de indicadores, que nos ocupa

en este tra~ajo, estos se ait6an tanto en el aspecto econ6mico como en el va

lorativo; por ejemplo el prestigio de la ocupación representa un indicador -

subjetivo dlf1cilmente cuantificable, 

A este respecto he110s observado tres enfoques distintos: 

10. El que señale que le inclusión de indicadores valoro.ti vos en la teoría-

de la estratiCicación es un subjetivismo. 

2º. Los que defienden a los valores como indicadores confiables y Únicos. 

30. Los que introducen a ambos 

Un ejemplo del segundo criterio sed.a Talcott Persona, quien deUnib a -

la estratificación de unidades en el sistema social de acuerdo con los crite-

rios del sistema común de valores". (20) 

(20) Ibidem, PP• 150 
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Los que siguen la 31 opcibn son Kax Weber y Stanislaw Ossowski. Weber ---

hable de las tres dimensiones de lo sociedad, basadas, primero, en un orden - -

econ6mico determinado por la clase; segundo en el orden social determinado por

el status o estamento, que consiste en el prestigio y honor que un individuo -

disfruta y, tercero, por el orden poli tico determinado por un partido bas&ndose 

en el poder. Ossowski examina al estrato desde el punto de vista de las "grada

c:Iones", que define como un esquema eultipartito que percibe a la sociedad como 

un sistema estratificado de tres o más clases, cada una de les cuales es i nfe -

rior o superior a las demás respecto a una corncterlstica especifict1 y est&n -

determtitados bajo una relación de orden. 

Ossowski analiza dos tipos de gradaciones: la simple y la sinthtico. 

La gradaci6n simple "consiste en que la relación entre los clases superior 

e inferior ae baso en la gradación de alguna caracterlstica objetivamente mcns!!,_ 

rable. Por ejemplo: riqueza, cantidad do bienes, etc. Este criterio s61o se 

se aplica bojo un solo factor decisivo: el econ6aico". (21) 

Lo. gradación sintbtica serla una variable importante en la "poaici6n de -

grndaci6n" porque dicta la dimensión y les formas de consu110. ColDO indicador -

de estilo de vida podrlo tomarse la .. escala de gastos y la magnitud de los ingr,!!. 

sos: la extracción social. 

·Nosotros nos identificamos con la tercera opción, la que incluye tanto - -

indicadores econ6micos como de prestigio social. No olvidamos los recomendacio

nes de investigadores como Ricordo Pozas quien afirma "El error de los adcpto::;

de lo estratificaci6n social radica en que atribuyen las dire!encias entre los

hombrcs a uno serie de rasgos secundarios y en que se rehusan a aceptar las - -

(21) Ibidem, pp. 72 
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difetencias econ6micas como causas fundamentales de las difercnciaR entre los-

miembros de le sociedad ... "(22) 

Diferencies entre clase y estrato social 

Primero.- Los clases se observan desde el punto de vista estrictamente econ6 -

mico. Los.estratos incluyen juicios valorativos o de prestigio sodal.. 

Segundo.- En los clases existe, en algunos casos, conciencio de clase e iden -

tidod de intereses. En los estratos no hay identificación ni cohe -

sión social. 

Tercero.- Por lo anterior la clase puede constituirse en fuerza social, mien-

tras que el estrato cercee de esto posibilidad. 

Cuarto.- La clase es una cetegor!a hist6rica, es decir esd ligada e la evolJ!. 

ci6n y ol desarrollo de la sociedad. El estrato es un instrumento ms 

todo16gico poro estudiar a la sociedad. 

Quinto.- Pdr lo general, en la clase habrA un criterio restrictivo en cuanto

ª su número. Por ejemplo los marxistas reconocen universalmente dos

clases. En los estratos este criterio es variante e ilimitado. 

Sexto,- Las clases se forman, se desarrollan, se modifican a medida que se-

va transformando la sociedad. Obran como fuerzas motrices en la bm!!, 

formaci6n social. 

En este trabajo tomamos a la estratificaci6n como base para analizar el -

comportamiento clcctoml de la pobloci6n lpor qu6 el estrato? porque considera

mos que éste resulta el instrumento mctodol6gico adecuado para abordar el pro

blema de estudio. Por lo anteriormente expuesto hemos escogido un sistema mul

tiestrntificado, incluyendo tonto indicadores econ6micos, como de prestigio --

(22) Pozas, Ricardo. Los indios en los clases sociales en H6xico, Siglo XXI ed. 

pp. 110-111 
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social, tales como: nivel de tngrcsos 1 profesi6n, superficie y zona habitacio

nal, hábitos de consumo y disponibilidad de servicios públicos. (23) 

2.2 Estratificaci6n social en Hbxico. 

En el siglo XVII, al iniciar los españoles la conquista en Héxico, le po

'sici 6n social se determinaba, en gran medida, por la raza y la casta. 

Rezo era un grupo sin mezclas: españoles, indios, negros, etc. La mezcla

dc razas form6 castas: mestizos, castizo, mulato, chino, zambo, lobo, jibaro,

cambujo, etc. En la cima de lo estructuro social se encontraban los cspoi\olcs

nocidoe en España, estos ocupaban las posiciones mlls importantes de prestigio

e influencias y ejercion ampliamente el poder ccon6mico. Sus descendientes na

cidos en Héxico eran conocidos como criollos, estos no podlon actuar en plC5tOS 

que gozaran de cier,ta influencia. Aunque poselan bienes y cierto seguridad --

econ6mica no gozaban de capital. Tc6ricemcnte el español y el criollo represen. 

tnban e los estratos superiores privilegiados. En la práctica el español tenlo 

supremecia social, ccon6mico y politice sobre el criollo. 

Les personas de sangre mixta (español e indio) fueron conocidos como - -

mestizos y, en la escalo. social ocupaban una posici6n inferior a la de los - -

criollos, pero e su vez superior a la de los indios. Impedidos por las leyes -

por~ uno serie de actividades remuneradas trabajaban en las minas, en los gre

mios, como peones de campo, arrieros, soldados y eran el pueblo bajo de las -

ciudades. 

Los indios eran explotados como raza inferior. Constituien la principal -

(23) Para un informe m&s detallado al respecto véase el anexo 1 
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.. , 
fuerza de trabajo. La primera forma para orgoni1.ar el trabajo indlg<rna fue la -

encomienda y constituía varios prop6sitos: cristinnj.zar a los indios, sujetar -

los o la Corono y recompensar a los conquistadores por sus hazañas. La cnco --

miendo consistía en una entrega, en forma de fideicomiso, de uno o m&s pueblos

º determinado persona e incluie el derecho de cobrar tributo a los habitantes -

y e exigirles ciertos servicios personales; como el trabajo en los campos y en-

la casa. 

Los negros eran sujetos a considerables limitaciones¡ no podían andar de -

noche por los ciudades o villas, llevar armas, ni tener indios o indios a su -

servicio, a sus hijos se lea negaba el acceso a le escuela. 

Por su parte los castas se sujetaban o limitaciones de tipo ocupacional; -

¡C"O debido a que los espnñoles evitaban los trabajos manuales, los criollos, -

mestizos e incluso algunos indios laboraban en los gremios como maestros y - --

oficiales. 

La propiedad de la tierra estaba principalmente en monos de la Iglesia; -

en ocasiones a través de titulo directo y en otras prestamos hechos a propieta

rios. Además de su poder econ6mico el clero influis de manera decisiva en la -

población. La educación primaria y elevada estaba en manos de lo Iglesia; tam -

bien numerosos centros de beneficencia como hospitales, colegios, hospicios, -

que eran el refugio de las clases oprimidas. 

Otro tipo de propiedad la poacian loa pueblos indígenas y algunos grupos -

de nobles indios quieneR tuvieron reconocimiento y merced de la Corona. 
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Independencia 

En el siglo XIX el sistema de razas y castas, que regulaba la vida social, 

ccon6mica y político advierte una crisis en todas sus estructuras. Hidalgo y -

Horelos surgen como baluartes de un próspero cambio social. 

Los que se negaban a aceptar el cambio que se avecinaba fueron los gran

des propietarios, lo oristocrocin, los -altos empleados, el grupo español, el -

clero privilegiado y algunos criollos. Unidos como ejército se organizaban pa

ra resistir el movimiento de independencia. 

Por otra parte, al aovimiento liberal se sumaron algunos criollos, peones, 

rancheros, indios y mestizos. 

En opinión de Angel Palcrm, lo capa social que se sumó a la lucha de ind.!?, 

pendencio era una i~cipiente clase media. Las bases de esto afirmación la sus-

tenta principalmente el hecho de que la cuna de la independencia fuera precie.!!_ 

mente la zono donde la estructura socioecon6mica novohispnna hobJo o1canzado -

su moyor desarrollo y movilidad: "El Baj!o". 

La crisis econ6mico, pol!tica .. y social que ocasionó lo guerra de indepen

dencia detuvo el desarrollo de las fuerzas producthas y dcstruy6 une gran - -

parte de la riqueza del Pa!s. En segundo lugar y, en opinión de Palerm, polai-! 

z6 el crecimiento de la clase media y casi antqui16 a los grupos existentes. 

El porfirismo 

En 1876 cuando Porfirio Diez inicia su mandato, surge una política de --



40 

consolidación de intereses de los grandes propietarios de las empresas cxtran-

jeras, el clero y la casto militar. El porfirismo permite el regreso de los -

grupos conservadores que habfon sido violentamente marginados despucs de la -

guerra de Tres Años y del triunfo liberal en contra de lo intcrvcnci6n extran

jera, En este periodo se vuelve a estratificar a la sociedad concentrándose lo 

propiedad, otro vez, en unas cuantos monos. 

La estratifi'cación social es la siguiente: terratenientes nacionales y --

extranjeros, grandes comerciantes, clero y casta militar. Uno clase medio ur -

bono d~bil. Las clases populares formadas por peones acasilledos. lnd!genas -

que tienen los restos de la propiedad comunal. Los obreros y el proletariado -

urbano marginal. 

El porfirismo se caracteriza por ser una época de concentraci6n de poder• 

de acaparamiento de tierras y de favoritismo ilimitado a la invcrsi6n cxtron-

jera. Con lq única ventaja de haber industrializado en cierta medida al pa:ls. 

Andrés Holina Enriquez en su ensayo '1Las clases sociales mexicanas duran-

te el porfiriato" estratifica a la poblaci6n de la siguiente manera: 

Elemento extranjero 

Criollos 

Mestizo 

J Europeo 

) Norteamericano {el m6s privilegiado) 

~ 
{ 

criollos nuevos, criollos señores• 
criollos políticos, criollos clero, 
criollos conservadores. 

revolucionarios, profcsionistas, 

empleados, ejbrcito 1 obreros su-

perfores, pequeños propietarios 



Indigenn l clero inferior, soldados obreros in
feriores, propietarios comunales, - -
jornaleros. (24) 
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En este momento los criollos ocupan el lugar de los españoles, existe un 

elemento extranjero muy influyente en la vida del Pa1s. El fundamento racial -

es aparente, prevalece, pero no es la raz6n de ser de coda nivel y estrato. 

La hacienda sustituye o la encomiendn. Hasta 1910 la hacienda dominó cco

n6mica, social y politicamente. Comprend!a una gran superficie de tierra e - -

incluía en sus dominios pueblos enteros. Los indígenas se transformaron en - -

peones que trabnjabnn por un jornal y unas cuantas prestaciones. En muchos ca-

sos se encontraban ligados a la tierra por medio de un sistema de esclavitud -

por deudos y no se les permitla dejar la hacienda hasta que sus deudos estuvi.!!_ 

ran pagados. 

Lns clases sociales se estratificaron tajantemente en este peri6do en el-

que no funciono la copilnridod ni lo dinámica. Mientras la clase olta pienso -

que éste es el régimen al que puede ospirar un pots C<MDO México, los cstrntos

medios sienten un profundo disgusto frente el pa.1orómo cada din más cerrado de 

la dictaduro. Las clases populnrcs intuyen que la dictadura les ho cerrado to-

dos los caminos. 

La rcvoluci6n mexicana 

El primer planteamiento de lo revoltci.ln es respetar el voto popular y -

evi ter lo reclccci6n de Dloz. Madero surge como caudillo de la democracia con

el lema ''Sufragio efectivo, no reelecci6n°. El trasfondo de la crisis social -

(24) Molino Enriqucz. "Los clases sociales mexicanas durante el porfirinto" en 

Las clases sociales en México. Ed. Nuestro Tiempo, p.p. 68 
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sigue inalterado; grandes masas campesinas sin tierra, desposeídas y explotadas; 

estratos medios con ingresos fijos y obreros ablndonados a los intereses de las-

compoñfes extranjeras. 

Existen diferentes facciones en el interior del grupo revolucionario:los-

peones acnsi 1 lndos del sur se unen a Zapata, los rancheros y campesinos del ce!!. 

tro y norte de lo República a Villa y los pequeños burgueses, estratos medios-

urb:nls encabezan ci ejército del Corroncismo en Sonoro. y Coahuila. 

Respecto o lo clase media, Soledad Loaczo, describe su porticipeci6n es{ 

•• 11 L.os sectores progresiAtns de las clases medios mexicanas... constituyen un-

ejemplo de su cnpacidad de aglutinoci6n con otros fuerzas sociales a partir de 

un conjunto más o menos estructurado de demandas poH tiene y marco un punto cul 

minantc en lo historio de su participación política. Su expansión se había vis

to favorecida por la estabilidad del porfiriato, cuyo desarrollo había cstimul!!, 

do la formaciQn de profesionistos, el aumento de pequeiios comerciantes, de ar-

tcsonos y de empleados que se lanzaron a la destrucción de un orden político -

que ignoraba sus espiraciones de parti.ci¡mci6n. (25) 

El asesinato de Modero y la usurpación de Huerta obren lo etapa de la con

trurrevolución. Carranza reanuda su lucha revolucionaria bajo el principio de -

legalidad. Esta etapa se denomino Revolución Constitucionalisto y en ella aflo-

mu los intereses de los grandes copas de la población: los agrarios y los obrg_ 

ros. Se consolidan los ejércitos de campesinos y rancheros y se forman los batl!_ 

llanea rojos de la Casa del Obrero Mundial. Los movimientos sociales sacuden ol 

Po!s de extremo a extremo. 

(25) Loaeza, Soledad, "El papel político de las clases medias en el México - -

Contemporáneo", Revisto Mexicana de Sociología PP• 420 
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Según Nathan L. Whetten el programo revolucionario tuvo los siguientes efectos -

sobre la estructura de clases: "mejoró en algo las condicionC!s de vide de los -

miembros de la clase baja y, este fue probablemente el resultado más importante 

de la Revolución: cstimu16 el crecimiento de la clase media y, mod.ific6 la com-

posici6n de le clase alto". (26) 

En lo que va de Carranza a Calles las relaciones del grupo dominante con 

los grupos dominantes son tensas, particularmente con los latifundistas y los -

compañías mineras y petroleras extranjeros. Durante este pcriódo el grupo gobe.r, 

nante se encontraba aún debilitado por sus pugnas internos y receloso de una -

posible revancha de loa antiguos grupos dominantes ... Esta situación lo hoce más-

dependiente de los sectores nacionalistas, de los sectores medios urbanos, de -

los sectores campesinos y de la incipiente clase obrera. 

Desde el ma.ximato hasta el régimen de Cárdenas el grupo gobernante no te-

nin ye que luchar unte todo por mantenerse en el poder, ahora su tarea inmedia-

te era reorganizar el sistema econ6mico. En este aspecto el grupo gobernante no 

tenía ninguna soluci6n nuevo que ofrecer a los ya conocidos ejecutadas - -

en el poríiriato, o exccpci6n de un mayor intervencionismo estatal en la econo

mia, con una funci6n subsidiaria al capital privado y o una pol1tica menos li -

beral respecto o los impuestos que'"'dcblnn pagar los compoñlnn extranjeras, que 

controlaban algunos sectores claves de la economía (el petroleo y lo luz, por -

ejemplo) y gran porte de los servlcios. De esta manera se produce un occrcamie!l 

to de.l grupo dominante con los grupos dominantes: se dan facilidades al capital 

extranjero, se reprime a In clase obrera y a los sectores radicales de los SC!c

tores medios urbanos, incluflo se detiene ln reforma ngraria. En este contexto -

el conflicto con lo Iglesia resultaba 6til para desviar hacia un objetivo exter. 

(26) Wcthcn L. Nnthnn. ºEl surgimiento de una clase media en México" q.:.Jt, pp. 81 



no las tensiones que se generaban en el grupo dominante y en los sectores que -

habl.an apoyado a la Revoludon. 

Las repercusiones de la crisis econ6mica mundial de los años treintas y -

las dificultades propias de la economla mexicana que no habla logrado recuperar. 

se de lo desorganizaci6n en la que lo sumió la lucha revolucionaria, se traduj~ 

ron en tensiones y c~nflictos sociales (hueigos, levantamientos campesinos) que 

se agudizaron con lo politice represiva de ln fracción callista del grupo en -

el poder. Estos tensiones mermaron el poder de negociación entre Calles y - - -

c&rdenns. Finalmente Calles fue derrotado debido a que, en gran parte, la Re -

voluci6n ero un hecho demasiado reciente como para hacer renunciar o la clase -

campesina a su derecho a la tierra que hablo conquistado en casi 10 años de - -

lucha. 

Los grupos empresariales, nacionales y extranjeros, no resultaron ser ali.!!, 

dos fuertes, ni decididos, en el momento en el que Cárdenas obtuvo el apoyo de

una gran parte del grupo poU.tico, del ejército y de las organizaciones obreras 

y campesinas. 

Es hasta el ca.rdenismo donde se satisfacen las demandas de las clases pop.!!. 

lares: se reporten 7 millones de hectáreas, se nacionalizo la induRtria petral!_ 

ra, se promueve el movimiento obrero y se facilitan cr~ditos agrarios e indus -

triales, entre otras cosali. Crecen las clases medias y se multiplican las opor

tunidades para el mejoramiento de los niveles de las clases populares; en este

rengl6n, por ejemplo, se cre6 el Instituto Politecnico Nacional para atender !a

demando educacional principalmente de ios hijos de los obreros. 

Sin embargo, para la clase media fueron años de distanciamiento, de prote.!, 
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ta y de enajcnaci6n respecto al sistema politico. Sus demandas de participaci6n 

independiente se convirtieron en un obstáculo paro la centralización del poder. 

En 1940, con Manuel Avila Camacho, se desarrolla ccon6micmente lo naci6n--

se crean numerosos grupos de industriales y comerciantes mexicanos. Lo refor-

ma agraria se detiene y en cambio se desarrollan las clases medias y la burgue

sia nacional. Se sostiene una tasa media de crecimiento del Producto Nacional -

Bruto de más del 6%. El sistema politice ae mantiene estoblc pese a que ha exP,!!. 

rimentado transformaciones, sin rupturas, en el sistema de alianzas que lo con. 

forman. 

El gobierno de Miguel Alemán (1946-1952) abre sus puertas al capital ex -

tranjero, contin6a la aiaaa linea agraria que su antecesor; pero adell6a concen

tra propiedades de tierra en grupos •inoritarios, es el auge del cOMrcio y la

banca. Se enriqueceq las clases altas, alejandose cada veE ús los actos del -

gobierno de loa interese• de las clasea populares. 

A partfr de 1940, los grupos .. preaariales van a a~¡uir!r importancia. El -

gobierno mexicano insiste en la coosolldad del _,,rito individual como pTincipio

legitimo de la estratificaci6n social. Desde ese 110mento el bieneatar social -

ya no sed. responsabilidad de una Politice gubernamental, sino aas bien el -

resultado de la suu. de una multiplicidad de situaciones individuales •joradas. 

De 1942 a 1961 le contTibuci6n del sector agrario al desarrollo del sector 

urbano industrial está !ntimamente ligada a la eliminación de los grupos lati -
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fundistes poríiriano como fuerza y politice de primer orden. En cslc aspecto se 

ve alterada la estratificaci6n social que había prevalecido esencialmente duran. 

te el porfiriato e incluso antes, ya que los terratenientes representaban un -

costo social muy alto para el pala, puesto que monopalizabnn la casi totolidnd

dc la tierra disponible, montenion un gran control politico sobre la poblaci6n

cnmpceina y utilizaban al Estado para mantener sus intereses oligop61icos. 

Adolfo Ru!z Cortines (1952-1958) heredo una dificil situoci6n econ6mico, -

Pues los rasgos distintivos del alemnnismo son la inflaci6n y la inestabilided

cnmbiarlo. Ruiz Cortines apoya a los industriales con subsidios y decretos o -

condición de que establezcan industrias necesarias y además posean una alta -

proporci6n de capital nacional. 

Durante el decenio 1950-19&0 el solario mínimo s6lo beneficio a una fac -

ci6n de lo clase obrera, integrada por trabajadores calificados de las indus -

trias modern.as. La mayoría de los obreros se encontraban en desventaja eeloriel, 

pues se mt>lmlnn en la industria tradicional. Por la desig'ual distribuci6n de -

la riqueza se manifiesta un groo descontento sindical, como los ferrocarrileros 

y los DDCStrctl. En le agricultura se intenta beneficiar el ejidntorio mediante -

el Plan de F.mergencia Agricola sin embargo y pese a su importancia las reformas 

rurales no tocan problemas de fondo. 

De 1950 o 1963 el 40% de lo pobloci6n tiene los niveles más bajos de ingr!!_ 

sos, que corresponde a las áreas rurales de los estados más pobres, quo a su -

vez son los que carecen de comunicaciones, escuelas, electricidad, aguo potable 

y de los más necesarios servicios soni.torios, m6dicos y de seguridad social. -

Sin embargo estos sectores representaban uno gran reserva de mano de obro baro

to que presionaba hacia ln bajo de los sutorios del sector obrero ocupado. 
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Eñ 30% de los familias, con los ingresos más altos son los que aumentan --

considerablemente la demando de nuevos productos. 

Los grupos dominantes se fortalecen, se incremento le porticipnci6n de cor. 

poraciones tronsnncionoles en la economio del pela, adcm&s de darse una asoci.!!, 

ci6n cada vez mlls estrecha entre los grupos empresariales nacionales y extran -

jeras y entre estos y el grupo gobernante. 

Adolfo L6pcz Hateas (1958-1964) inicia su periodo con la firme voluntad de 

llevar adelante la Reforma Agrario, nacionaliza la industrio eléctrico y amplia 

el servicio dcJ Seguro Social nl campo. Resuelve los conflictos salariales -- -

que amenazan lo estabilidad del sistema, en algunos casos mediante la coopto --

ci6n de sus líderes y en otroo mediante la represibn. 

Eliminadas las contradicciones fundamentales entre los grupos dominantes -

en los años cuarentas, los obstáculos ¡nm la rml.iz.oc.iOO. del proyecto de desarro

llo de estos grupos podlnn hnber surgido de las clnscs sociales que ten-lan que-

costearlo; sin embargo esto no sucede en México. Las clases )' grupos que han -

pagado los costos del proceso de industrinliznci6n no han adquirido el grado de 

conciencie y orgnnizaci.6n para constituirse cam verdaderos fuerzas sociales. 

Los sectores marginales urlmm menos pueden constituir una fuerzu politice 

dada la heterogeneidad de su composici6n, sus bajos niveles escolares y los -

dificultades que de ohi se derivan para su orgnnizaci6n¡ por el contrario pue

den ser manipulados por Hdcres demag6gicos. 

En el cnso de los campesinos, su debilidad se explica por su:disp,crsi6n -

geográfico, por la diversidad de intereses que representan -;-,.=-p~-~-- ~~s ~'ri:nd¡~-~-~ -
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contexto ha sido efectiva la habilidad del grupo gobernante paro controlnrlos y 

dividir sus intereses. Si la clase obrero y campC?sina no hnn logrado crcnr sus-

propios organizaciones de lucha, en cambio el gobierno ha :tmpulsndo su organiZ!!, 

ción paro apoyarse en el las, canalizar y regular sus reivindicaciones. 

Desde la prime~n mitad de ·1a década de los sesentas se han presentado - --

desajustes que llevan a algunos sectores a replantear la estrotC!gin de desnrro-

llo elegido. No obstante que no se ha gestado un movimiento social de dimcnsio-

nea nacionales -de carácter revolucionario o rcfornd.sta-- el elemento más signi

"--,_ ficativo d~l contexto politic.o actual es el proceso de crosi6n de la legitimi -

dad del sistema de dominaci6n que se mnniHesta en el deterioro de ln imúgcn -

del sistema político mexkono entre los distintos grupos sociales y en tensio--

ncs que han llega.do a d~fbxar en conflictos violentos. En el coso de la pobl!!, 

ción marginal, su frustración se expresa fundamcnta}mentc en altos 5ndices dc

delincucnciR' y en invasiones de terrenos baldlos que frecuentemente termi -

non en enfrentamientos con los antiguos propietarios y la policin. 

En el medio rural, la violencia es un elemento cotidiano que adquiere sig

nificado poli tico en la luchn por ln tierra y el nguo y en ocasiones en vengan

zas populares contra dirigentes políticos, más aún surgen esporádicamente bro -

tes de insurecciones campesinas, sobre todo en Guerrero. 

El dt>scontento do los sectores medios se ha. manifestado de distintas for -

mas: apoyando al PAN, en los estados de Chihuahua, Boja California y Yucat&n, -

en los conflictos del sector magisterial y el movimiento de los médicos en 1965. 

en la prolifcrnci6n de grupúsculos de actiVistns de jzquierdn, a través de la -

radicalizoci6n de un sector del clero y de la juventud cnt61ico, y sobre todo -
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con los movimientos estudiantiles que han incrementado su frecuencia y amplitud 

a partir de los años cincuenta, para culminar con el movimiento de 1968. 

Por otra parte a pesar del control que se ejerce sobre las clases obrcra,

l!sta ha demostrado su capacidad para oCtuor independientemente en los movimien

tos huelguisticos de 1934, 1943, 1944 y sobre lodo en 1958 y 1959; siendo los -

bBluartcs, los sectores obreros de ícrrocarrlleros, electricistas y de ln indu.!!, 

triol textil. 

Desde 19~0 los elementos fundamentales en la oricntacibn del comportamien

to politice de las clases medias han sido el desarrollo económico, una cstruc -

tura social mllB o menos fluido y lD1 réginm politice medianamente flexible que -

les permite mantenerse como sectores participantes del proceso de .00.ernización. 

Frente o estos grupos el r6gimen ha sabido mantener su legitimidad en lo medida 

en que ha respondido. a sus demandas esenciales. 

En los últimos doce años y como resultado de la crisis de legitimidad de -

1968, las clases medios han disfrutado de uno prospcrldod sin precedente en - -

términos de participación política y económico. Esta situación se ve amenazado

por el proceso inflacionario, que se anuncia incontrolable a corto plazo, y por 

el programa de austeridad gubernamental propuesto como solución de emergencia -

o las graves dificultades por los que atraviesa el Pule. Uno de los efectos de

la cs::o13da de precios con la disminución del ritmo de crecimiento económico es -

el aceleramiento del proceso de estratificación que viene experimentando la so

ciedad mexicana. 

Durante los sexenios cchcverrista y lopc?.portillistu le cstrotiílcuci6n -

social adquiere otras dimensiones: la burocracia polltJca ndf)Uicre coda vez más 
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fuerza ccon6mica y poUtico y se sitúa en la cúspide de la pirámi.de soc.inl. A -

un lado y con no menos poder ccon6mico, aunque si político los grandes indus -

trialcs y empresarios nacionales y extranjeros, que luchan por tener mejores -

concesiones del gobierno. Aunque al finalizar ambos sexenios el gobierno hoya -

tenido serios enfrentamientos con fuertes sectores de las asociaciones privadas. 

La clase media empieza a ver que rus niveles de vida y de consumo han empeza

do n bajar. Si. n piincipios del régimen de Lbpez Portillo el Pais se prcparobo

pnro administrar en la abundancio , al finalizar éste, lo sociedad sufre un gr!!. 

ve revés en su conciencia politice y en sus ilusiones econ6micos. Las dcvalua -

dones de 1982, el cootrol de cambios y lu dccisi6n del presidente de naciona -

li?.ar la banca restan credibilidad al gobierno. 

Lo sociedad se polarizo y se hncen ceda vez más patentes les desigualdades: 

campesinos pauperizados y obreros cuyo salario no satisface sus requerimientos

más indispens1i1blcs; clase media cuyas aspiraciones de movilidad se estancan en

te altos funcionarios públicos y privados que no consideran e lo sobriedad como 

una renlidod tajante. Ante este panoráma el gobierno se plantea si ~sta, a la

que se ha denominado crisis econ6mica, puede transformarse en una crisis de le

gitimidad en el sistema político mexicono. 

Durante 1980 hay un deterioro más critico en los niveles de vida de casi-

todos los sectores sociales. Se agudizan lns condiciones de pobreza prcvalecien. 

tes entre las familias situadas dentro del estrato ccon6micamente mas débil, - . -

por las tendencias inflaci.onorias de lo economin y la consiguiente pérdida de

poder de compra de la mayoría de la pobloci6n. 

En conclusi6n, en lo que se refiere a lo cstratificaci6n podemos afirmar -
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que si bien se han alcanzado ciertos niveles de industrializaci6n y dcsnrrollo

en México. tambien es cierto que en la actualidad siguen habiendo grandes desi

gualdedcs tanto sociales, como pollticas y econ6mices. 

El español, el criollo, el empresario extranjero, el alto clero y el terr!!_ 

teniente ya no son los estratos supremos. Estos han sido suplantados por empre

sarios nacionales, todav!a algunos extranjeros y une (uerte clase politica. 

Lo rezo, la casta, como fundamento de estratificaci6n durante la conquista 

han sido sustituidas por el ingreso, la educación y el prestigio socinl. 

Los sectores medios han protagonizado importantes luchas y todo parece in

dicar que lo seguirán haciendo, para lograr mejores concesiones de todo tipo. 

Los sectores urbano populares continúan con una serie de demandas insatis

fechos {viviendo por ejemplo) y con la crisis econ6mico es posible que estos no 

se satisfagan, ni a mediano, ni a largo plazo. 

El medio rural sigue estando tan empobrecido como siempre. Los programas y 

los planes varían en cedo sexenio pero no han sido suficientes poro mejorar cl

nivel de vida de los campesinos. El Problema del campo se vuelve coda vez más -

grave, complejo y requiere de rnnyor otencibn, lo cual está siendo volcada hacia 

las zonas urbano-industriales. 
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3. Sistema poUtico mexicano 

3.1 Antecedentes 
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Según el Diccionario de Ciencia Polf.tica ln expresión sistema politico,

cn su aceptación t'lás general, 11sc refiere a cualquier conjunto de institucio

nes, de grupos y dé Procesos poUticos coracterizodos por un cierto grado de -

independencia rccfproca" (27). En base a esta definición distinguimos en el -

sistema politice mexicano dos instituciones esenciales paro explicarlo: el pr~ 

sidcncialismo y el partido oficial único o predominante. 11Se ho concluido que 

las dos piezas principales y características del sistema polltico mexicano son 

un poder ejecutivo - o mas cspcc!ficamcntc un presidente de lo República con-

facultades de uno amplitud excepcional - y un partido pol!Uco oficial predom.!_ 

nante". (28) 

Después de estos dos instituciones esenciales tenemos otras que tambi~n -

forman parte del sistema, como son los partidos politices satélites y de opos! 

ción y los grupcÍs de presión: las confederaciones patronales (COPARMEX, CONCA-

NACO, CCE, CANACINTRA, CONCAMIN). Los sindicatos Independientes (SME,SUTIN, --

FAT, UOI 1 ); el ejército, la iglesia y, en cierta medida, lo que podrfamos lla

mar el sector universitario o estudiantil. 

Para Pablo González Casanova el movimiento histórico y pol!tico que lleva 

a la construcc~ón del sistema mexicano "se inscribe en el más complejo desarr.2. 

llo de los sistemas pol!ticos en los antiguos países coloniales, hoy dcpcndie!!, 

(27) Bobbio, Norberto, Diccionario de politicn, p.p.1522 

(28) Costo Vi llegas, El sistema político mexicano, ClJadenUI de Jooquin ~brtiz, pp.21 
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tes, donde priva el capital monop61ico" (29) 

En la cultura de poder del Estado mexicano tenemos dos constantes o través

de lo historia: la persuoci6n y las alianzas. Igualmente estarán prescntcR la -

rcprcsi6n y la culturo autoritaria y olig6rquica surgido de la cxplotaci6n de -

los clases dominantes sobre los trabajadores colonizados, que evolucionaron de -

formas de trabajo servil, esclavo o scmiesclavo hacia formas de trabajo asalarlndo. 

Desde principios del siglo XIX, con los primeras elecciones de consejos --

municipales y diputados a Cortes, se dan antecedentes de manipulaci6n y trampas

clectorales. En lo guerra de Independencia se profundb.6 en materia de coolisio

nea y alianzas, de cuartelazos y golpes militares. 

"Ln guerra de Reforma termin6 en guerra nacional contra ln intcrvcnci6n - -

extranjero. Las leyes de Reformo y las constituciones liberales de 1824 y 1857 -

fueron impuestos por los armas y por las armas fueron derogadas. En las eleccio

nes de los breves periodos constitucionales apareció siempre la fuerzo como en -

tecedentes y la asonada como consecuencia" (30) 

Desde entonces a la fecha, los diferentes gobiernos se plantean el problema 

de mantenerse en el poder: mediante lo reelección, el fraude electoral, la eli -

minoci6n de los contrarios. las alianzas y coal icioncs, el apoyo a ciertos gru -

pos econ6micnmcnte poderosos en detrimento de la mayada de los mexicanos. Y sin 

embargo en los discursos oficiales prcvolcda la lucha incansable por la demo -

cracia, por la justicio, por la unión de todos los mexicanos, por el respeto a -

les libertades y o lo disidencia. La eterno contradicción entre los discursos -

y los hechos. 

(29) Gonzálcz Casanova, El estado los partidos poHticos en ~~co. F.d. Fra pp.D 

(3J) Ibidem. pp. 34 
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3.2 Estructura formal y estructura real de poder. 

Para comprender la naturaleza del sistema politico mexicano es necesario r,2_ 

fcrirnos tanto a las estructuras formales, como a las reales de poder y conocer 

los vinculaciones entre una y otra, que son, a final de cuentes, lo busqucda in

cesante de legitimidad del grupo gobernante. 

Pablo Gonzólcz Casanova nos introduce en cstn diferenciación de eatructu -

ras que se advierte en prácticamente toda naci6n, pero que, sin embargo, en los

pa!ses subdesarrollados esos contrastes son mucho mayores y tienen una dcnsidad

cspccinl. 11Hicntras en Europa los modelos tc6ricos y legislativos son el rcsult!!_ 

do de un contacto directo, creador, entre lo experiencia y el pensamiento poli -

tico y legislativo, de donde resultan instrumentos y técnicos propios, en nuca -

tras paises eso creación tiene como mediador un pensar ajeno del que nos opro -

piamos por imitnci6n y ajuste. Por un proceso de imitaci6n, tipico de le univer

salización de' occidente, importaron o importan desde el siglo XIX estos modelos

y conetilucioncs, y los imponen en una realidad no europea llamada "barbara" o -

"sol va je" por los propios europeos, en lo que cobro un movimiento inesperado, 

opaco ante la conciencia occidental". (31) 

Asl pues, en el caso mexicano, en la Constituci6n de 1917 quedaron plasma -

dos instituciones y conceptos que se tomaron de los modelos europeos ya sea - -

porque estaban acordes con nuestro devenir histórico, ya como ideales o alcanzar: 

(31) lbidem p; 17 
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la division de ¡xxlcres en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; la independencia de -

ceda uno de ellos respecto a los otros: el federalismo donde cada estado es li -

bre y soberano; el municipio libre, outosufidcnte econ6mica y políticamente¡ el 

sufragio cjectivo, que represento el respeto o al voluntad ciudadano¡ libertad -

de expresión, de asociación, de prenso, etc. De esta manera nuestra Constitución 

Político deja de ser un instrumento que rige, canaliza y protege tonto al ciu -

dadano como a las instituciones, paro convertirse en una Constitución progrnmáti 

ca, utópico, a la cual debemos ospirnr,un modelo a seguir. Sin embargo en la \'i

da cotidiana el ciudadano tiende a comparar la realidad que vive con la letra de 

lo Constituci6n, advirtiendo sin ningún análisis exhaustivo la incongruencia en

tre loe dos estructuras. 

Con respecto al sufragio ejectivo, en las elecciones de presidente, de se

nadores, de diputados federales, y locales, y de presidentes municipales se - -

puede comprobar la absoluta y aplnstantc mnyodo pri!sta. Desde que se fund6 el

Partido Nacional Revolucionario (PNR), despubs Partido de la Rcvoluci6n Mexicano 

(PRH) y actualmente Partido Revolucionario Institucional (PRI) todos los pre

sidentes han solido de sus files. Todos los gobernadores y prácticamente el 80 -

u 85% de los presidentes municipales. Todos los senadores y una mayada uplas -

tontc tonto en la Cámara de Diputados Federal, como en las locales. 

La existencia de un partido oficial único o prcdond nunte cxpl ico en gran 

medida la realidad anterior. lC6mo se puede dar este fen6meno?. Sencillamente 

las elecciones siempre han cstndo encuadradas y reglamentadas por una ley clect.2, 

ral diseñada para mantener la organizaci6n, procedimiento y calificaci6n de Jas

elecciones en manos del grupo gobernante. Ast estii establecida Ja creación de -

una Comisi6n Federal Electoral (CFE), que es "el organismo autónomo, de carác - .· 

ter permanente, con pcrso1ali::lad jurídica propio, encargado de la coordin..!! 
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ci6n 1 prcparaci6n 1 desarrollo y vigilancia del proceso electoral en toda la - -

Rep6blice, conforme e la Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos,

lo establecido por esta ley 1 sus reglamentos y las disposiciones que al efecto se 

dicte". (32) 

Sin embargo lo autónomo de este organismo se pierde inmediatamente al esta

blecer que estará integrado por un representante del poder Ejecutivo (el secre -

tario de gobcrnnció~), que funge como presidente; por dos representantes del po

der legislativo y uno de ceda partido. Es decir, en su integración la CFE cuida

perfcctnmcntc el predominio del partido oficial, convi rtiéndosc éste en juez y -

porte del proccs:> electoral. De igual forma están integradas anhlognmcnte las - -

Comisiones Estatales Electorales y los Comisiones Distritales y Municipales - -

Electorales. 

De igual importancia, el Registro Nocional de Electores sufre los mismos -

vicios, dando ,al grupo gobernante el control prácticamente absoluto en le clabo

racibn del podr6n electoral y le emisi6n y distribución de credenciales de elec

tor. Teniendo todos estos recursos y cuando es necesario, se puede recurrir el -

fraude electoral, ya que el partido en el poder posee el control de las boletas

electornles y las mesas de ensillo. 

Res¡>ccto o lo divisi6n de poderes, la independencia y autonomla entre si -

del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, coosagradas m la Cms:itocifu, existen -

ejemplos suficientes del poder netamente predominante del Ejecutivo sobre loe -

otros dos restantes. 

El poder Legislativo, en lo que respecta a lo Cftmaro de Senadores, se en -

cucntra integrado en su totalidad por legisladores del partido oficial. La Cáma-

( 3 2) l.ey Fmeml de Oty¡lnim:iooes Politicas y Procesos Eloctoralos. 
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ra de Diputados, en algun momento llcg6 a tener cierta independencia con rcspcc-

to al Ejecutivo (en los inicios de los gobiernos posrcvolucionarios) JX!fO a par -

tir de Obreg6n los medidas del Ejecutivo para controlar al Legislativo se convi!.. 

tieron en u110 de los caractcrlsticas esenciales e institucionales de la politi--

ca mexicano. 

"Estudiando los votaciones de lo Cámaro de Diputados sobre los proyectos de 

ley enviados por .el Ejecutivo en el periodo 1935-1959 ••• nos encontramos con los 

siguientes hechos: en 1935, 1937 y 1941 - esto es durante los gobiernos de - - -

cárdenos y Avila Camacho- el 100% de los proyectos de ley enviados por el Ejecu

tivo fueron aprobados por unanimidad. A partir de 1943 son oprohndos por unonimi 

dad el 92% de loo proyectos; el 74% de los proyectos (1947), el 77% (1949), el -

59% (1953), el 62% (1955), el 95% (1959) y el 82% (1961)". (33) El porcentoje --

a la fecho no ho variado en gran medido, ya que en 1983 se aprobaron 58 iniciat.i 

vas de ley, 55 de las cuales fueron recibidas del Ejecutivo y solo 3 fueron ela

boradas por el propio poder legislativo. 

El poder judicial tampoco sale bien librado de su independencia respecto --

al Ejecutivo; el articulo 96 Constitucional señala que "los nombramientos de los 

ministros de la Suprema Corte serán hechos por el presidente de lo Repi1blica y -

sometidos a la aprobación de lo Cámara de Senadores ••• " (34) Asi tenemos - -

que los puestos de los ministros re deOOn al representante de otro poder (Ejecuti 

vo) y si bien en asuntos administrativos menores, los miembros del poder judi _:_ 

cial cumplen su c.oactido incluso en demandas en contra del Ejecutivo: en lineas-

generales y en asuntos trascendentes siguen la llncn polltica de aquel a quien -

le deben el puesto. 

(33) Gonzálcz Casanova, Ln democracia en México, pp. 31 

(34) Constitución PoHticn dr. los Eslntlos Unidos Mexicanos, pp. 18/1 
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Un ejemplo ilustrativo fueron las dec.laracioncs del cntOnces pré"Sidentc de )a -

Suprema Corte de Justicia, Mario A. Rebollar, en el sentido de aceptar 1~ nncio-. 

nalizacibn de la banca 1 negando antes de todo procedimiento legal cualquier pos!. 

bilidad al recurso de amparo contra dicha medida. 

El Federalismo contemplado en el articulo 40 Constitucional dice: "Es volu!!. 

tad del pueblo mexicano constituí.rae en una república representativa, democróti-

ca, federal, compue·sta por Estados librm y soberanos en todo lo concerniente a -

su régimen interior; pero unidos en una fcdcraci6n establecida según los princi

pios de esta ley fundamental 11 .(35) 

En realidad los Estados se ven fuertemente limitados por el gobierno fede -

ral tanto en el aspecto cconbmico como en el polltico. Los gobernadores de los -

Estados le deben su función, más que ol pueblo, .al señor Presidente al cual le

deben fidelidad. "La dependencia de los estados respecto al gobierno. central es 

un hecho poli~ico, militar y financiero. Desde lo aplicoci6n de lo Constitucibn

paro lo dcstituci6n de gobernadores, posando por los funcionarios politices de -

los jefes de zonas militnres, los agentes de gobcrnoci6n, los diputados y sena -

dores que hacen carrera ¡mlitica en_ 10 capital, .las finanzas de los Estados, la-

dependencia considerable de los ingresos estatales respecto a los federales ••• --

todos estos hechos hacen que los i,nstrumentos políticos ideados para lograr un -. 

sistema de contrapesos y balanzas del tipo que proponi~ Hadison, no funcione en

la realidad del México contcmporáneo11 
•. (36) 

Por últim~, un aspecto importante es lo que suced~ realmente con el muni--

cipio o diferencio de lo contemplado en la Constitucibn en su articulo 115 so -

' brc el mismo tema. Politicamentc hablando, al igual que ocurre con los goberna -

(35) Constituci6n pp. 106 

(36) González Casanova, La democracia ••• • pp.41 
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dores, los presidentes municipales del partido oficial (opr6ximadamente el 95%) 

también deben su cargo al representante del Ejecutivo estatal y, según la impor

tancia del municipio, al mismo presidente de la República. 

En las constituciones locales se establece que, yo seo el gobernador o las

legisloturas locales, pueden llegar en un momento dado a deponer ayuntamientos,

recurso utilizadc s61o en lllOfQCntos extremos, ya que el control que cjen:e el 8.2. 

bierno y el partido suelen ser suficientes. 

Otro aspecto importante que viola el concepto de municipio libre es la ra

qultica haciendo municipal, que obliga a los ayuntamientos o depender de la bue

no voluntad o del influyentismo con el gobierno estatal, el cual, por lo tanto,

pucde retener o aumentar el presupuesto a los presidentes municipales. En muchas 

ocasiones es tan pobre el presupuesto que ya seo el gobierno estatal e incluso -

el federal tienen que asumir las funciones que por ley les corresponden a los "'"

ayuntamientos. 

En sintcsis comparando las estructuras forln8lcs con las reales de poder, pg 

demos concluir que si bien México no ha sido gobernado dictatorialmente durante 

los Últimos 50 años, tampoco lo ha sido según la Constitución de 1917, donde se

contcm¡.iln uno orgeniznci6n politica ~ democráti~a muy e le occidental. F.l poder -

tampoco reside en los organos formales de gobierno, como lo son los cuerpos le

gislativos y municipales. Igualmente se compruebo que lo independencia de los P.Q. 

deres legislativo y judicial respecto el Ejecutivo no existe. Por último, signo

de esa contradicci6n y de una orgenizoci6n, democrático impura es la existcncio

de un partido politico oficial Único predominante. 
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3,3 Sistema de Partido Unico 

Con el asesinato del Gral. Alvaro Obreg6n, por motivo de su rccloci6n como 

presidente; el último de los caudillos, Plutarco Elias Calles, encuentra el mo -

mento propicio para llevar a cabo su anhelado ideal: la formaci6n del partido -

del F.stado. Calles entonces se coloc6 como jefe máximo, por encima de todos los

jefos; como fuerza tutelar idcol6gicn y armada. 

En 1929, el reci6n nacido Partido Nacl<Xlal Revolucionario (PNR) fue un parti

do de caudillos, de politicos y de partidos regionales, que desde su fundaci6n -

reve16 la necesidad de una fuerte disciplina como fuente de seguridad y de poder. 

El PNR adoptó una ideología y una ret6rica constitucionnlista, nacionalista, 

agraria y obrerista. De aquí, como afirma Casio Villegas, una de las grandes --

ventajas del Partido: si conecguio asegurarse como 11 base" a estos dos grandes -

sectores (camP.esino y obrero) y si lograba organizarlos contoria, no s6lo con un 

gran número de ciudadanos, sino con los votantes mó.s organizados y activos. Es -

ta funci6n iba a ser unB de las de mayor importancia que desempeñarle el Partido: 

legitimar las elecciones de todos los candidatos o puestos de elecci6n popular. 

Otras importantes funciones que desempeñ6 el partido oficial al fundarse: 

lº Contener el desgojomiento del grupo revolucionario. 

20 Instaurar Ufl sistema civilizado de resolver las luchas por el poder. 

3° Dar un alcance nacional a la ecci6n politice administrativa para lograr les -

metas de la Rcvoluci6n Mexicana. 
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Otra etapa en la formación del partido fue la hecha por el presidente - - -

Lázaro Cárdenas, quien implanta la rcprcscntaci6n por sectores dentro del propio 

partido y la transformaci6n del PNR a Partido de In Rcvoluci6n Mcxknna (PRM) -

Ambas decisiones obedecieron e una nueva política de alianza con la clase traba

jadora, a su organizaci6n y o sus coaliciones, y a una manera de reestructurar -

el partido, controlendo dentro de sí a la sociedad civil. Siendo el PNR un por

ti~o de partidos donde solamente la clase político tenla cabida. el gobierno de-

C~rdcnns comenzó a ceder ante las crecientes manifestaciones de los sindicatos -

obreros y organizaciones campesinas, que pedían que una parte del poder les fue-

ra repartido. Así en 1938 se firmó el Pacto Constitutivo del Partido de lo Rcvo-

luci6n Mexicana cuyos integrantes quedarían ordenados por sectores: La Confcd~ 

roci6n Campesina Mexicano, los Sindicatos Campesinos y los Ligas de Comunidodes

Agrnrios formaron el sector campesino. La CTH, lo CROH, lo CGT, ei Sindicato de-

Mineros y el Sindicato de Electricistas formaron el sector obrero. Los miembros

dcl ejército y le mnr~na (como ciudadanos) formaron el sector militar. Los c'.oop~ 

rativistas, los artesanos, los industriales, los agricultores y los comerciantes 

en pequeño, los aparceros,. los profesionistas y los empleados de la agricultura, 

de la industrie y del comercio formaron el sector popular. Post.erionlfnte se fun-

da la CNC como la confedernci6n que agrupa al sector campesino. Por otra parte -

el sindicato de trabajadores públicos se integr6 al sector popular. 

Desde entonces, y posteriormente, al transformarse en Partido Revoluciona -

ria Institucional, los tres sectores -el sector militar desaparece hacin 1940- -

luchan ·entre s! para obtener mejores posiciones políticas, pero siempre bojo las 

reglas de la disciplina y de saber esperar otras oportunidades. 

En 1946 nace el Partido Revolucionario lnstitucionnl (PRJ) que viene a sus

tituir al PRM cuya ideolog{o y tácticas se hnbton agotarlo. El PR1 en sus inicios 
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atraviesa por varias etapas. La primera cansisti6 en crear un nuevo 1nnrco jud.di 

co del sistema de pirtldos. Se sustituye la ret6rica socialista del PRM por una -

democrática. Con el PRI se tendi6 a concentrar el poder en los funcionarios de -

partido, en su comité y en las cabezas de 6stc. El partido del gobierno (PNR

PRH-PRI) ha aglutinado grupos de intereses distintos. Este partido no cumple la

funcibn de representar a ciertos grupos o clases en su lucha polltico contra o -

tros de intereses o~ucstos¡ sino su funci6n ha sido lo de reunir y mantener en -

equilibrio los intereses de los más diversos grupos, con el objeto de que su lu

cha polltica no pongo en peligro la estabilidad del Estado, sino por el contra -

ria le sirva de soporte. 11Por ello el partido oficial ha sido el canol apropiado

paro incorporar o la acción política o un conjunto de organizaciones que cubren

ª casi todos las clases y estratos, cooptando sus demandas. Para cumplir este -

cargo le es esencial al partido su carácter multiclosista y su integración por -

sectores y organizaciones colectivas~ ( 37) 

PRESIDENCIAl.ISMO 

Otro punto clave en la continuidod del sistema lo constituye la figura --

presidencial, el titular del poder Ejecutivo. 

El poder que los presidentes mextc.aoos OOn tenido durante sus respectivos -

mandatos, proviene de una tradición prehispánica de autoritarismo, la cual fue -

reforzada por el centralismo polltico y religioso de la colonia española. 

·IJu.rante sus sexenios los presidentes no s61o dominan al Estado, sino tam--

bién la vida Pública de la Nación; controlan al Congreso, a los funcionarios ju-

(37) Gonzi\lez Casanova, F.l Estodo y los partidos ••• pp. 55 
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dicieles, a los gobernadores estatales, al partido oficial y a la enorme burocr!!,_ 

cia. Determinan la política económica y las relaciones exteriores; son "jefes TIJ!. 

tos" de las fuerzas armadas y también tienen supeditados a los medios de comuni-

cación. 

Lo Consti tuci6n de 1917 no hizo roas que poner en leyes a un EjcCuti va cxtr!!, 

or~inoriamontc poderoso dondole legalidad o muchas de los facultades de las que-

gozan actualmente los presidentes en Héxico. 

El desequilibrio entre los Poderes de la Unión, ha aumentado gradualmente -

al grado de que el ejecutivo puede cambiar radicalmente ciertos formas de la so -

ciedad mexicana .. José Lópcz Portillo en su último informe presidencial estatizó-

la banca mediante una decisión tC'llJ8do sin consultor a su gabinete, estos se ent!_ 

raron en el desayuno tradicional que tiene el jefe del ejecutivo con ellos el -

dio de su informe. 

Con Porfirio Diez se consolida un Estado estable, fuerte, de cor.i\cter pre-:

sidencioltsto y autocrático, ya que logró que los terratenientes y calldillos li-

hernies se aliaran con él y con el capital financiero emergente, dando por resu! 
' 

todo un Estado hegemónico por su desarrollo e integraci6n econ6mico: es.to aunado 

o pollticns represivas y con una lucha ideológica de opresi6n intelectl.181. 

Porfirio D1nz enseñó a la sociedad mexicana cúro violar la Constitución y le

yes, vénerondo sus formas y debilitando sus instituciones. La reducción del ele-

ro a una Arca de influencia limitada, el presidencialismo, la profesionali1.act6n 

del ejército y el control de un pats mediante un sistema de jefes pol 1 ticos may!!, 

res y menores fueron factores de fuerza y acuerdo¡ de fuerza y consenso. El go -
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bierno porfiri.sta fue el primero en convertir todo acto electoral en acto admi--

nistrativo y el primero en organizar sistemáticamente a la burocracia civil paro 

le orgonizacibn y administraci6n de los elecciones. También colaboró a la insta.!!. 

ración de un método para la selección de candidatos hecho por el presidente y -

los electores regionales. 

Durante el porft rismo prlicticamentc no hubo partidos pol1 licos sino mas --

bien "clubesn, genetaimcnte amigos de la dictadura. El destino de México giraba 

en torno o un solo hombre. Conforme avanzaba su edad, los dudas sobre el futuro-

del Pala se huelan más grandes. Fue entonces en 1892, cuando Justo Sierra conci

bió por primero vez la ideo dC un partido del Estado, que sirviera para formar-

cuadros, para disciplinar y educar al pueblo. En ese entonces esta ideo no fruc

tificó,pero ya se perfilaba de&Je cst.c momento lo que seria el Partido Nacional -

Revolucionario. 

Al caer ror[irio Diaz y asumir el poder Francisco I. Madero l!ste se encue.!l 

tra con un poder disminuido frente al Parlamento, la prensa, y los partidos po

litices, que desequilibren su dl!bil gobierno. Huerta da un golpe de Estado y --

nueva.ente se instaura la dictndurn. Hl!xico se encuentre otra vez en guerra ci -

vil con la Revoluci6n Mexicana. Los grupos en pugno expusieron aspectos concre -

tos pero aislados. El grupo carrancista hace suyos los consignas 11sufrogio --

efectivo no reelecci6n11
, abanderadas por Madero y "tierra y libertad" sostenida

por Zapata, y as:l. promulga la Coslstituci6n de 1917. Incapaces de sustraerse a lo 

historie, la Constituci6n, dende su nacimiento , comienza a ser violada en aras-

de la 16gica del poder y el reocomodo de fuerzas. 

El problema de la sucesión de poder pareció sin solución. Las alternativos 

fueron cuatro: el continuismo del caudillo en el poder a través de interp6sito -
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persona, manteniendo el tabú de la reclccci6n (solucibn de Carranza); la rebeli6n 

frente al jefe presidencial (que tcrmin6 con el asesinato de Carranza); el relevo 

de caudillos del miSllJ grupo aliado en la cúlJ.l)o; y la niptura dcl taW anstit1clonal.1 coo el - -

!ntmto de la reelección (Obregón). 

El presidente resultB.:.jucz de últina instancio o árbitro final de los con -

flicto~ entre gobernantes y gobernados de las comunidadc::i estatales y municipales. 

Par:a dirimir problemas el presidente utiliza el método de la pcrsuocibn, pura ca_!!! 

biar alguna disposición ya sea en los niveles arriba mencionados, en las secreto

rias del cstodo o departamentos del gobierno federal. 

Sin embargo, para que el sistema funcione y perdure, "el presidente puede 8.2. 

zar de un poder absoluto, siempre y cuando no lo ejerzo de manero absoluto ••• Mas 

bien, tras una fachnda monolítica, debe compnrlir el poder con los grupos de in

terlrn claves en el pois -la burocracia, los pollticos tradicionales, los mediOs..:. :•· 

de comunicación, los obreros organizados, el sector prhado, el ejército, la iz -

quierda intelectual y lo Iglesia-. Para que este arreglo funcione, las transacci,2_ 

ncs políticas se deben revisar y renovar constantemente, los intereses contrarios 

se deben conciliar y las disputas internas se deben dirimir" (38) 

El Presidente en turno elige a su sucesor 1 asi como a todos los condidotos -

del PRI para ocupar puestos clave; aunque generalmente se dice que son los tres -

sectores los que apoyan la nominación de candidatos. 

EÍ descquili brio de poderes a favor del Ejecutivo se demuestra en la forma -

en que la Constitución ha sido reformada: entre 1917 1984 ésta ha sido modlfic.!!. 

do 369 veces por iniciativas de los presidentes. 

(38) Riding, Alan. Vecinos Distantes, Ed. Jonquin Murtiz, pp. 86. 



66 

Los rituales politicos del sistema justifican la perdurabilidad del grupo en 

el poder. Por ejemplo el ritual del 11tapado 11 surte sus efectos cuando el prusl -

dente saliente es impopular o el sistema sufre una crisis de legitimidad. Al mo -

mento de 11dcstepar11 a su sucesor, comienza un nuevo proceso a lo largo y ancho -

del país, con la finalidad de devolver legitimidad ol gobierno y cs¡x:.mtl?.a al ¡>\X?blo. 

Sin embargo aunque los últimos sucesores han sido escogidos y electos sin -

mayor difucultad, 11 1,os· tres cambios de gobierno han estado caracterizados por - -

crisis de tnl seriedad que se ha erosionado gravemente la credibilidad del p6bli

co en todo el sistema". (39) 

PARTIDOS POLITICOS DE OPOSICION 

Analizadas los dos 1n"CS fundamentales del sistema politico _mexi~~no9:, vere -

moa ahora brevemente otras instituciones que forman parte de él: loa part~_dos po-

11.~icas .de _aposic!6n y Jos grupos de presi6n. 

En 1985 t~nlan registro ante la Comisi6n Federal Electoral el Partido Acci6n 

Nacional (PAN), el Partido Popular Socialista (PPS), el Partido Auténtico de la -

Rcvolucibn Mexicana (PARH), el Partido Dcm6crnta Mexicano (PDH), El Partido Sociit 

liBta Unificado de México (PSUM), y los Partidos Socialista., Hcxicono, y Revoloci.2. 

noria de los Trabojodores (PST 1 Pm' 1 PRT 1 rcspcctivomentc). 

El Partido. Acci6n Nacional once en 1939 fundado por un discipulo de Josl! --

Vosconcelos, Don Manuel G6mez ~orin. El PAN 11surgi6 con el prop6sito de dar con -

su Doctrina una respuesta idco16gica al pragmatismo de los gobiernos postrevolu -

cionarios. Quer'ia ofrecer a la ciudadanía, que no estaba de acuerdo con la politi

ce de los últ:Ímos años, un instrumento y un cauce paro su porticipoci6n en la vi-

(39) lbidcm, pp. 86 
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da política del po{s. Seda la organi1.nción o través de la cual los ciudadanos -

podrían ejercer sus derechos y cumplir sus deberes permnnentcmentc )' no solo con

el fin de apoyar candidatos coyunturalesº. (40) 

Surge en el momcnlo político y social en el que se conjugaban los reformas -

rcalizodns por In político cnrdcnista y les reacciones de incslobi lidod que tra -

jc~on consigo. Accibn Nocional agrupa o personas con una ~onvicci6n moral profun

do. Represento los intereses de personas inconformes contra lns limitaciones o -

los prácticos religiosos y educativas existentes en ln Constitución y contra las

caroctcristicas porticulorcs de lo dcmocracin y lo polltica nocionales. En - - --

el PAN convergen diferentes sectores, sobre todo medios, de la sociedad mexicano. 

El Partido Popular (PP) surge nl amparo de su principal promotor e ide61ogo

Vicentc Lombardo Toledano en 194A. Adopta la imagen 11nncionnl revolucionarinº. -

Las funciones que dcscmpcñ6 desde SUR inicios fueron: convertirse en un grupo de

presi6n dentro del gobierno pera que, cfectivruncntc, éste cu•pliera con los aspi

raciones y rcivlndicocioncs de lo clase obrero, enmarcadas en los principios de -

lo Revoluci6n Hcxicnno. De esta manera, el PP enfatiza la intcgrnci6n de aquellos 

sectores que el partido del gobierno tiende a marginor de su propia estructura -

politica. 

Cuando el Partido Popular se transforma en Pnrlido PopuJor Socialista (PPS)

ticnde a mnni fcstor explícitambntc su rodicnlismo y adopta el mnrxi smo-lcninismo

como guia oficial del Partido. 

"El PPS muestra su tendencia de agrupar dentro de sf a diversos sectores so-

(~O) Alvarcz llcrnul_H• El_ena;· El Partido Acc!6n Nocionnl. Tesis profesional, UNAH 

1985_ pp. 4 _ 
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cialcs que ~o han sido incorporados totalmente en el part~do oficial: los grupos

mC!dios, los intelectuales de izquierda y a la burgues:l.a. naci~nal:fsta" .-..(41 f 

Une vez muerto su ide6logo el PPS practicomente se convirti6 en un aplrndice

dcl partido oficial, postura que ha demostrado en cada elecci6n presidencial, al

apoyar al candidato oficial y al defender las posturas del Ejecutivo. 

El 8 de febrero de 1954 el Partido Auténtico de la Revoluci6n Mextcona - - -

(PARH) entro en le escena politice. Este partido integr6 en sus ad genes a persa-

nas provenientes del movimiento revolucionario de 1910. En su mayoria crnn milit!!. 

res que se vieron precisados n abnndonar nl PRI, al menos aparentemente, para lo-

grar determinadas posiciones politices. El PARM no difiere mucho del PRI, puesto

quc contiene la misma plataforma y principios politicos; en ln mayoria de los ca-

sos opoyn e candidatos oficiales. Dada sus cnracted.sticas algunos estudiosos del 

tema lo califican mas que como un partido polltico, como un 11 grupo de intcrés11
• (42) 

El Partido Dem6crato Mexicano (PDM) tiene sus antecedentes en las organiza -

cienes cnt61icas de 1929, que actuaron como un medio de prcsi6n poro defender sus 

int.ercscs religiosos, una de estas organizaciones fue la Uni6n Nacional Sinarqui_! 

t11 (UNS). Lo UNS se fund6 en mayo de 1937 en Lc6n, Gto, Se dice que sus primeros-

fuentes de financiamiento provinieron de la Iglesia y los hnccodados que se vie -

ron omena?.edos por la politice agraria de Lázaro Cárdenos. La idcologio sinarqu:i!!_ 

to fue fundamcntnlmcntc ·anticomunista, antilibernl y ultranncionnlistu. 

Oespucs de tres intentos no muy alentadores de formaci6n de un partido poli

tice se fundo el Partido Dcm6crata, que aprovecha la "apertura dcmocrático11 de --

(41) Gnlvón, lloro y Rnlsky Susana ºPartido Popular Socialista11 en M6xico: Reali -
dud politica de sus partidos, lMEP PP• 252 -------

(42) Silvn Ortiz "Partido Autlmtico de lo Revoluci6n Mexicon~", lbldan, pp. 311~312. 
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&heverria pera constituirse como tal en 1972. Aunque le fue negado el registro -

el PDM decidió lanzar candidatos a diputados federales y a algunos municipales. -

Es en 1978, a rai.z de le reforma politico, cuando obtiene su registro condici.2 

nodo paro las elecciones de 1979. "Ln composición sociól del PDH está integrada -

por campesinos, pequeños propietarios, artesanos y algunos empleados. (43) 

La década de los 70as. es la que enfrenta el mayor desarrollo partidario en-

la historia de la sociedad mexicana. Los sectores medios crecen mucho, se llega o 

decir que constituyen un tercio de la sociedad. 

Adcm6.s del Partido Comunista Mexicano (PCM), que experimente unn renovoci6n-

considerable y una revitalización, aparecen varios partidos nocionales de izquie!. 

da. Entre ellos destocan el Partido Mexicano de los Trnbajndorcs (PMT) y el Parti 

do Socio lista de los Trabajadores (PST). En esto década también se forma una Of&.!!, 

nizacibn trotskista, como resultado de la fuRibn de varios grupos de esa tenden -

cia: el Partido Revolucionario de los 'frabnjndorcs (PR'f). 

En 1981 se fusionan 5 grupos poltticos de izquierda dant1o lugar u lo [orma-

ción del Partido Socinlisto Unificado de México (PSUH), <¡ue obtiene el registro -

dado al POt en 1979. De este grupo, posteriormente se seporó el PMT, por no estar 

de acuerdo con nlgunos conceptos del· PSUM. 

Estos orgnni1.ncioncs nocionales no obstan paro lo cxiHtcncia de pcqucñ,as or

ganizaciones locales o regionales nuevos que no tienen ninguna identidad par~~da

ria. Algunos de ellos hicieron (y hacen) alianzas con los partidos registrado~ de .. 
izquierda: Ln Lign Obrero Marxista, El Partido Obrero Socialii:ota, una corriente.! 

maoista idcntif !codo con la I~lncn de Masas y otros grupos locales esparcidos por-

( 43) Rodrigucz Aruujo Octavio. 1.a Ref arma Pol t tico y los Partidos en }lóxico, S 00, 

PI'• 168-172 
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---.E!>~.,~a República de menor importancia. 

Grupos de presi(>_rr 

El sistema politico mexicano también está formado por grupos de prcsi6n que, 

mñs que_ buscar el poder, desean influir en las decisiones del gobierno, con lo -

finalidad de proteger sus intereses o en su defecto, obtener del sistema nuc\'as

conccsiones. Fuero i:lcl partido oficial podemos mencionar a los grandes empresa -

rios y comcrcinntcs con sus respectivas organizaciones: Consejo Coordinador F.mpr,g_ 

enria! (CCE), Confederaci6n Patronal de la ·República Mexicana (COPARMEX), Con[cd~ 

roci6n de Cámnras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Cámarn

Nncional de le Industria de la Trnnsformnci6n (CANACINTRA), Confcdcraci6n Nncio -

nol de Cámaros de Comercio (CONCANACO); a la Iglesia Cat61ica y al ejército 1 en-

tre los más importantes. Lo anterior revela la forma en que la sociedad civil -

pugna {X)r una mayor participncl6n política, y ¡ior otro lado de como el rnrtido oficial

se adapta a l~s nuevas decisiones de le cúpula en el poder. Sin embargo y a pesar 

de las diferentes opciones electorales, lo ciudodanlo no ha manifestado una capa

cidad muy ompli a para exprcsarre a travl!s de elecciones y partidos, a pesar de quc

cstos últimos, con todas sus limitaciones, se han desarrollado visiblemente. 

Por su parte, el partido en el poder no ha demostrado una voluntad real para 

poner en práctica uno verdadero democrécia tanto interno como externamente. Con -

esta posturu no ha conseguido más que aumentar el escepticismo y lo descspcrenzo

dc una sociedad que no r1nlpa lo necesidad de una participnci6n pol!tico-clectoral 

más intensa. 
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3.4 Formes de lcgitimaci6n de los gobiernos mexicanos {1910-1982) 

Francisco l. Modero primer presidente electo despucs de Jo revoltcilxt de 1910, 

lcgit:.imb su rebeldía con los principios del llamado Plan de Snn Luis, que era b!l

sicamentc un documento poHtico que cxiglo el respeto ul voto y al proceso clcct.2_ 

ral de ohi su lema "sufragio efectivo" así como la implnnlaci6n de un princifliO -

que .nsc~urarn que no se repetirían las condiciones que hnh1nn dado lugur n lo di,;_ 

tadurn de Porfirio Dlaz, por ello el otro lema fue la "no reclecci6n". Asi pues -

en su origen ln revoluci6n no fue mñs que un levantamiento en fnvor de la democr,!!_ 

cia liberal, cuyo csplritu habla sido sistcmnlicamente violado por el entigÜo -

régimen. 

Después de ln dictadura hucrtisln que dcrroc6 o Madero, dictnduro que, en V!!_ 

no trot6 de lcgi timnrsc, tonto interna como cxternomentc, Carranza y sus seguido

res lanzan el Plan de Cundolupe, en donde se plantenbn. lo necesidad de castigar -

el asesinato de Modero y lo consiguiente violaci6n n lo voluntad populnr que lo -

haMa designado presidente de lo República. f.l Pion prcvc1n en su articulo sexto, 

que nl triunfo de ln Revolución se convocado de inmediato elecciones para rucst.!!, 

blcccr lo legalidad constitucional. Sin embargo todavía había hrotcs de lucha ar

llk1dn, que ganaron los carrancistns. En 1916 Carranza convocó a elecciones para -

formar un Congreso Constituyente que reformara la carta Magna de 1877 de acuerdo -

con lo nuevo rcali•'"d del País. 

La nuevo Constituci6n fue nprolmda en febrero 1917. En ella se institnciona-

117.aba la re[ormn agraria, se consagraba una lnrgu serie. de derechos a lm1 asnla

riodos, limitaba dr6sticomcntc 111 participación de ln Jglcsin un Ja vida polILi

ce del ¡mis )' se retornaba c:l dominio de los hidrocarburos u ln nación. ,\l en -

trar en vigor la nuevo Constitución fue necesario proceder a nuevas elecciones --
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legislativos, así como presidenciales. Estas cleccioncs se cfoctunron conforme a -

la ley electoral del 6 de febrero de 1917. Pnra entonces el cargo de viccpreside!l 

te que tontos discordias y problemas habla causado en el pasado, habio sido elimi 

nodo; el periodo prosidcncial fue disminuido de 6 a 4 años y la elección parO prs 

sidcntc serla sjmilar o 
0

lé de los diputados y senadores, es decir, directo. 

En esto situncl6n Carranza fue elegido presidente con más del 97% de los vo

tos y sin oposlcibn. Estos elecciones practicnmcntc no introdujeron ningún cambio 

en el ¡mnoramn polltico, aunque si dieron al gobierno de Carranza el toque de ls 

gitimidud que le faltaba. A partir de este momento lns elecciones vienen a confi

gurar en el ponornmn ¡mlitico como el principal elemento rntificodor de legitima

ci6n del sistam¡ desde entonces, hasta nuestro díai:;, las elecciones (con sus vario.!!, 

tes) se hnn llevado o cnbo ininterrumpidamente. 

Alvaro Obregbn .se prcporobn poro suceder n Cnrrunza, muy o pcsnr de éste. -

Obregbn contnbp cm la udhcsi6n de algunos instituciones como el Partido Laborista 

Mexicnno (Pl.M). La cnm¡mñn politico de Obreg6n result6 candente y no con pocos o.s, 

tos de violencia. Con la oposici6n de Pablo Gbmcz e Ignacio Ranilla (apoyados por 

Carranza). Alfredo Robles Domlngucz (respaldado por el Partido Nocional Republica

no y el Partido Cntblico), los cuales no tuvieron posibilidades de éxito. 

Laa elecciones se efectuaron la primero semana de septiembre de 1920 y como en las 

anteriores hubo mucho abstencionismo. De todas monoros y según cifras oficiales,-

Obreg6n triun[6 con el 95% de los sufragios totales. 

Durante la gesti6n de Obreg6n ln estuhilidad pol!tica de M6xic~.í~~;re.lativo,. 

Estados Unidos no rcconocln su gobierno. y por otra porte la 6utonomin.·que_,goza -

bnn muchoR de los comandantes de lo jefuluros de. ~raciones ·militOreá):os -hBC.inri-
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lideres potenciales de una revuelta. De ahi que' 10 denominacibn del general --

Plulorco Elias Calles, como candidato presidencial,· hecha por el partido SocialiB,. 

ta del Sureste (PSS) fuera vista con gran intCréS.'· Por lo pronto Obrcg6n apoyabn

su candidatura. 

F.n la oposicibn se encontraba Adolfo dc-1~ Huerta, apoyado por el Pnrtido -

Nncionnl Coopcrotivisto y el general Angel Flores, de lo Unibn Patri6tico Electoral. 

Ln compaña electoral dC Calles de 1924 no atrajo confrontoci6n de corrientes 

¡1ollticas 1 sino que sblo fue la rcofirmacibn de Calles como el sucesor de Clircgfu. 

Los comicios electorales registraron algunos incidentes violentos entre las

distintos facciones que se disputaban el poder. Sin embargo Calles obtuvo el 84%

dc los votos. 

Desde 1924, duranto el gobierno de Calles, hubo sucesos que nvizoroban la -

posible rcclccci6n de Obrcg6n, grupos antirreclcccianistos buscaban un candidato

difcrcntc al caudillo. Ln Constitucibn ya habla sido modificado para la rcelcc -

ción. El Partido Nacional Antirrclcccionista (que habla sido revivido por viejos

mnderistas) se pronunci6 n (nvor de la candidatura del General Arnulfo R. G6mcz;

el Pnrt1do Nacional Revolucionario apoyaba a su creador Francisco F.Serrono. Fi -

nalmcnte Alvaro Obreg6n anunciaba formalmente que él seda el candidato oficial. 

Serrano y G6mcz organizaron e intentaron un golJlc militar que frncasb y los

condujO ul fusilamiento. Ya sin opositores la rcelecci6n de Obreg6n qued6 oregumda. 

Sin embargo, las rebeliones .continuaban principalmente la de los cristeros. 
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El primero de julio de 1928 se llevaron a cabo elecciones para pres1dcntc-

legisladores federales. Obregón fue candidato único y su triunfo fue absoluto. 

triunfo que no logró consolidarse, pues dios después de este hecho Obregón fue-

asesinado y con su muerte todo el sistema pol ltico parecib sumirse en una cri -

sis de liderazgo. 

Calles en lances ncgocib y logró que se aceptara a Fmilio Portes Gil, como-

presidente provisional; con el intcrinato Calles aprovecha para la creación de-

su viejo ideal, la formación de un partido, que sirviera de base institucional-

pnra lo continuidad del régimen de la Revolución: el Partido Nocional Rcvoluci.Q. 

nado (PNR), 

Ortiz Rubio perecta el candidato idóneo para depender de Calles, yo que al 

carecer de poder propio, Calles poddn influir en él. Se tiene entonces el pri

mer coso de lo que nños más tarde se denominarla "el tapodo11
• (44) A lo cañdid!!, 

tura de Orth. Rubio se opuso José Vosconcelos, quien atrajo para su causa a los 

j6vencs universitarios y o los mujeres que luchaban por su pnrticipnci6n elcct.9,. 

ral. Vasconcelos pugnaba por un cnmbio profundo, en lo renovación moral, pol {ti 

ca y soclel de México. corrompido por Col les y quienes lo rodeaban. 

El dia de los comicios se dieron actos de violencia y fraude por lo cual -

los vasconcelistns rcchmmron los cifrns oficiales que daban al poco carismáti-

ca Ortiz Rubio:e1 93% de los sufragios, en tonto que n Vosconcelos, figuro _pú-

blico ·y de prestigio nacional e internocionnl, s6lo se le atribuy6 el 5.32% de-

los votos. 

De esta mnnern el Ingeniero Ortiz Rubio asumió la presidencia el 5 de fc-

brero de 1930, disfrutando poco de su poder, ya que su legitimidad no era mucho; 

{44) Mcycr 1 l..orenzo. UJ.a Rcvoluci6n MmcicanP v sus elecciones prcsidcncinlcs11 
-

en Las cleccioncb en México. Fondo de Cultura F..conómicn·, pp. tsJ. 
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y en segundo lugar fue victima de un atentado despues del acto de su toma de P.Q. 

sesión. Cuando recuperó la salud encontró que el total control poHtico se en

contraba en manos de Calles. "Esta diorquía y ln crisis económico mundial que -

tuvo lugar produjeron una serie de crisis y contradicciones en lu cúpulo de po

der que desembocaron en la renuncia de Oi-tíz Rubio a su cargo de presidl'lllc". {45) 

.El Congreso, con la vc~in de Calles, designó al GrnL Abclardo L. Rodrlgi.K".1. 

como presidente interino, quien complementado los dos mios tres meses que .1ún 

faltaban para concluir el sexenio. El nuevo presidente se concentró en adminis

trar al país, mientras que Collcs,por fuera, scguin tomando las decisiones poli 

tiene básicas. Lns crisis desaparecieron, In economía empezó a repuntar y el -

mundo político recobró cierto calmn. Así en 1933 nuevamente In succsi6n prcsi -

denciol volvio o sacudir al pols. 

Después de algunos dis¡,utns por cnc:onLror candidato dentro del mismo PNR -

el Grnl. Ló.zoro Cárdenas del Río fue postulado o la Presidencia de lo República. 

El PNR yo había eleborndo un Plan Scxcnal que básic:amcnlc apoyaba una rc--1 

forma ngrnrio, el rescate de los recursos nalurnles, ns1 como una acción obre-

ro militante. 

En la parle ontng6nicu al PNR se cncootrabo el Partido Socialista de _lns -

Izquierdos, que lonzobn como su candidriLo al Coronel Adnlberto Tejcdn. El Gral. 

Antonio Villnrrml fue postulndo por uno. organización minúscula: Ln Con(cdcrn-

ción Revolucionario de Partidos lndcpcndicntc!I. Además de el los d~s condid~L?s

sln nungunn fuerzo poli t ica. 

Cárdenos sostuvo uno cum11oña elcct.orul intensa ··y por 'todÓ CI .país~·. en d_on-

(45) ~' pp. 89 
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de accntu6 los puntos más progresistas del Plan Scxcnol. Para Pnoli, este diá -

lago con 1a ciudndanla logró legitimar o Cárdenas, ya que a su juicio 11la lcgi-

timidad no tiene que ganarse fundornentolmentc como resultado de unos elecciones 

••• sino mediante el diálogo de un candidato que yn tiene la seguridad de que -

va u ser presidente. El dililogo legitimador sirve para oir, tomando en cuento -

problemas e incluso negociar algunos mc>dldns gubernomentales11
• (46) 

Asl en las cló:c.fcoJH prcsidcndnles de 1934 Cárdenas recibi6 el 98.19% de

los votos, Sus oponentes s6lo un 1.801 (47). 

Al tomar el poder Cárdenas puso en marcho uno pol:ltico de masas s:Jmilior -

n la llevado o cabo en Michoacón hnjo su gcsti6n como gobernador, lo que lo 11.s, 

v6 o consolidar el 01>oyo de grupos ogrnristas y a gonor en poco tiempo el del -

movimiento obrero. Al finalizar 1935 el presidente hobio logrado deshacerse de-

Calles y sus incondicionnlcs, acumulur un grun poder po11tico e iniciar unn se

rie de reformas sucloecon6micns que alteraron la estructuro social y polltico -

de México en un lapso muy corto. Pero o partir de 1938, Cárdenas tuvo que hacer 

(rente o uno reacción creciente en oposici6n o su politice de cambios rápidos -

y sustnntivos. 

Desde ese año empiezan o Uguror muchos prccondidatos para suceder a - -

Cárdenos ·en el poder, entre ellos 1~~ mlt.~·-yi~bles- eran Francisco J. Múgico y -

Mmmcl Avilo Camucha. Múgico representaba lo continuoci6n del cordcnismo y par

lo tonto lo agudizoci6n del conflicto de clases y quizá internacional. Avila -

Comncho, en cumhio 1 se identificaba en el centro moderado y tenia el respaldo -

( 46) l'ooli !!olio. "Legisloci6n electoral proceso politico 1917-1982" en 

~. pp.139 

( 47) González Casanova Pablo, La d~macracia ~uadi:o # 1; pp. 230 
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. . . . ' 

del ejército y de Lombardo Toledano y por la· tanto de la pO-~Cro~a Gon"~ederaci6n 
de Trabajadores de México (CTM) ( 48) 

Cárdenas, por lo tanto, se pronunci6 a favor de la candidatura de Avila -

Camacho, quien o instancias del PR~I (49) fue designado candidato a la Presiden

cia de la República. A ]n vez que se aprobaba como plntnformn el 2º Plan Sc>-:c -

nol, que pronto qul:?dó en puros planes. 

A.vilo r.amacho tenia como proyecto de lc>gitimaci6n la busqueda de la COTICO!, 

dici }' coopcraci6n entre lus cla::ics suc jn,Jcs y In C"OTIVl'niencia dr dar seguridad

ª la propic:>dnd privada .. Como proyecto económico J.i necesidad de acelerar cJ J•r.2. 

ceso de clcsnrro1Jo, tommulo como punto de partida In industrializndón. 

Mientras desempeñaba su campaña pol1 ticn Avi la Cnmacho fue apoyado por 

muchos de Jos sectores que habinn fnvorccido u Vosconcclos¡ un buen ní1mero de -

miembros de Jn familia revolucionar in, cat61icos, elementos de Ja clnsc mcdio,

obrcros y campesinos. F.s decir, aglutinabu a sectores sociales que se cncontrn

bnn divididos por lo postura rudicnl <le Cárdenas. Sin c1nbnrgo 1 oim se scntinn -

los inquietudes <le ulgunor. grupos <Jllc pugnaban por <le.slcrn.ir dcfinJti\.·amcntc -

al "comunismo" de Ja vida pot ÍI icn de México; es por C'slo que en 1939 se creó -

un Comité Rcvolucionnrio pum ta Reconstrucción Nacional, que demandaba el res

peto a ln letra y é11 espíritu de J¡i (in<-;lituc.ión de 1917, y por lo tanlo 11ropo•

n!a una pollticu gubernnmentnl que no fomentnrn In divisilm de clase!> sino quc

procurnrn lu coJnhorndón <.mtrc las mi!;mas jlara r!l hirn comí1n. f'ar.1 to~rur su!::i

objctivos este grupo consi1h·r6 nccc~1ario prcsl'ntnr u11 cnndi<lato Jrulepl•ndicnlc -

a la prcsidcncin: Juan A111lrcw AJrnnziln 1 cmr•re~ario exitoso y con t<'ndcncias poi.!. 

ticas moderadas. En su progrmna .\lmazáu proponfa el apoyo y estimulo tonto al -

ejido, como u ln pcc¡ucña propiedad rurul; con respecto a Jos trabajadores url.111-

nos ofrecía In protección del E.«>ludo tuuto pnrn In dcfemm <le sus derC!chos -in

cluida la huelga y el reparto de utilitlades- como para que se lihernran del yu

go de sus Hdcrcs sindicaJcs }' lograran así su autonomía rea]. ,\ la mu.fer le -

propuso pugnar por sus plenos <lcrccho.s poi í tJ cos: al ejérci l.o o free i ó modcrn i

zarlo y o la administración descentra] iz.irla. En resumen Almaz{u1, co1:10 .\vi la -

Cnmacho, tamhicn proJlonía 1.1 r<.'unifkur:ión de las clases ~odalt!s. Esto hace -

muy patcnlc.> el sentir de amplios sectorc~• de la po!Jlación que desaprobahnn 

( 48 ) f:ormadn bajo el amparo carden i sta en }fJ36. 

( 49) En 1938 el PNR pas6 a ser e] Partido de ln Rc\·olución ~lex;ic:ann CPH.'I). 
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la poltllca e ideología de Cárdenas y que buscaban otras-olte~notivas. De oqul

quc surgiera un comité encargado de la organización d~l p~rtido almazani.sta: el 

Partido Revoluci.onario de Unificnd6n Nacional· (PRUN)-~quG. a_grupaba a diversas -

organizaciones y partidos políticos, entre ellos ·al PAN, al Partido l..aborista y 

al Partido Nacional Agrarista. 

En las elecciones del 7 de julio de 19110 volvió ,a· hacer su aparición la -

violencia y el frauac. Según cifres oficiales' Avila Comacho triunfó con el 94%

dc Jos votos, mientras que a Almazán se le reconoci6.un-mcidcstó 5% de la~vota -

ci6n totnl. 

Poco tiempo después, y trás uno 

zanismo dcsaparcc!o como 

d lsmlnui do. 

te como e lerneo lo ratificador ·del 

En 1946 se. do un-o rlUevo 

cinl fue Miguel Alemán Val.dez; 

dos rasgos que lo distÍnguen: acentúa su .capacidad.,de desig~al-' de manera más -

centralizada a. sus candidatos de elecci6n popular y en· segundó lugar una dismi

nución en la participnción de los distintos grupos y sectores del partido en ln 

designacl6n del candidato presidencial. "Con lo designad6n de Miguel Alemán, 

por primern vez, la sucesión presidencial tiCnc lugar en un marco donde· sólo i,!! 
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tervienen decisivamente mecanismos políticos institucionales y no militares". ( 50) 

Ezequiel Padilla, en oposici6n a Alemán, lanza su cnndidatura para la pre

sidencia de le República formando su propio partido: el Democrático Hcxicnno. 

Como es de esperarse Padilla perdió las elecciones, aunque no de manera --

aplastante, Según cifras oficiales Padilla obtuvo un 24.8% y Higuel Alemán - --

77 .90% de la votación total. Padilla logró que se le reconociera la votación -

m6s alto a un candidato de oposición en la historia de México. Con la victorin

de Miguel Alemán tiene inicio el civilismo en el México contemporáneo. 

A partir del gobierno de Miguel Alemán toma formu concreto el proyecto de

industriolización y de expansión económico. Durante el proceso electoral que --

tiene lugar entre 1951 y 1952 ocurre ln última confrontnci6n abierta de fuerzas 

políticos dentro del sistema: facciones que tratan de imponerse a otra dentro -

del juego electoral presidencial. Aquí se trnt6 del último desprendimiento poli 

tico del partido oficial, que estuvo encabezado por c1 Gral. Miguel Hcnríqucz -

Guzmlm, quien pretendía llegar a In presidencia, por lo v1o del 11artido oficial. 

El movimiento hcnriquista cnnrbolnba las banderas que justificaron el movi 

miento revolucionario y especi ficnmente intentaba rescatar al cardcnismo como 

alternativa y corriente política de gobierno. El partido que le daría sustento, 

ya que su candidatura no fue aceptada por el partido oficial, fue la fcdcraci6n 

de Partidos del Pueblo. 

Dentro de su composici6n social el henriquismo contaba con el apoyo de --

( 50 ) Rcyna 1 José Luis. 11 Las elecciones en México institucionalizado 1946-197611 

en Opcit pp.10~. 
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algunos sectores asalariados y populares, en lo que se refiere a su pérdida de

podcr adqulsitivo y de sectores empresariales, medios, que se veían en desvent.n. 

ja en le competencia econ6mica. Ya que la politice nlemonisto favorcci6 ol gran 

empresario -nacional, extranjero- en tanto que no ntend:la de la misma manera el 

empresario medio y pequeño. El dispendJo y la corrupci6n que caracteriz6 al al.!!_ 

manismo (1946-1952) fue otro de los puntos que llenriquez critic6. En efecto, el 

rl!gimcn olemanista se encontraba sumamente desprestigiado en lo que se refiere

n! manejo de fondos públicos. 

En lo elccci6n de 1952, el Partido Acci6n Nocional prcsent6 su primer can-

-..,_ didoto a la presidencia: Don Efraln Gonzálcz Luna. 

Otro de loa aspirantes que al principio porcci6 contar con el apoyo del -

presidente era el regente Fernando Cosas Alemán. Pero su candidatura fue nmpli.!!. 

mente cuestionada debido al desprestigio del regente, que parcela como la enea.!:_ 

noci6n de tado lo negativo del régimen olcmanistn. Por esta razón la designa -

ci6n de Adolfo Ruiz Cortincs como candidato presidencial del partido oficial -

fue muy nccrloda pues representaba la austeridad y lo honestidad como caractc -

rlstico personal, rasgo que le era indispensable al sistema para recuperar par

te de su legitimidad perdida. 

Al realizarse el conteo de la votaci6n Adolfo Ruiz Cortines olcanz6 un 74% 

de le votoci6n tola!; Jlendquez Guzmán logr6 el 15%; en tercer lugar qued6 el -

PAN con un 7.8% y Lombardo Toledano, del Partido Popular, s61o consigui6 un - -

l. 9% de los votos totales. 

Ournntc el gobierno de Ruiz Cortines (1952-1958) es satisfecha una vieja -

demando política: el votO a la mujer. Este peri6do se caracteriza, sobre -
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todo en su segundo trienio, por movimientos laborales que lo golpean duramente: 

ferrocarrileros, mncstros y electrisistas, buscan solución o sus demandas ccon.Q. 

micas y de democracia sindical. 

De esta manero la sucesión presillcnciol de 1958 ndquicrc rasgos mu)' intcre

soñtes 1 en primer lugar es necesario un condidnto atediador entre el gobierno y

los trabajadores y en segundo lugnr y, quizá lo aás i•portontc, fue la discipl!. 

ná de todos los sectores, incluido el militar, de acatar el deseo de que el pr~ 

Bidente nombrara o su sucesor. Ast Adolfo Lópcz Hateas, secretario del Trnhnjo, 

fue designado cendidoto a la Prcsidcnciu. Es probable que por su destacada la

bor en lo soluci6n de los conflictos obreros, sobre todo el fcrrocnrrilcro de -

1958, unn 11 prucbo de fuego" paro el sistema .. 

El PAN prescnt6 la candidatura de Luis 11 .. Alvorcz, esto única oposici6n -

pcrmiti6 al sislemn un rasgo de "pluralidod politicn," otro [actor de legitimi

dad del partido predominante .. 

El PRI y su candidato obtuvieron el 90 .. 5% de los votos, mientras que el -

PAN nlcanz6 un poco menos del 10%. ( 51 ) 

El gobierno de Lópcz Hateas estuvo marcado, en un 
0
principio, 11or una rcpr~ 

si6n intensa o los ferrocarrileros y cierto control sobre otros sindicatos .. - -

Trós lo violencia, se inició la apertura de algunos espacios democr6ticos ccrr!!. 

dos durante los décadas anteriores. Diversos sectores sociolcs buscaban nucvos

canales de participación; sectores, producto de un pa1s que se desarrollaba -

econ6micnmentc. 

( 51) Poro uno obscrvnci6n exacta de los cifras de las volucioncs \'cást: 

Gonzólez Cosano\'a Pablo, La democracia, cuadro : J 1 pp. 230-231 
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Las politicos del gobierno se encaminaron hacia el reparto de tierras, a -

le nnc.ionalizacibn de la industria eléctrica. En lo que se refiere a la segur! -

dad social se amplib el campo de accibn del IMSS y se creb el ISSSTE. 

La Revolucibn Cubana influye, de alguna manera en la politice de Lópcz - -

Hateos¡ por ejemplo, la implentocibn de los libros de texto gratuito en l'ns es -

cuelas primarias fue visto por algunos sectores medios y por el PAN con uno me -

dida socinliznntc.. · 

Asl pues, le succsi6n presidencial de 1964 no se vislumbrobo entonces como 

algo peligroso. Gustavo Dln7. Ordnz candidato del PRI, triunf6 en los comisios -

con el 88.6% de los sufragios, mientras que su opositor, el pnnista José falzálcz 

Torres obten in un 11.4% de le votaci6n total. 

Du.runtc el régimen de Dluz Ordoz el Pais siguió creciendo en lo cconómico-

sin presiones inflacionarias. Sin embargo, en lo político habla escasez de ca

nales instii.ucionales "<ie participación paro una sociedad cada vez más complcjn.

l::sto lo domucstro primero, el conflicto médico, que ful! solucionado por lo vio -

represivo. Segundo, lo revista "Politice" fue clausurada, sobre todo, por hnber

coricaturizodo lo figuro del presidente Diez Ordoz. Es por esta carencia de cSp!!, 

cios políticos y sus vólvulos de escape, que el conflicto popular - cstudiantil

dc 1968 estnlló con su enorme fuerza, encabezado sobre todo por sectores mcdios

de la sociedad¡ este conflicto corno los enumerados ontcriomente también es ebnti 

do por lo fuerza 

Fn este rmrm de cucationamiento a lo legitimidad no sólo del presidente, sino 

del sistema, es corno lo sucesión presidencial de 1970 con Luis Echeverrio - - -

Alvarcz, como candidato oficial vuelve o aparecer pare el pueblo de Mbxico como

uno esperanzo de cambio. 
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Echeverd.n inicia una espectacular campaña política en la que en rus di:scur -

sos no sblo atacaba al presidente saliente sino al sistema en general; lo que -

podría interpretarse como una forma de recuperar lo legitimidad perdido por su-

antecesor. 

Pese a los conflictos sociopolíticos registrados en el sexenio diazorda -

~ista le votación siguió favoreciendo al PRI. Luis F..chevcrr1a logr6 un 85.7% de 

los sufragios y su contrincante el ponisto, Efraln Gonzó1cz Morfin, un 14.3% de 

la votaci6n total. 

El r6gimen echeverristo (1970-1976), scg{m José Luis Rcyna, tiene dos as -

pee tos esenciales: por una parte, "una disminuci6n del ritmo de crecimiento eco.!! 

nómico y de vuelta la infloci6n y par otro, la creoci6n de espacios poHticos -

donde se permitió, dentro de ciertos límites, una libertad ·de cxprcsi6n descon_!!. 

cida en el México contemporfmeo, esta libertad generó disidencia y oposiciones

no necesariamente leales e insti tucionalcs. "( 52 ) 

La "apertura democrática" propiciada por F..chcvcrria romp!a una continuidad 

pollticn. El puis experimentó en ese pcri6do un desarrollo politico relativ!!. 

mente positivo. Se abrieron y ampliaron canales de expresión institucional para 

diversos sectores que hablan dado muestras de una mayor pnrticipaci6n. El movi

miento obrero y el s:iMiatlism en general encontraron espacios, no sólo para ex-

pesar sus puntos de vista, sino también llevar o cabo acciones para lograr dcm_!!. 

craciU sindical. A lo juvcntud,pro_togonisto de los sucesos del 68 1 se le dieron 

nuevos incentivos para su participaci6n electoral y político, ampliando el der.!!_ 

cho de voto o los jóvenes de 18 años (antes la ley exiglo 21) y el derecho a -

ser elegidos cam diputados a los 21 años (antes se exigfa 25). 

(52) Reyro, José luis. "Eleccicres presidcoc!ales 1946-1976", m ~t, pp. 115 
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La "apertura democrática" creó nuevos sistemas y formas de comunicación en

tre la sociedad y el gobierno, sin que el sistema politico hubiera experimentado 

cambios sustantivos. Esta, la "apertura dcmocrática11
, fue lo bandero que con ma

yor fuerza enarboló el echcvcrrismo para recuperar la legitimidad del sistema. 

Sin embargo, al finuliznr el sexenio, el progreso ccon6mico que hahio expe

rimentado el Pals por varios décadas se agotó y además empezaron a darse ciertos 

sintamos de inestabilidad polltica. Se entró entonces de lleno en lo que se 11.!!. 

mó "una fuerte crisis de confianza11 aunque en realidad se trataba de una "crisis 

de lcgitimidod11
• (53) Las medidas tomados por F.chcvcrria son insuficientes, su 

sexenio termino con uno devaluoci6n del peso frmtc al d61or, con pugnas contro

lo inciotiva privado y con expropiaciones ograrias en el noreste del pala. 

No obstante estos serios problemas le crisis mismo demostrb que, aun bojo-

circunstancias adversas ,el control de lo sucesi6n presidencial no se perdi6. 

El presidente Echcverria dceign6 a Jos6 Lbpcz Portillo como candidato pre

sidencial del PRI para el sexenio 1976-1982. 

En estos momentos el Pnie necesitaba de un hombre de ideas opuestas e las -

del presidente en turno, el sistema estebo desgastado. Se rcquerla de una desig

nocibn que volviera a darle un impetu nuevo al r6gimen para que recobrase su le

gitimidad tan deteriorado. El petr6lco focilit6 la tarco, al menos durante el - -

inicio del sexenio. Sirvi6 de esperanzo y soluci6n a una crisis, y todavia más,

lo posibilidai:I de que el Pais se cnUlara por un progreso más acentuado. 

(53) Ibidem, pp.115-116 
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López Portillo entró con el halo de esperanza de que con él se resolverían 

los problemas econ6mico y pol:ltico. 

El PRI con su candidato, oficialmente no tuvieron contrincante electoral.

El PAN, por uno crisis interna, no llcg6 a postular candidato presidencial y al 

Partido Comunista se le desconoció como tal. 

La abstención en 1976 fue 11uy alta (87.20%) ( 54 ), no obstante el PRI 8!!. 

n6 las elecciones con un 92.27% de los votos totales. ( 55) 

Para cuando Lópcz Portillo toma posesión es claro que el gobierno debe em

prender una polttica ús aaplla; es entonces cuando cambia su estrategia y tra

za una serie de medidas generales que pueden sintetizarse en tres Hneas: alia.n. 

za para la produccilm e intensa cxplotnci6n petrolera, pnro salir de la crisis

económica; reforma adainistraliva paro afinar y re!uncionaliz.ar loe instrumen -

tos gubernamentales y, finalmente, la "reConna pollticn" pera recuperar y afiOJ!. 

zar le legitimidad pollUca del sistemo. 

La "reformo po~{tica" dislumbroba otra vfo paro consolidar el entorpccido

funcionomiento del sistevaa paUtico mexicano. Ampliar los reducidos márgenes de 

lo democracia autoritaria pcnni tiria institucional izar el conflicto social y -

dar espacio legal a las corrientes políticas opositoras • 

. EL impacto de la reforma en el proceso electoral le resolverla el gobierno 

(54) En este porcentaje se tOIOO en cuenta a los empadronados que no \'ataron. B.!!, 

namex, México social, 1984. 

(55) Paro ver datos de votación en ese año consúltesc lbidcm p.p. 397. 



su significado como fuente de legitimidad. Mhs allá del contenido electoral, la 

reforma poU.tica legaliza le presencia de los partidos en el debate polltico e

ideol6gico. 

En base o lo descrito anteriormente podemos afirmar que el sustento de le

gitimidad del sistema poH.tico mexicano se basa: 

l. l!n el oApecto econ6mico, pues el desarrollo económico he sido exhibido y 

ponderado por el gobierno como una prueba de su buena gestibn y como justifica

tivo de que el sistema de partido lmico ha pugnado por el bienestar de la pobl!!, 

ción sin importar su condicilm social. 

2. En el aspecto electoral 

a) Por medio de un partido Único, que lejos de representar a un estrato o clase 

social, ha tratado de servir como mediador entre pueblo y gobierno. 

b) El aspectp electoral como ratificador de eso legitimidad pues intenta mos-

tror al consenso social como lo base del sistema representado por ese partido -

6n!co. 

e) A través del pluralismo JX)litico donde diversos portidos con variados corrie.2_ 

tes idco16gicos luchen por obtener el poder• el gobierno da pruebas de que la -

ciudadenta es libre de elegir lo opci6n que más le convenga. 

3. Mediante planes y/o programas de sobicrno que tienden a corregir los e,!. 

ccsos, limitaciones y follas que el presidente en turno capte del gobierno que

lo antecedi6. 
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3.5. Reforma poUtica Lopezport.illista 

a) Antecedentes 

"Mientras más amplias e incontroladas han sido las manifestaciones ciuda

danas, mayores y más complejos han sido los controles ••• " ( 56) 

Parn reglamentar las primeros elec.cioncs presidenciales posteriores n 1917 

so pone en vigor la ler electoral del 6 de febrero de ese año. Una ley sencilla

~ insuficiente. 

El lo. de agosto de 1918 se promulga una nuevo ler que csig{o a los parti

dos poUticos un programa de gobierno, la publicación de un periódico 1 el regi!!. 

tro de sus candidatos: esta ley estufo en vigor dul"ant:e 28 nños. 

En 19'46 l.a nueva ley electoral exige por primera vez. regisr.ro a los parti

dos nacionales para que pudieran participar en elccc:ioncs. Es.lata t1111bién que -

los estatutos de los partidos incluyer~n un sistema de elección interna para no

minar candidatos, un programa y un aétodo de educación poUtica paro sus asocia

dos y un sistema de sanciones paro equcllos que Yiolaran los principios aorales

y pol!ticos de su portido. 

La institución encargado de dar personalidad jurldica a los partidos fue -

· ln Secretarla de Gobernación. Esto fue una nueva modalidad que estableció desde 

entonces un mecanismo de control, que se hizo cfectiYo en la practico al cance

lar el registro de los partidos Fuerza Popular, (ora.oniución electoral sinar

quiste) y del Comunista Mexicano. 

(56) Paoli Solio. "Legislación electoral y proceso poUtico 1917-1982" en 1!!.!;_-

elecciones en Médco .. p.p. 129 
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Para evitar rupturas de última hora con el part.ido oficial se i-cglemcnt.ó -

que los partidos sólo podrion participar en las elecciones con un año de regis--

tro. 

Durante 1946 y hasta 1952 quedaron rcgist.rados para las elecciones, además 

del PRI y el PAN, el Partido Popular y la Federación de Partidos del Pueblo de -

México, dirigido por Henr!qucz Guzman. 

El édt.o no reconocido a este último partido y sus secuelas de violencin -

llev6 al gobierno n reprimir n los henriquistas y a une nueva modificación en -

ln ley electoral que impidiera que ot.ro eventual disidente de la burocracia pal!. 

t.ico formara su propio partido. 

En esta reforma, la de 1954, se aumento, entre otras cosas, el requisito -

cuonti tativo para el registro de partidos o 75 000 miembros contenidos en, por lo 

menos, las dos terceras portes de las entidades federativas a raz6n de 3 000 en

cado uno de ellas. 

Lo reformo poU ti ca que em(lezó o gestarse en 1952 y que tiene sus aplica

ciones en 1963 tenla como propósito fundamental crear diputados de partido , con 

cstn medido se buscaba alentar a lo oposición. Objetivo que se logró ya que la -

oposici6n (PAN, PPS, y el PARll) obtcnlen diputados cada tres años. 

Paro que un partido tuviera diputados era necesario que obtuvieran el 2.5% 

de lo votoci6n nacional, cifra que ni el PPS, ni el PARM alcanzaron. 

Ln instnuroci6n en la Ciimara del s:lstema de diputados de partido surgi6 en 

primer t6rmino de lo considcrnc:lón gubcrnnmcntnl de que lo democracia no es el 

gobierno de los más en perjuicio de los menos y, en segundo lugar, de que es pr.2 

pio de todo régioen dcmocrntico el respeto o los derechos de las "minorios" y a 
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la di vcrsidad de cri tcri os. 

Este proyecto buscaba dar ill18gcn de pluralidad o la Cámara, ya que el (mi

co partido de OJX)Slción representado en ésto cm el PAN. 

Dcspucs de varias elecciones en las que ni el PPS, ni el PARM alcanzaron -

el porccnl aje min:lmo requerido de votos para tener representantes en la Cámara,

sc introdujo un cambi·o en la legislación electoral: se disminuyó el porcentaje -

para obtener diputados de partido ol 1.5% de lo votación nacional. 

Nuevas modificaciones se aplicaron a la ley en 1973, los cuales pueden Si!!, 

t.ctizarsc en dos aspectos, además del anterior, se otorgaron nuevos prcrrogoti-

vas a los partidos en cuanto o su disposici6n de recursos ccon6r.ticos y se dismi

nuy6 el requis! to del número total de afiliados de 75 000 e 65 000 en todo le R.!!. 

público. 

Los estimulas econ6cdcos incluyeron: otorgamiento de f'ranquicias postoles

tclegrlificos y, sobre t.odo, el uso gratuito de le rodio y la televisión para -

propagando durante los periodos electorales. 

A juicio de Paoli con esto ley lo que Echcverria se propon la ero no regis

trar nuovos partidos, sino alentar n los que yo cxistlon, sobre todo o los que -

se idcnt.ificaban con el gobierno, como es el coso del PST. También se aumentó el 

número de diputados de partido de 20 a 25. 

·.Poro 1970 eran cloros varios fenómenos: que lo votación en favor del PRI -

disminuta; que los sufragios de lo oposición, salvo del PAN, cst.obon estaciona

dos en un porccnt aje sur.iamcnt.c bojo y que la ebst.cnción oumcntobo considerable

mente. Por otro lodo también se observaba que la oposición al régimen era cado-



90 

dfa más creciente, no tenia canolcs institucionales para expresarse ni política, 

ni electoralmente. Era necesario entonces instrumentar cambios cualitiativos. 

REFORMA POLITICA LOPEZPORTILt.ISTA 

En los procesos electorales el Estado encuentro parte de la fundamentacion 

de su legitimidad. En 1979 Jos6 L6pez Portillo el entonces presidente, a través

de su secretario de gobcrnaci6n, Jesús Re~cs J!eroles, dio los primeros pasos para 

le instrumentación de la Reforma Politice, que amplia el espectro de la partici

paci6n al reconocer lo existencio de partidos de oposici6n y al hacer mhs acces! 

bles los mínimos indiepen.sobles pera la instauraci6n de nuevos partidos y asoci,!!_ 

clones poHticas. 

"A partir de la pr0111ulgaci6n de la Reform. PoU.tica se ensanchb, lo vio pa

ra la rqp::ioc.100 entre los diferentes grupos sociales y el F.stodo y, con ella éste 

alentó una de las bases mos deterioradas de su acci6n legitimadora". (57) 

La Reforma Política significb, por un lado, el propbsito de ampliar las li

bertades politicas y, en consecuencia, la aayor porticipncilm de la ciudadanta -

en la cuestibn público. Por otra parte, y, desde el punto de vista del gobierno, 

encauzar a la oposici6n acumulado y generada por las crisi!!i ccon6mica y electo -

rol a travbs de instituciones cuya actividad era previsiblemente controlada. ---

Supuso también la renovacibn del juego político que no hablo podido dar el con -

junto de los partidos registrados. 

En la cxposici6n de motivos de la iniciativa presidencial para modificar --

17 ardculos constitucionales, Lbpez Portillo señalo" ••• Buscamos el progreso-

(57) Martinez, Asead 11 la dccisi6n de vencer o los elecciones de 1983" en ~ 

elecciones en México pp. 375 



91 

politico y social; reformando para reafirmar, no paro cancelar, actualizando el 

orden jurldico para enmarcar la lucha de los contrarios; pora fijar mejor los -

términos en la rclaci6n politice y para una mayor participación en la contiendo 

c:l.vica. 11 

El instrumento que di6 forma y legalidad a la Reform PoHticn fue (y es ) 

lo Ley Federal de Organizaciones Politicas y Procesos Electorales (LFOPE), que

se compone de 250 articulas, los cuales son muy complejos e inexactos, es decir, 

cada quien puede interpretarlos seg6n sus propios intereses. La ley consta de 5 

titulas: a) dedicado a la elección de poderes legislativo y ejecutivo y a las -

organizaciones polt.ticas; b) dedicado a la preparación del proceso electoral; -

e) contiene los disposiciones de la jornada electoral; d) se refiere a los c6m

putos y resultados electorales y e) se ocupa de problemas, nulidades, recursos

y sanciones. 

OPINION DE LOS PARTIDOS POLITICOS ACERCA DE LA REFORMA POLITICA DE UlPEZ PORTI

U.O. 

En 1977 con motivo de la elaboración de l• LFOPPE la Comisión Federal Ele.s_ 

toral, la maxima autoridad en cucsti6n electoral, orgonizb una serie de audien

cias con los representantes de los distintos partidos polt.ticos a fin de que -

dieron !llS puntos de vista sobre los aspectos medulares que la nueva ley electo

ral debiera contener. 

El Partido Accibn Nacional afirm6, en ese entonces, que es indiscutible la 

primacia de la politica sobre los demas aspectos de la vida nacional, por lo -

que "la thcnicn electoral no represente ni el único ni el principal de los prg 

blemas de la vida poU.tica y de los posibilidades de una sociedad democrática -

en M6Xico. El problema fundamental es de voluntad politice ••• voluntad poli

tice que admite, como posibilidad actuante, que alguno clecci6n puede perderse-
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y, quiza mAs importante, que las bases de sustentaci6n y las estructuras funda

mentales de relaciones de poder en nuestra sociedad pueden ser tocadas y puede.;.. 

sin miedo efectuarse un cambio sincero hacia la participaci6n y la justicia". 

(58). 

En base a ello el PAN señala concretamente la necesidad de que los pnrti -

dos politicos tuvieran acceso por igual a los medios masivos de comunicaci6n -

social; que les cOmunidedcs intermedios fueren liberadas de_ su dependencia, ca

si total, con el gobierno; le terminaci6n a la aíilioci6n forzosa al partido o

ficial de trabajadores sindicalizados en le CNC, CNOP y Cl'H; la vigencia real -

del federel!BllO, cuya negaci6n mós patente es la debilidad de los auniclpios y

el creciente presidencielismo absolutista del Ejecutivo. El PAN propugnaba para 

que la nueva legislaci6n electoral no fuera un mecanismo más que garantizara la 

vcrmanencia indefinida de un grupo en el poder y con lo pretenei6n de que los -

partidos de oposici6n juo\s pudieran convertirse en mayorla decisoria. Por ello 

propon1a una. recatructuraci6n en la naturaleza, organizaci6n y funcioR1111iento -

del Registro Nacional de Electores, y la integraci6n de loe organismos elector.!_ 

les para que fueran manejados por organisaos independientes al gobierno y no -

ser juez y parte en el proceso electoral. Plantea también que ningCm partido -

poll.tico se ostente con los colores de la bandera nacional; perfeccionar la -

identificaci6n de loa electores; llevar el sistema de diputados de partido a -

los Estados y abrir el Senado a loa partidos de oposici6n. 

Para el Partido Comunista Hexiceno el enfoque de su "luche por la libertad 

(58) A prop6sito de la Reforma Politica.Comparecenci'o de Acci6n Nacional, Ed. -

de Acc!6n Nocional, Hhico 1977, p.p. 13 
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politice es un enfoque clasista. "Estamos com•cncidos de que mm régimen de li -

bcrtad politice la clase obrera puede organizar más rapidnmentc sus propias -

fuerzas, educarse e si misma, desplegar las condiciones de su papel hcgem6nico-

en la sociedad". Es decir, plantea sencillamente la necesaria transformnci6n-

socialista" (59) 

"La condici6n necesaria de cualquier rcformn polilica es la modificación -

radical de la Ley Federal Electoral y de sus correspondientes en los Estados, -

en primer lugar, para eliminar las restricciones a la formoci6n de partidos po

líticos y a su participación en las elecciones con igualdad de derechos; en se

gundo lugar, e fin de asegurar el respeto al voto del ciudadano, creando los O!, 

gmtlszos electorales adecuados paro garantizar que no sea burlado y, en tercer -

lugar, con el objetivo de asegurar una caliCicaci6n de las elecciones que no -

quede en manos del gobierno". (60) El POf asimismo buscaba ln promulgaci6n de -

una Ley de Amnistía que abarcara a todos los presos, procesados y perseguidos -

por motivos poU.ticos¡ la implantaci6n de un sistema de representaci6n propor -

cionol para goronti'zar la presencio en las c&maras de diputados y senadores o -

los partidos politicos scg6n su porcentaje de votos; y el voto a los ministros-

de los diferentes cultos, entre otros. 

As! pues, le Reforma. Politice intenta ser una "válvula de escape" paro o -

quellos sectores sin ninguna representación dentro del poder legislativo. Asl -

mismo daba cauce legal y controlaba los acciones de la oposici6n en un urco --

constitucional. 

Es importante recalcar la funcilm legitimadora de esta reforma que intenta 

mostrar una pluralidad politice decisorio y una democracia que estamos muy le -

jos de alcanzar. 

(59) thrtlrez Verdugo Am>ldo. El Partido Carunista fl:!idcano y In Rcforno lb!lt!J:a. l:illcia"'5 -
de Mtum l\)¡u)ar. Bibliotccn del Militante, li\xico l'ffl, pp. 26 

( 60) .Th!!l!m • PI' 28. 
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3.6 Crisis de legitimidad 

El M6xico de 1910-1920 puede distinguirse. siguiendo el paradigma de - -

Weber (61), en unn transicibn entre la autoridad tradicional y la autoridad - -

carism6tica. El cacique y el caudillo son los ejes en torno a los cuales se or

ganiza lo participaci6n po11ticn del pueblo. El cacique es mucho más uno figura 

de la sociedad agraria; com~· el caudillo lo es mús de ln trnnsicibn hacin la BE, 

cicdod moderno, auñ(¡üe es evidente que estos distinciones no se dan en forne flil11• 

El régimen de la Rcvoluci6n Mexicana, en los conflictos de sus años de -

formaci6n 1 vo crlstolizando su legitimidad en torno a los caudillos militares.-

Pero esos caudillos ·Carranza, Obreg6n, Villa, Zepata- con todo y su "carisma"

pcrsonol no se comunican directamente con el pueblo, ignorando todos sus media

ciones. Al contrario tanto el poder carroncista, como el villista y el zapotie

to se basan codo uno en una confederación especifica de jefes o caciques cm sus 

respectivos lazos clientelares hacia sus hombres y sus comunidades de origen, -

sean estas agrarios, semiurbanas o urbanas. (62) 

Con lo muerte de Obregón, Calles visualiza el agotamiento de lo lcgitimi -

daa del e.nudillo militar. La formaci6n del PNR se postula entonces como un ins

trumento de mo~crnizaci6n y uno nueva instancia de legitimidad en M&xico: la -

autoridad carismática se transforma en autoridad legal o racional; de los rele

l"ioncs d~ dependencia personal encarnadas por caciques y caudillos, ·ae paso a -

lo relación con instituciones, leyes y el partido. En eso transformación el PNR 

pasa de ser uno "confederecion di',! caciques prosrevolucionorios" o constituirsc

en una especie de "cacique colectivo". 

(61) Citado en este trabajo, PP• 15-16 

(62) Gilly, Adolfo, "La larga travcsia", Nexos H 91, PP• 16-22 
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Los cacicazgos p'rosrevolucionarios se van formando a partir de los nuevos-

generales y de las jefaturas militares regionales. (63) 

Según ~os~ Luis Reyna. el PNR surge en una época de crisis de legitimidad

del sistema provocada, como habíamos dicho, por la muerte de Obreg6n. Sin cmbo!, 

go esta crisis no es el factor determinante de la crcocibn de esa institución.

Aunado a ella hubo ciertos cacbios estructurales que "empujaban" .hacia la red~ 

finici6n del sistema politico mexicano. (64) 

Podriamos afirmar que de 1929 a 1946 el sistema politico se consolido y CJ!. 

tabiliza tanto politice como econbmicamentc. Factores que influyen para lograr

lo anterior son la restricci6n en los niveles de participaci6n política (de --

reivindicaci6n de intereses) aunado e la centralización del poder dentro de un-

marco poHticuente legitimado. 

En 1946, el PRI sostiene una ideologln "deaarrollista"; del creci•iento -

econ6mico y de la urbonizaci6n surgen sectores medios, los cuales se manifies -

tan como una capa intermedia entre los proletarios y el gobierno¡ dentro de es

ta catcgoria podemos citar a los profesionistas, técnicos, pequeños comcrcion -

tes e industriales, empleados de empresas privadas y burbcratas del Estado, del 

comercio y de los servicios, intelectuales, estudiantes, etc., que \'icnen a es-

tableccr patrones de vida diferentes a los de la gran masa de asalariados. Sus-

valores 'f poradigmas sen otros a loe "tradicionales" diferentes a los de una so-

ciedad agraria. La industrializaci6n, la urbnnizaci6n, el aumento de la escala-

ridod media y superior, la a11plieci6n de los medios informativos y los nuevos -

patrones de consumo traen consigo una verdadera revoluci6n por lo que se refie-

(63) Ibidcm, pp.22 

(64) Reyna, José Luis, "Modernización y participación politicas. Discusl6n de -
a1glms hi¡x\t.esls ¡ma el caoo aeclcano" m El Perfil de M':ldoo m l'lOO, Siglo XXI editores 
Vol. m. pp. 529 
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re u los habitantes de los centros de desarrollo. 

Las funciones promotoras del Estado y la Jncorporaci6n al proceso político 

de. los fuerzas en desarrollo le confirieron al poder en México un alto grado de 

consenso y legitimidad sobre todo cuando la porticipaci6n en los frutos del pr,2_ 

grcso parcela licnc!icior equitativamente a todos los sectores. Al mismo tiempo

el sistema de controles sobre les orgnnizaciones intermedies, sindicatos obre -

ros y uniones camPesinas determinaban las modalidades de ese consenso. 

Sin embargo esos controles se dificultaron en lo que respecta a las capas

inter.edias de lo poblaci6n. Los n6cleoe "no corporativos" de estas clases es -

capan a la acci6n directa del pOder; sus eapectativas de prestigio y ascenso ª.2. 

cial no se ven inmediatamente afectadas por el aparato politico sino que pueden 

desenvolverse en otras direcciones. 

El Partido Oficial no ha logntdo penetrar eficazmente en ea tos n6cleos, al 

contrario, auchae veces es rechazado enérgicamente por ellos. La critica ús -

decidida a los procediraientoa poUticos en uso se da entre loa sectores medios

urbanos. Este fen6meno está ligado a la inexistencia de cqnales adecuados de -

participación y expreai6n polltlca de las clases medias urbanas en ascenso. Es

ta "falla" del sistema será captada más adelante por el presidente Lhpez - -

Portillo, quien a través de la Reforma Politice trata de dar cauce a las inqui~ 

tudca ¡iol!tlcas de la sociedad pero, sobre todo, canalizar y controlar la fuer

za de los sectores medios. 

"La no participación, la toma de decisiones sin consulta, la falta de re -

presentatividad aut~ntica a nivel poU.tico y gremial, las contradicciones entre 

la clase politice y los intereses generales, los obstáculos para la expresión -
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politice adecuode de muchos sectores del cuerpo social, el margen de la intensi

dad con que se enfrenta la legitimidad y la democracia en Mbxico". (65) 

No obstante que no se ha gestado un movimiento social de dimensiones nacio

nales -de carácter revolucionario o reformista- el elemento más siginificoti\'o -

del contexto poH tico actual es el proceso de crosi6n de Ja legitimidad del sis

t~ma de dominnci6n que se manifieste en el deterioro de la iaágen del sistema -

poHtico y que se exhibe de diversas formas: en el caso de la poblaci6n marginal 

urbana altos indices de delincuencia e invasiones a terrenos baldíos. En el me -

dio rural la violencia es un elemento cotidiano que adquiere significado pollti

co en la lucha por la tierra y el agua, en ocasiones, en venganzas populares - -

contra dirigentes pollticos; m&s a6n surgen esporádicamente brotes de insurrcc -

cianea campesinas. 

Soo los sectores relativamente más favorecidos por el sistema -sectores me -

dios urbanos y capas de la clase obrera- los que han ejercido aayor presi6n po -

lltice1 el descontento se •uestre de distintas Mneras: apoyando al PAN, en los

conflictos del sector magisterial, el llOVi•icnto ftlé.dico de 196S, en la prolifc -

nxi6n de grupúscul.os de activistaS de izquierda a través de sus diferentes tenden

cias y partidos nacionales. 

Las crisis polltico e ideol6gica se acentúan a pnrtir. de 1971 en que la crl 

sis econ6mica se manifiesta en todos los terrenos. 

(65) Flores Olea, Victor "Poder, legitimidad y politice en México" en lbidcm,-

PP• 496 
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Echcverrla opt6 por beneficiar a los jbvenes por medio de lo educaci6n su

perior. Desde los tiempos de Alemán no habla subido tan de golpe los bonos de -

preparaci6n en beneficio de los j6venes ilustres que trepaban a los más altos -

puestos rápidamente y con muy buena rcmuneraci6n. 

El curso de los ocontccimientos de los sexenios ccheverrista y sobre todo

lopezportillisto hicieron muy dificil lo idcntificaci6n con el sistema. ºLa --

gente no estaba preparado paro sentirse parte de un sistema que se equivoca en

tol escala, que robo con tal impunidad y que hasta tiene tratos con narcotrafi

cante~"· (66) 

El 6ltimo año y medio del sexenio de Josb L6pez Portillo se caracteriz6 -

por varios crisis: econ6mica, administrativa y de legitimidod."Una crisis econ! 

mica dió lugar e una crisis de racionalidad en la esfera administrativa y ésta

descmbocó, a su vez, en una crisis de legitimidad" (67) 

La crisis econ6mica de Hl!xico tiene su origen en condiciones anteriores, -

que se agudizaron en mayo de 1981, Se produjo lo calda del precio mundial del -

petr6leo, el aumento de las tasas de interés reales, aplicados a los préstamos

que habla contraido el gobierno mexicano desde 1977¡ asi como el descenso del -

precio y volúmen de las exportaciones mexicanas, sin olvidar la politice erro

nea que siguieron los gobiernos ccheverristo y lopezportillista paro enfrentar

la situación. 

Las incongruencias de la administración del sexenio de Lbpez Portillo empe-

(66) Zaid, Qibriel "Escenarios sobre el fin del PRI" en Vuelta # l.03, jtlrlo de 1965. 

(67) Para mayor referencia n estos conceptos ve.A.se lo primera parte de este tr!, 

bójo: El problema de lo legitimidad pp. 13 
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zaron a ma11ifcstersc en las pugnas entre los miembros de su gabinete (Diaz --

Serrano, de PEMEX, VS Otcyzo, de Patrimonio y Fomento Industrial). La crisis -

de racionalidad administrativo tuvo serios consecuencias, pues disminU)'Ó la con. 

fianza de los sectores nacionales y extranjeros en la capacidad del gobicrno

para controlar lo situación ccon6mica. Los empresarios y ahorradores rechazaron 

la invitación del gobierno para respaldar la política económica oficial y opta

ron por la especuloción financiera de bienes ra!ces y divisas. 

La pbrdido de credibilidad del gobierno mexicano adquiri6 paro mediados de 

1982 la forma de una crisis de legitimidad que di6 lugar o la especulaci6n, re

tiro de ahorros, fuga de capitales y difusión de rumores. Estos acontecimientos 

reflejaban la ruptura del compromiso de los gobernados con el orden politico -

vigente. El retiro de BpoJO o lealtad se habla gestado paulatinamente am conss 

cuecin de la desordenada poU tico gubernamental y de las devaluociones de 1982-

y también debido o la~ acciones de ncpotiSllO y corrupción de este gobierno. 

La criais de. legitimidad tendi6 a centrarse ceda vez Ú& en la rigurn dcl

presidente, cuyos acciones y ret6rica fortalecieron la impresl6n de que el sis

tema polltico no pocU.a controlar la economia. 

Aunado a esto L6pez Portillo rebasa los Umites del poder presidencial. F.n 

la 6ltimo etapa de sU sexenio, tom6 numerosas decisiones sin respetar ciertos -

formalismos del sistema politico. La designaci6n del candidato del PIU a lo Pres! -

dencia de la República, por ejemplo, debe cobrar la forma de una postulación -

por uno de los tres sectores del partido, en vez. de ser expresión abierta y -

explicita del poder presidencial. 

Conforme López Portillo rcbas6 las normos legitimadoras contribuy6 a que-
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le credibilidad del sistema politico dependiera cado vez más de la figura pre -

sidencial cuyo crisia de legitimidad fue trons[irihndose al partido o[iciol y -

luego a todo el sistema. 

Al finalizar su sexenio y en el punto más bajo de su prestigio, José L6pez 

Portillo decidió nacionalizar la banca y establecer el cent.rol generalizado de-

cambios. Surgieron dudas acerco de ai estas medidas obedecían o una racionali -

dad ccon6mica o n 'motivaciones de prestigio personal. Estas medidas y la excc-

lcntc "octuaci6n" del entonces presidente en su último informe de gobierno pt'o

voc6, inicialmente, la reacci6n positivo en algunos sectores de la poblaci6n. -

Meses despul:s este ánimo desapareci6 y el pueblo cmpez6 a cuestionarse la util.! 

dad de esa medida pues la nacionalizacibn no fue el resultado de un movimiento

po11ular, ni habia figurado en el programa del PRI. Tal deeisi6n no tuvo un fun

damento s61ido de legitimidad. "Al analizar une crisis de legitimidad lo que -

cuenta es chmo interpretan los sectores gobernados una medida politico y qu6 -

sentido le a~ribuyen," (68) 

Ln pérdida de credibilidad personal que sufri6 L6pez Portillo repercuti6-

sobre el significado y la legitimidad de la nacionelizaei6n o estatizaci6n; lo 

que retroalimentb la crisis de legitimidad de lo instituc16n presidencial. 

Después de 1982 las manifestacion de uno crisis politice incipiente, sobre 

todo en el seno del PRI, pueden considerarse una derivaci6n de los acontecimie!!. 

tos al final del sexenio al que nos hemos referido. 

Sin embargo esta crisis de legitimidad tiene también otros indicadores, -

parece fundamental referirnos a la cuesti6n electoral, que en 1982 to1il8 otros -

(68) Villeges Monticl, "La crisis de legitimidad en la Último etapo del sexenio 

de J.L.P.". pp. 198 
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significados que vienen o configurar un nuevo matiz en el sistema electoral me

xicano nueve candidatos se reúnen para competir por la presidencia de la Repú -

blica; la oposici6n gana el mayor número de votos jamás registrados y las elec

ciones se efectúan cuando el pala sufre de la crisis cconbmica y polltica más

profundas de su historia contemporlmc!I. .. 

En 1982 el PAN, tr&a su retiro electoral de 1976, logra la proporción ..&xi 

ma de votos alcanzada por cualquier partido de oposición. Hientras que el PRl,

el PPS y el PARll perdían votos, La izquierda por su parte reveló su falta de -

representación en sectores obreros. cupcsinos y marginados. aal CXll> planes -

alternativos de gobierno. 

Si bien es cierto que el nivel de abstención boj6 en estos comicios, lo ·

que pudo dar legiti•idad al siatema; es indudable también que quiz& parte del -

sector abstencionista se dccidi6 a participar y aún más a votar en contra del -

PRI, lo que muestra el descontento e inconfomidad de la poblaci6n ante la si -

tuación i•perante. Si anteriorMftte las elecciones representaban la reafiraa -

ci6n del Pl!I-gobierno en el poder, parece ser que esta modalidad cubia en 1982 

para hacer de las elecciones un instrumento de cambio. 

Otros hechos nos darán la raz8n • las elecciones en algunos estados de la -

República se tornan violentasa·p!lrtir de entonces: Chihuahua, Durango, San Luis

Potosi y JuchitAn, entre otros, reafiraan el rechaza.o al PRl-aobierno y la dec!. 

si6n de muchos ciudadanos y partidos a defender sus votos. Aparece otra llOdali

dad radicalmente opuesta al centralismo, una vitalidad regional intensa e inde

pendiente, 

Miguel de la Madrid llego la poder en medio de una crisis econ6mica, que -
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deriva en una crisis de racionalidad y por Caltimo en una crisis de legitimidad -

dentro del sistema. Propuso siete tesis para recobrar la confianza del pueblo -

y salir de la debacle econ6mica: nacionalismo revolucionario, democratizeci6n -

integral, sociedad igualitaria, renovaci6n moral de la sociedad, descentraliza -

ci6n de la vida nacional, combate a la inflación y al desempleo y planeaci6n de -

mocr.!ltica. 

El primer reto ~lectoral lo tuvo en los elecciones locales de Chihuahua y

Durongo, en las cuales el partido oUcial su[r{a las consecuencias de su cuas -

tioneda legitimidad: triunfo& de la oposicibn en 10 municipios (70% de la pobla

cibn) en Chihuahua y Durango. 

Inmediatamente después de esta apertura de110Cr6tica, el gobierno regres6 a 

su estrategia, de "carro completo". A partir de entonces la oposic16n no logr6 -

el reconocimiento de varios triunfos i•portantea: Bajo California, Sonora. San -

Luis Potosi, Puebla. EL PRI "gan6 de todas". 

Si bien, el primer intento de recuperar legitimidad en las elecciones de -

198'3 fue positivo, a partir de entonces se presento para el eobierno una dieyun

tivai abrir loa cauces democr6ticoa y sucumbir.o volver o la cerraz6n total a6n

con •yor p6rdida de legitimidad. Todo parece indicar que prcfiri6 la segunda. 



CAPITULO IV MUNICIPIO DE NAUCALPAN 

4. Caracterlsticas del Municipio 

4.1 Semblanza hist6rica. 
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El origen de Naucalpan se remonta al peri6do Preclásico inferior, 1,400 - -

a~os A.C., cuando los tlatilcas se asentaron en los mhrgenes del lago de Tcxcoco 

y de los rios Hondo, Los Cuartos y Totolica. Hacia el oño 1,200 A.C., la pobla -

ci6n se cxtendi6 hacia el sur de la cuenco del Valle de México, continuando la -

ocupnci6n de Tlatilco y surgiendo Atoto. Los tlotilcas, al transformarse en se -

dentarios, desarrollaron la agricultura con el cultivo del mn!z, la calabaza, el 

chile y el frijol. Coraplementaban su dicto con la caza, pesca y recolecci6n de -

frutos. 

En el año 1000 A.C., llegaron n Tlatilco los Olmecas cuya influencia produ

jo avances en la cultura tlattlca, y lo convirtib en lo aÚls importante de lo - -

regi6n, sin embargo, vino dcspubs un periódo de decadencia y sus habitantes emi

graron hacia otros lugeres. 

Tiempo después llegaron a estos aldeas tribus chichimecas, al mando del - -

cacique X6lotl. Este instrument6 una· conquista pacifica, ya que cns6 a la gente

de la reo le za y a sus prinC:ipales guerreros con la realeza que hobia quedado de 1 

antigÜo Tlotilco. 

Posteriormente al establecerse los az.tecas en el Valle de ~xico y exten -

der sus dominios, conquistaron a los chichimecas, quienes pasaron a formar parte -

del IÍlperio de Tenochtitlan. 
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El significado de Naucalpan viene del n6huatl y signiCicu "donde hay cuatro 

casas": nahui, cuatro; calli, ceso y pan, en 1 sobre. 

La referencia m&s antigua del poblado, cuyo nombre original era, San Barto

lomé Naucalpan es probablemente la que existe en un documento del siglo XVI de

nominado Memorial de Pueblos. Se trata de un control parcial que utilizb Cortl~o

paro otorgar la Encomiendo de Tacuba a favor de varios españoles y de alsunos -

descendientes de Hcictczuma en 1926. 

San Bertolomb Noucalpan fue originalmente parte de Huixquilucan. A pesar de 

los lagunas de informacibn que existen, se sabe que Tacubo era le cabecero de -

una basta rcgi6n de encomiendas y poblacicn:!S d<nJe oo reconocia Azcapotzaltongo, -

Capayoutla, Chimalpon, Ciuhtepcc, Cuauhximalpan, lb:ixquilucan, Tccamachalco, Tla

zalo, Xilotzingo y Totoltepcc, lugar que trás lo construcci6n del santuario a -

la virgen de los Remedios en el mismo siglo XVI fue conocido como los Remedios. 

F.n 1869, a 50 años del Acta Constitutiva de la Federaci6n del Congreso Esta 

tal, se di6 a la cabecera del Hunicipio el nombre de Naucalpan de Ju6rez y el -

ron~o de villa, es decir, una poblaci6n mayor que lo aldea, pero menor que la -

ciudad. Esto última categoria le [uc reconocida 83 años despu6s: el 28 de marzo -

de 1957 cuando en las 19,661 hectáreas del Municipio todavia se apreciaban los -

Umitcs entre la cabecera, los diferentes barrios, los poblados, villas y nn:hos. 

Para principios de siglo, de los 6 mil habitantes que tenia Naucnlpan, el-

40% hablaba otoml y mazahua. 
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4. 2 Situacibn actual 

El municipio de Naucalpan de Juárez forma parte, junto con otros 10 muni

cipios del Estado de Héxico, de lo que se ha denominado lo zona conurbada de -

la ciudad de Hbxico. 

Actualmente abarca un territorio de 184.4 Km 1
• 

A finales de la época de los años cuarenta la población de Naucalpan se -

babia triplicado (29 000 habitantes) y una dbcada deapubs se habla casi vuelto

s triplicar (85 000 habitantes). Entre 1960 y 1970 su crecimiento anuo! fue del 

12.60%, lo que aignlfic6 que para 1970 tuviera una poblocibn de 382 000 habita!!. 

tes• o seo , más de 4 veces la de 1960. 

Si bien el crecimiento poblecional en los Últimos dos años ha sido imprc -

eionante, su expansión industrial no lo ha sido menos; en Naucalpan se localiza

una de las áreas industriales úe importantes del Pele. Además de ser este mun!. 

cipio el principal receptor de la migración proveniente de las 7.onas rurales -

del Poia y de loo ~ poblacionales del propio Distrito federo! (D.f.). 

DESARROLLO INDUSTRIAL 

Este renglón empieza a cobrar importancia a partir de los años 40, en la -

coyuntura de la Segunda Guerra Hundial y bajo el amparo de la polltica de sust!. 

tuci6n de importaciones, que impulsa el establecimiento de empresas, principal -

mente en la zona norte y noroeste del D.F. l::n esta evolución industrial se dis

tinguen en lineas generales tres etapas: la primero corresponde al desarrollo -

fabril del D. F., y Naucalpan en la cual la producción se destinó fundomental-
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mente a la sustitución de bienes no duraderos. La segunda se caracteriza por la 

sustituci6n de importaciones de bienes intermedios, que cubre la parte de - - -

Naucalpan y Tlalncpantla y la tercera orientada básicamente a la producción de

bicncs de capital, que se asiento en Ecatepec, Cuautitlán y se extiende al - -

Valle de Toluca, ya fuera de la zona conurbndn. 

El dinámico crecimiento industrial ha llevado al Estado de H~dco a ser la 

entidad fcdcrauvñ más importante en cuanto a la participación de la PEA en el 

empleo en 1980, despubs del O.F., y por encima de Nuevo Le6n, Jallo::o y Puebla. (68) 

En Naucalpan se localiza el más alto porcentaje de establecimientos indus

triales de la entidad (22%), seguido de Tlalnepontla (18%), Ecatepec (11%) y -

Toluce (6%). 

Comparando a Nnucalpon con la zona metropolitana de la Ciudad de México -

(D.F. y zona. conurbada) con los datos disponibles (1970), Naucelpan particip6-

con el 11% del personal ocupado, el 10% del capital invertido, el 9% de los in

gresos brutos y el 3.5% de los establecimientos totales. 

Las principales ramas industriales en Naucalpan en relaci6n s su aportacil.a

nl Producto Bruto Total (PBT) durante 1975, son ln industria textil (23%), la -

química (16.5%) y la de febricacibn y ensambles de aparatos elktricos y elcc-

trbnicos (10%). Estas tres ramas concentran cerca de le mitad del P!ll' dol nutlctpio. 

Industrie Textil. Está forll18de por 102 establecimientos. Para 1975 el pr2 

medio de trabajadores por empresa era de 176 • mientras que el prate:lio de activoo y de 

(68) Banamcx, Mhico Social 1984, indicadores seleccionados, pp, 194-104 
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PBT por establecimiento era de 33 y 45 millones de pesos respectivamente. Talcs

promedios están entre los m6s altos de los diferentes romas industriales, lo que 

señala la presencio de grandes empresas, sobre todo si se considero que en su --

mayorio son medianos y pequeñas industrias. Por ejemplo compañia Industrial Kin

dy, Centro Textil de México, Cannon Hills, Hilnzos Mercerizados, Acabados Tex-

tiles Son Francisco, Lanitcx, Fábrica de Hilados y Tejidos Sindex, Lanas Filtex, 

Sedas Real y Textiles Unidos, entre otros. 

r 
La empresa mAs importante, ~l.Jl Connon Hills, ha tenido un alto crecimiento -

en los 6ltimos años¡ su capital contable se increment6 en el periodo 1980-81 en-

136%, posondo de 500.1 a 1181 millones de pesos, mientras que su volúmen de ven

tas creció en un 11.%, llegando a los 2 515 millones de pesos poro el fin de es

te periodo. Esta empresa ocupa lo posición 109 dentro de las 500 empresos más -

grandes del Pele; con cerco de 1 800 trabajadores. 

La industria guimica cató constituida por 82 empresas y es la segunda de impor -

tanela en Naucolan. El promedio de PBT por establecimiento era, en 197S, de cer

ca de 40 millones de pesos mientras que el pr~dio de activos superaba los 17 -

millones y codo establecimiento empleaba un promedio de 89 trabajadores. Entre -

los mlis grandes se encuentran: Richarson Hcrrell, Argon, Laboratorio Bristol, --

Senrle de Hl!:xico, Farmitalia de México, Productos H-24., Ayerst lci Laboratorios 

Inc., Organo Sintesis, Reket, Merck Héxico y Laboratorios y Agencias Unidos, que 

concentraban el 81% del capital social. 

En la fabricacibn de aparatos eléctricos participan 52 empresas con un pro

medio de cerca de 37 millones de pesos del PBT, 14 millones de acth·os totales y 

206 trabajadores por establecimiento en 1975. 1as empresas más importantes son: -

Construcciones Electr6nicas, Manufacturas Electrbnicas, lnduntria de Tclecomuni-
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caciones, Orfc6n, Videovox y National Mexicana, entre otras. 

La Pobleci6n Economicamentc Activa (PEA) en el municipio era en 1970, de -

110 719 pcrsonas 1 que representaban el 11.6% de ln PEA estatal. La composici6n -

de lo PEA re.Vela la predominancia de los actividades industriales en Naucalpan:

el 34% corresponde O obreros¡ 28% a los trabajadores de servicios; 9% el comer -

cio y al sector agropecuario sblo el 4'%. 

En 1981, según estimaciones del propio municipio, le PEA de Naucalpen aume.!!, 

t6 o 437 773 personas, esto es, 4 veces más que la década anterior. De ésta 344-

912 (79%) eran hombres y 92 861 (21%) mujeres. 

Dentro de las actividades industriales que absorben mayor n6mero de traba

jadores es la. textil con 17 961 personas; le siguen la fabricación de art!Culon

electr6nicos-con 7 655, la industria qui.mica con 1 277 y la de productos met&li

cos con 7 185 trabajadores. 

En las industrias de Neucalpan existe una alta proporci6n de trabajadores -

eventuales, que laboran con base en contratos de 1, 3 y 6 meses de duroci6n; al

término de los cueles por lo regular se les vuelve o contratar. En lo gran mayo

r{o de los casos, los trabajadores reciben el salario mlnimÓ; aunque una encues

te realizada en la zona arroj6 que los salarios en promeido oscilaban de un 15%

a un 28% por encima del ml.nimo en 1982. 
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AUMENTO POBLAClONAL 

De 1960 a 1980 el municipio mostr6 el crecimiento demográfico más alto del-

Pois (21.2%) s61o superado por Hezahualc6yoll (46.8%) 

En 1950 Naucolpan contaba con 29 876 habitantes que representaban el 2% del 

Estado. En 1960 la población casi se triplico al posar a 85 828. 

En 1970 el crecimiento se acelera y la población supero los 382 mil. Para -

lo década 70-80 el ritmo de crecimiento poblocionol decrece ligeramente; aún aet 

le poblaci6n nuevamente se triplica poro llegar a 1 358 000 habitantes (18% del-

Estado). 

Resumiendo. en 30 años la pobl0ci6n de Noucolpun ha crecido un 4 410% y le

dcnsided de la pobloci6n ha posado de 198 a 8 735 hobi ton tes por Km,, superondo

en n6mero de habitantes a los estado de Yucotán y o otros JO más. (69) 

20NAS llABlTACIONALES 

o) Zona residencial 

A fines de In década de los 50as y durante los sesentas se inicia el dcsa -

rrollo de los zonas residenciales en Naucalpan. El proyecto más importante es el 

de Ciudad Satélite que se conc1:01o como uno entidad urbana aut6noma, que permi-

tiero un crecimiento equilibrado. Sin embargo, la discontinuidad en los planes -

de gobierno; la. expansión comercial de la zona y la especulación sobre los tcrr.!! 

nos han ocasionado un crecimiento descontrolado de los úreas residenciales • .\sl, 

(69) Censo general de Poblaci6n 1950, 1960 y 1970. Monografla del Municipio de -

Naucalpan, 1981. 
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en algunos casos, se desarrollaron fraccionamientos cercanos a Ci udml Satélite -

como Jardines de San Mateo, Echcgaray, Lomas Verdes, La Florjdo y otros muchos.

Solamente en 5 años (de 1976 a 1981) estos fraccionamientos han pasado de 29 a 70. 

La infraestructura urbana y lo capacidad de consumo de sus habitantes (per

tenecientes o estratos de ingresos medianos y altos) OOn proplciado que esta zonn 

destoque por su carácter comercial y de scrv lelos. En la zona residencial los -

servicios prestados. por empresas privados es importante en algunas actividades.

Por ejemplo, en cuanto o cducaci6n el 29% de las escuelas primarios son privadas 

y en la secundario asciende al 49% y en la cducaci6n media superior la propor -

ci6n es ya mayoritaria: 80%. Además de 3 universidades privadas. 

Por otra parte, existen 10 clínicas hospitales privados, con capacidad con

junta para atender a 2 147 pacientes mensualmente. 

En el aspecto comercial destacan en la zona residcndal grandes cadenas de -

autoservicios. 

b) Colonias Populares 

Desde 1960 se da un acelerado crecimiento poblocional con la conformución -

de colonias populares en la periferia de Naucolpan. De 1976 e 1981 el número de

colonios populares pas6 de 54 y 75 lo que nos do una cifro aproximada de más de-

700 mil habitantes. que representan el 55% del total del municipio, repartidos -

en 120 colonias. 

Ln formaci6n de estas colonias frccucnlemente ha crecido sin ninguna plone.!!. 

ción. Muchos de los asentamientos son irregu1arcs; primero se lotificn y se cons

truye y varios años después se introducen paulatinamente los servicios urbanos.-
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Bajo estas condiciones la dotación de servicios públicos ha requerido de la mO\'! 

lizaci6n de los habitantes, así como de sus aportaciones: m:100- dt' obra y material. 

En los zonas populares resalta el hacinamiento, lo falto de sen•iclos y la-

pobreza de sus habitantes. 

El crecimiento incontrolado de los colonias populnr.cs hu rebasado lo post -

bilidad de hacer frente a los necesidades de sus habitnntes por lo que los pro -

blcmas se van agudizando. Por ejemplo el número de onnlfahctns ha aumentado con-

siderablemente. (70) 

Para atender a la poblacibn escolar s6lo se cuente, o nh·c~ municipal, con 

194 escuelas primarias, 39 secundarias, 5 escuelas de cducocibn medio y 5 profe-

sionnlcs; sin incluir o los escuelas priVados, o los que raramente tienen acceso 

los pobladores de estos colonias. 

En cuanto a los servicios de salud 1 existen 9 ccntr~s que imparten medicinn 

preventiva y curativa solamente; 3 cHnicas paro derechohabicntes del ISSSTE, el 

ISSEMYM e IHSS; 4 centros de la Secretarla de la Salud, un cent.rodel DIF' y una -

Institución de la Cruz Rojo. A cado centro le corresponde atender en promedio a

una poblaci6n de 50 mil personas. 

En una encuesta realizada por el Centro de Jnformoci6n y Estudios Naciono -

les (Cil!N) en 1982 aplicada a 7 colonias populares de Naucalpan (71) se mencio--

non los siguientes resultados: la moyorio de los jefes de familia son obreros i,!!. 

(70) Para m&s detalles ver la Monografla de Municipio de ~aucalpan publicada por 
el mismo municipio en 1981. 

(71) Ahuizotla, Rinc6n Verde, Las Huertos, La Cnñadn, Los Cuartos, San Lorenzo -
y Figueroa. 
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dustrlolcs, t.5% del total; los empleados el 30%; mientras los dedicados o otras

ectividedcs son el 21.S:t y los empleados el 3.S:t. 

En estas colonias el crecimiento poblocional no proviene de le migraci6n de 

zonaH rurales 1 sino básicamente del desplazamiento del D. F., y de municipios -

cercanos. En la mayorla de los cnsos se trato de personas que se trasladan a -

colonias nuevos en busco de coso propio. Por lo tanto no son precnristns sino -

personas que comprar
0

on un lote y lo pagon a plazos y posteriormente edifican su

vivicndo, sicn~o muy frecuente ln outocaistru:ci.át le formo inó.s común de lograrlo. 

Los problemas más comunes a los que se enfrentan los habitantes de esta zo

na son: pavimientaci6n de calles incompletas, y en muchos colonias no existe; -

aguo escasa, sobre todo en dcterrninodos épocas del nño, algunos colonias s6lo -

cuentan con tomos colectivas; otros problemas son el transporte, el desempleo, -

le basura, lo delincuencia y lo falte de escuelas, clinices y mercados. 

e) Zonn rural o pueblos 

El cree imiento de les zonas residenciales y les populares ha sido a cxpen-

sas de los terrenos ejidales. 

Según datos del municipio, los pueblos cuenten con 113 214 habitantes (9% -

del total del municipio) 1 aunque una porte de ellos yo se encuentra integrado -

a los colonias populares. 

Tal es el ceso de los ex-ejidos Son Rafael Chamepa, Los Rared!cs. Santiago 

TepotlaXco, Sen Hateo Nopala, San Lorenzo Totolinga y Sen Luis Tlatilco. 

Las actividades econ6mices tradicionales de los pueblos -lo agricultura, -

la ganaderia, la silvicultura-han sido desplazadas e la zona noroeste del munic!, 
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pio. La demanda de. los terrenos he provocado su encorccimiento y la espcculacibn. 

Actualmente la mayor parte de esta población se ocupa como obrera. Por tra-

terse de terrenos ejidales uno de los principales problemas de esta zona es le -

irregularidad en la tenencia de la tierra. (72) 

V¡ALIDAD Y 1'RANSPOlITE 

La vialidad en el centro de pobleci6n de Noucolpen ocupe el 18.25% del - --

Area urbana. El hecho de que todo el sistema vehicular converge al Boulcvard -

Manuel Avila Caucho, ya saturodo¡ lo falto de orticulnci6n con la vialidad del-

D. F., y otros problemas, tienen como resultado la saturoci6n del sistcmn vial. -

Este hecho genera una importante pérdida de horas-hombre y el deterioro de las 

condiciones de vida de la poblaci6n. 

Por su parte el sistema de transporte resiente de nanera importante la pro-

blem6tico vial, rcsultanlo ineficiente en terminas de tiempo recorrido. 

Aunado a cato la existencia de un sin número de líneas que actúan sin coor-

dinoci6n y sin cobertura necesaria obligando ae1 en muchos caeos al uso del tra.!!. 

porte privado. (73) 

(72) i..a informaci6n relacionada coo In industria y zonas habitacionales ruc publi 
cado por el Centro de InforD1Sci6n y Estudios Nacionales (CIEN) El8/E8S/mer
zo de 1983. 

(73) Corto Sintesis del Plon del Centro de Poblaci6n f:str6tegico de Nnuca!pnn de 
Ju6rcz. 
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Oivisi6n Polltica del Municipio de Naucnlpan 

En 1985 el Municipio de Naucolpan se divide en 5 distritos electorales fedJ! 

roles, en estos se agrupan diversas colonias, fraccionamientos y pueblos, o saber: 

1.- Distrito VII, con cnbcccra en Nnucnlpnn, que abaren pri.ncipalmcntc o: Las -

Aml.!ricos, El Mi rodar, Lomo Taurina, Adolf o-iópcz Maleos, Loma~ de Contera, Parque 

Industrio] NaucolpaÓ, Rosa de Castillo, Lomn Linda, Lomas de Snn Agustin, El To-

rito, Lo. Rivera, Ciudad de los Niños, Pueblo de los Remedios, Bosque de los - --

Remedios, Sierro Nevada y Padre Figucroa. 

2.- Distrito XII1, comprende: Ln Cañada, El Tambor, Hidalgo, Hartires de Ria -

Blanco, Benito Juflrcz, Bonfil, Plan de Ayaln, l.a Mancha, Buena Visto, Son Josb -

de Río Hondo, Ricardo Flores Hag6n, Independencia, lh.rlzachal, Lo Herradura, Teca

mnchalco, Rlo Hondo, Lomas de Tccamnchalco, Lomas llip6dromo y Manuel Avila Citmcho. 

J.- Distrito XVIII: Ciudad Sátelite, La Florida, Echegaray, !.a Soledad, Sn. 

Hateo, Misiones, Los Alamas, Izcalli del Bosque, Pueblo Santa Cruz Acatl6n, 

Rinc6n Verde, Sn. Mateo Nopala, Sn. Juan Totoltcpec y Santiago Tepatlaxco; Lomas 

Verdes, La Altcña y Occipaco. 

4.- Distrito XIX, que incluye: Los Postores, La Modelo, La Huerta, La Perlo, 

Ateneo, Alce Blanco, AOOizotla, Industrial Noucalpan, Sn. Francisco Cuautlalpan, El 
1 

Parque,LollUls de Sotelo, Lázaro Cárdenas, Sn. Esteban, El Molinito, Jard:Cnes del-

Molinito, El OHvnr, El Conde, Industrial Atoto e Industrial Tlatilco. 

S.- Distrito XX: Ml!xico'68, La Brisa, Paseos del Bosque, Vista del Valle, Los --

Arcos, Sn. Lorenzo Totolingo, La Olimpiada, Lomas del Carmen, Sn. Rafael Chamopa, 
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Sn. Antonio Zomcyucan, Altomirn, La Soledad, El Chamizol, El Capulin, Sn. Este--

ben Huitzilacasco, lzcalli Chnmapa, Unidad Sn. Rafael Chamapa, Ninns Palacio - -

y Olímpica Radio. (74) 

Para llevar o cabo este trabajo tomamos en cuentn sólo la zona que abarca -

el XVIII Distrito Electoral de Nnucalpan, ya que contornos con las actas finales

dé Escrutinio que se levantarion el d{n de las elecciones del 7 de julio de 1985 

y, segundo lugar, éste Distrito a diferencia de los otros contiene una grnn va -

riedad de estratos sociocconbmicos, desde zonas residenciales pasando por colo -

nios medias, populares y pueblos; de este modo podremos tener una visi6n más am -

plio de c6mo vota la poblacibn en los diferentes niveles o estratos. 

(74) Para una informaci6n más detallada sobre las Colonias, Fraccionamientos y -

pueblos consultese el anexo 1. 
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4 .3 Definici6n de estratos socioccon6micos en el XVIII Distrito de Naucolpon. 

Para estratificar o la pobloci6n de Noucolpon, concretamente a la pohloci6n 

del XVHl diRlrito clcctorul, hemos tomado como base los datos que nos brindo ---

BIMSA (75) en su Estudio Mercadol6gico del Arca Metropolitana lo Ciudad-

de México. En este estudio se define o lo pobloci6n en. siete niveles o estratos, 

tomando en cuento poro ello el nivel de ingreso familiar, basándose en el número 

de veces que este irigrcso, excede, o equivale al salarlo mtnimo vigente; lo su -

pcrficie habitoclonal, los hábitos de consumo y el grado de satis[occi6n e insn -

tisfacción de los servicios públicos, entre otros. 

Para los fines pr6cticos de este trabajo hemos reagrupado estos siete nive-

les en cuatro. Primero el "A" que correspondería a un estrato alto, las familias 

con mayores ingresos en la zona: en seguido un estrato mcdio 1
11 B"; posteriormen-

te un estrato medio bojo 11C11 y un estrato bajo representado por los colonias -

marginados y lps pueblos,"D". (VER ANEXO l pag. 133) 

Los estimaciones sobre la distribuci6n del ingreso familiar catón fundamen

tados en los estudios rcmlizodos por BIMSA 1 en su encuesto pmtnnentc sobre el --

uso del suelo y lns encuestas a nivel de hogares sobre diversos productos de CO.!!, 

sumo, realizados en los años de 1979-1980 y 1981. (76) 

(75) Bur6 de Invcstigaci6n de Mercados, S.A. Estudio Mercodológico del Arco Me-
tropolitano ylo Ciudad de Mhico, 9º edici6n 1985-1986. 

(76) lbldem, notas metodol6gicas, pp. 11 
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5. COMPORTAMIENTO ELECTORAL DE LA POBLACION DE NAl'CAl.PAN 

5 .1 Antecedentes 

La pérdida de legitimidad que sufre el sistema poH.tico mexicano se refle

je claramente en los indices de votación. Especificamcnte en el Estado de ~~co 

tenemos el siguiente cuadro que muestro resultados desde 1961 a 1985, a nh-el -

de elecciones federales: 

CUADRO N 1 

RESUI:fADOS F.l.ECTOllALES EN EL ESTADO DE MEXlCO 1961 - 1985 

VOTOS % DE VOTOS PRJ % VOTOS NO PRI %. 
ANO t:llPAIJRONAIXJS 1'0TALES (J) (2) (1) (21 ABS 

1961 391, 244 285 666 70.83 97. 76 29.12 2.4 27 .54 

1964 704 174 484 857 62.86 91.20 37 .13 8.80 31.56 

1967 520 532 541 640 87 .6H 84.27 12.31 15, 73 39.59 

1970 l '393 728 872 886 51.05 81 48 48.95 18,52 37 .35 

1973 1 '275 169 l '275 169 47 .92 62.63 52.07 37 .37 23.49 

1976 l '986 465 l '443 063 53.66 73.87 46.33 26.13 27 .26 

1979 2'415 420 1 '633 270 40. 75 60.28 59.24 39.72 31.18 

1982 3' 102 137 2•1,02 888 45.13 58.26 54.86 41. 74 22.54 

1985 3'528 260 2'106 347 33.80 54.43 66.30 43.57 40.30 

{l) Porcentaje de votos con respecto nl número total de empadronados. 

(2) Porcentaje de votos con respecto al total de votos emitidos. (Totales) 

FUENTI:: COHISION FEDERAL ELECTORAL. 

Tomundo en cuenta el porcentaje de votos a favor del PRl con respecto al -

total de volos emitidos, podemos observar que si bien va an co~sta':'te r_ctroceso 

su popularidad (97.76t en 1961 a 56,43% en 1985), hasta 1985 todavía sigue sien. 

do "partido mayoritario", re que logra que más d<!l 50% de los votantes sufraguen 
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o su favor. Sin embargo si comparamos sus votaciones con respecto al total de -

empadronados, conc1uircmos que desde 1975 e 1985 pnsa a ser "mlnor{a11
1 y por lo 

tanto su legitimidad cuestionada en aumento. La excepci6n la dan las elecciones 

de 1976 dond~ se comprende el repunte a favor del PRI porque su candidato pre -

sidcncial no tuvo contrincante. 

Si bien ha sido continuo el descenso en su votaci6n 1 el PRI en el estado -

de México no había perdido hasta 1982 ninguno diputeci6n federal de mayada. -

En ese oiio hoce crisls el cucstionnmiento a su legitimidad perdiendo prccisamc.!! 

te ln única curul reconocido n la oposición (al PAN) en todo la República. Esa

curul fue. la del XVIII distrito del Estado de México, con cabecera en Nnucnlpon. 

En 1985 se repite el fen6meno, ya que el PRI vuelve a perder dicho distrito -

otrn vez a manos del PAN. Sigue siendo lo único curul perdido en el Estado de -

México, pero acompañada ohorn de 9 más en algunos estndos de la República. 

Respecto, al índice de abstencionismo, también a nivel estatal, sufre alti

bajos de una clecci6n o otro, y no muestro uno línea descendente o ascendente -

como en los votaciones o favor y en contra del sistema: en 1961 fue del 27 .54%; 

en 6 años sube al 39.59%: en otros 6 años se desploma al 23.49%; en 1979 tienc

un leve rcpunlc (31.18%) paro volver o caer n su nivel mas bojo (22.54%) en --

1982¡ y a len 3 años siguientes llega a niveles no conocidos desde antes de 1961 

(40.30%). Este Ccn6meno de alto índice de abstcnci6n se presenta sobre todo en 

c1ccciones intermedias, donde solamente se disputan los diputaciones. En cambio, 

en los siguiente gráfica, se puede apreciar que en los elecciones que incluyen

prcsidente de lo República, la abstenci6n ha venido disminuyendo desde 1970 a -

1982. Lo realmente siginificativo es el repunte exagerado que va -
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Al analizar graficomcntc el nivel de porcentaje de votos a favor del si§_ 

tema con los votos en su contra más los indices de abstcnci6n 1 tenemos la si -

guicnLc gráfica. 

GRAF!CA # 2 % 
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Lo interesante en la gráfica es que la tendencia se define para que en-

1988 el PRI deje de ser por primera vez en lo historia el partido mayoritario-

que logra mas del 50% de votos a su favor, sin tomar en cuento a los empadron!l., 

dos. Esto significa su más bojo indice de legitimidad desde que se crc6 el PRJ. 

(1) Porcentaje de votos con respecto al número total de empadronados, 

(2) Porcentaje de votos con respecto al total de votos emitidos. 
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5.2, Resultados electorales 1CJ85. 

Especificamcntc hablando sobre el X\'111 distrito., caso que nos: ocupa, te

nemos el siguiente cuadro desde 1979, año en que se crc6 dicho distrito según

lns carncterlsticos ~ctualcs. 
Cl1ADRO # 2 

RESULTADOS ELECTORALES XVl!l DISTRITO 197<J-Sj 

VOTOS % VOTOS PRI % \'OTOS ~O PR 1 
~ ABSTr.~:c1os 

.\~O EMPADRONADOS TOTAi.ES (1) (2) (1) (2) 

79 54 691 36 826 35 78 53.14 64.22 46.86 32.67 

82 84.518 59 267 25.66 36.54 74.34 63.46 ::!9. ib 

85 86 723 49 637 21.IB 36.91 78.82 63.09 57 ,37 

En este coso se ve claramente que o partir de 1982 el PRl dejó de ser 

partido mn)·ori torio tanto en comparaci6n con los votos totales como con los e!!t 

pedronodos. Y según la gráfica siguiente lo tendencia es ascendente en ese sen. 

tido. 
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En relac!bn a la dlvis!bn por ~stratos del distrito XVIll seg(mel A~EXO l, -

con la variable de la divisi6n seccional del distrito, tenemos la siguiente ele --

sificaci6n: 

ESTR,\TO COWR St.CCIONES F.l.ECTORALES LOCAi.IDA DES 

A . 17.1'1. ®-® 26,@ 
.. 

Cto. F..conomislos ~· Cta. --
Xovclistas de Cd. Satélite, 
3-0 sección de Bosque de --
Echcgnray )' la Soledad. 

n MORADO ij4~6, 7,8,9,10,11, El rcslo de Cd. Satelitc,-
• 3,14,l>, 8,- Jardfnus de lo florido, --

M:24,25~~52, llncicndn de Echcgnray 1C.Olón 1 

67 ,68 69 Bosques, RincOO de Ecrega.rny.-
La Altcño ,parte de Lomas--
de Snn Mateo. 

e ROJO 1,2,16,28,31,32,33,34 Sta. Cruz. del Monte, La Flo-
35,36* 38,39,40,41, ridn, Conjunto San Miguel, -
~43 44 45,46,50~, Bulevares, Jardines de San -

61, ®64,66 6 ' Hateo, Misiones, Izolli - --
,72,73 4 Occipaco, Los Alamas, lzca -

lli del Bosque, Lomas de San 
Mateo, Lomas Verdes. 

D ,\'WUIJD 17 ,19,20,21,29,30~, Vaso de Cristo, 10 de abril, 
48,49,53~55,56 58, Acatlan, Snn Juan Totoltepec 
59,60,65 4 5on Mateo Nopala, Rinc6n Ve!. 

de, Santiago TepotlAxco y --
¡rnrtc de Lomas de San Moteo. 

Las secciones, que estnn encerradas en un círculo, contemplan 2 estratos djfe

rcr.tes en bl mismos, por lo que para efectos de contabilizar padr6n y votos para -

los di[erentes partidos, se dividen en 2: 

Sf.CC!ON 1/2 PADRON Po\DRON TOTAL 
DE LA SECCION 

12 1160 1160 2360 
13 1213 1213 2426 
44 573 573 1146 
57 402 402 803 
58 302 302 604 
69 349 349 697 
70 388 388 775 
74 217 217 433 
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De esta forma conformamos, segun el ANEXO 2 1 el total de empadronados por -

estrato socinl: 

A• 4161 B-33605 C-26713 1).22,244 

Por último, cruzando las variables de los estratos sociales y la votaci6n de 

ceda uno de ellos paro los partidos politicos según la elccci6n para Diputados de 

mayoría relativa o uninominales, tenemos los resultudos que aparecen en el cuadro .. 

de la página siguiente. 

El hecho de que este XVIII distrito electoral este convertido en un bastibn

panista cueationador de la legitimidad del sistema tendda los slgulmtes ftnlim!ntas: 

1.- Las asoclecloncs de e.alanos jugaron un papel muy importante como cscuel8s -

de democracia pnrticipativa civica. Al crearse los nuevos fraccionamientos. el -

municipio de Noucalpan no contaba con los recursos necesarios para cubrir todos -

los servicios municipales, por lo que otorgó concesiones por 20 uúos a los colo -

nos. Estos se organizaron en asociaciones que se autoprestaron los servicios, -

siendo aquellos netamente democráticas. y realmente cficeccs. A la vez que practi

caban lo democracia, eran out6nomas ~· no dependientes del gobierno. 

2.- La Iglesia Católica, en varios templos de la zona, organizb a sus feligreses 

en grupos de estudio, trabajo social, de solidaridad, que también fueron fuente -

de uni6n y concientizaci6n para los colonos recien llegados. 

3.- Lo clase medie (que es mayoría en el distrito) tiene ampliB5 perspectivas de 

vida; busca siempre ascender; esta medifmn o bien informada )" por Jo tonto su -

cultura politice es más alta que el nlvel promedio nacional. 



SECCION POR TOTAL DE VOTOS PARA DIPUTADOS UNINO>IINALES 
ESTRATOS PAN PRI J. IZO PDM 2 SAT 3NO PRI 

A•AZUL 1,300 418 73 19 31 1'462 
B•MORADO 9,808 4,396 863 202 339 11,882 
C·ROJO 7,400 5,759 886 210 346 9,292 
D•AMARILLO 2,443 7,913 1,458 458 611 7. 719* 

SECCION POR % DE VOTACION POR ESTRATO SOCIAL 
ESTRATOS PAN PRI 

1 IZO PDM I< SAT ~NO PRI 

A•AZUL 69.15 22.23 3,88 1.01 1.64 77. 76 
B•MORADO 60.25 27.00 5.30 o.so 2.08 72.99 
C•ROJO 49.16 38.26 5,88 !. 39 2.29 61, 73 
D•AMARILLO 15.62 50.62 9.32 2.92 3.90 49.37 

l. Izq. •La sume de los votos de PSUM, PRT y PMT 
2, Sat. • La suma de los votos de PPS, PST y PARM 

PRI+SAT 

44q 

4,735 
6,105 
8,524' 

PRI+SAT 

23.88 
29 ,'()8 

40,56 
54,52 

4 
VN 5 VT %ABS PADRON 

39 1 ,880 54.8 4. 161 

670 16,278 51.56 33. 605 
450 15,051 43,65 26,713 

2,749• 15,632• 29.72 22. 244 

4 VN ~ VT %ABS PADRON 

2.07 100 54.81 4.80 
4 .11 100 51. 56 38.75 
2,98 100 43.65 30,80 

17.58 100 29.72 25.65 

3. No PRI • La sume de los votos de todos los partidos mas los votos nulos menos los del PRI 

4, Votos Nulos 
5. Votos Totales 
• Los resultados incluyen cifras err6neas de boletas sobrantes .. que se ~.corlta"bi.1i:z8fan 

como votos nulos. 



125 

4.- La gran mayoría son profcsionistes )' empleados que no estan sujetos a c'?ntr.Q_ 

les sindicales que pudieran condicionarles su voto y militancia político ol - -

partido oficial. 

5.- En este distrito no existe le m6s grande opulencia (que pudiera estar canfor. 

me con el sistema) ni la más grande pobreza (que pudiera ser controlada v{a - - -

CONASUPO o tortibonos). 

Tomando en cuenta Ja eetratificaci6n social de este XVIII distrito electoral, 

donde predomina una clase medie cuestionadora de la legitimidad del sisteu poi! 

tico 1-sobre todo en época de crisis económica donde ve amenazada su estandnr de

vida- y donde lo demuestra electoralmente tanto en su votación a favor del PAN, -

como por su grado de abstencionismo como muestra de rechazo, podemos concluir

que este distrito en estos 110mentos seda casi imposible "recuperarlo" para el -

PRI 1 a menos que utilize los mas sofisticndos loborotortos alquimistas dei Pats. 
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TERCERA PARTE 

6. Análisis e interpretaci6n del proceso electoral Noucalpan 1985. 

CONCLUSIONES 

F.n 1985, México enfrenta un grave deterioro econ6mico politice, la crisis 

amenaza lo integroci6n del sistema. 

Lns elecciones en. algunos estados de la República demuestran lo p~rdida de -

le fe pública en el gobierno y lo demanda de que los valores dcmocr&ticos sean -

tomados en cucntn seriamente. 

Pare los objetivos de este. trabajo existen dos for~s de cuest~onor la legi

timidad del sistema politico: por el, porcentaje de abstención y p9r los votos que; 

no favorecen el PRI. 

1.a afinnaci6n de. que el grado de abstenci6n es cuestionador de la Iégitimi -

dad se compruebu por el hecho de que vario en. la misma proporci6n que los votos -

en contra del PRI. 

La crisis de legitimidad es producto de la incapocidod del Estado para mant!, 

· ner su rctbrico democrática •. 

Con cxccpcibn del estrato Snrnto, "D", los indices de ilesitimidad, es de -

cir, In votnci6n que no favorece al PRI, oscila entre el 61.7 al 77.7%. (77) 

El estrato más alto, el 11A11
, es el que cuestiona más la legitimi'dad del sis

tema, tanto en lo votnci6n no PRI como el grado de abstenci6n, ya que esta 61tima 

llego al 54.8%. 

(77) Las caracterlsticas de los estratos están definidas en el Anexo 
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Correlativamente, el estrato mós bojo, 11011
, es el de menor nbstc.mcionismo y-

el que favorece con. su voteci6n al PRJ con un porcentaje de 5.4.5% y con un obste!!. 

cionismo de 29. 7%. Esto significo que los estratos más bajos son los que don nm -

yor legitimidad al sistema tanto en el porcentaje de votos nl favor del PRI y los 

satélites (78) como en el grado de abstenci6n. 

Bajo esta perspectiva estos estratos (CyD) son los que le conceden mayor le-

gitimidad y autoridad al gobierno. 

En el estrato "A" el porecentaje de votos que favorece al PAN es too.yor al de 

los otros partido (69.15%) y este porcentaje tiende a disminuir a medida que el -

estrato baja: 

estrato B • 60.2% 

estrato e • 49 .1% 

estrato D • 15.6% 

En contraposici6n, tanto loa votoa para el PRI como para las izquierdas (79) 

los satélites tienden a au~nter a medida que el estrato es m4a bajo: 

Partido Estratos 

A B e D 

PRI 22.2% 27.0% 38.2% 50.6% 

Izquierdas 3.8% 5,3% s.a:t 9.3% 

Satélites' 1.6% 2.0% 2.2% 3.9% 

Un dato importante, digno de tomarse en cuenta, es el de los votos nulos (Ql), 

que alcanza el 3cr. lugar en votaci6n despubs del PRI y el PAN con porcentaje de: 

(78) Partidos satélites: PPS, PARH Y PST 

(79) Partidos de izquierda: PSUM, PRT y 00 

(80) Votos nulos son aquellos donde el elector inutiliz6 su boleto votando por 2-
o m&s partidos o por personas no registradas 



estrato A a 2.0% 

estrato 8 a 4.l:t 

estroto e • 2.9% 

estrato D • 17 .4% 
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En el último estrato los votos nulos alcanzan el 2º lugar, debido a que en -

las actas de escrutinio: 19,21,29 y 53 se tomaron las boletas invalidtidns (81) --

como votos nulos. 

Este error hace que la diferencia porcentual de votos por partido en el es -

troto "D" sea considerablemente mayor a le de los demos estratos. 

En general, lo diferencia entre le votacibn uninominal con respecto a lo pl,!! 

rinominal no alcanza variaciones considerables. Esto puede demostrar que los el~ 

toree a la hora de votar, en su gran moyoria, no visualizan la diferencia entre

diputados uni o plurino-1.nales, sino 8'11 bien tDlllln en cuenta al partido polttico. 

Particularizando. En el estrato "A" los votos no PRI suben 2 puntos en las -

plurinon1inales y loa votos del PRI IÚa loa satélites bajan 2 puntos en esta ml 5"'8 

f6rmula. 

También en el estrato "B" el PRI baja 2 puntos porcentuales en la votación -

uninominal. En este •ismo estrato el PDH tiene un alza porcentual significativa,

ya que del 0,8% en la votsci6n uninominal sube al 1.3% en la plurinominal, 

En el estrato "C" tanto el PAN como las izquierdas, el PDM y los satélites -

suben sus porcentajes en la elección plurinominal, las cuales van desde los 2 pun, 

toa del PAN hasta los 0,6% del P!ll-I. 

(81) boletas sobrantes 



En contraposici6n, en el estrato 11C11
, el PRI sufre uno baje de 4 puntos por

ciento en la misma elecci6n o diputados plurinominoles. 

En el estrato "D" es en donde le variación porcentual entre ambas fórmulas -

son casi nulas, yo que en ningún coso superan el 1%. 

En conclusi6n, podemos afirmar que, aunque los diferencias entre les votaci,2 

nea uninominol y plurinominal no demuestran mucha variaci6n, una porte significa

tiva del electorado en este XVIII distrito prefiere otorgar m6s votos pluris a la 

oposici6n que al PRI. 

La diferencia entre la votaci6n unina.inol y plurinominol del PRI, lo pode -

ftlOS explicar en el sentido de que una parte de la ciudndanla que vota por el PRI

lo considera como ganador, pero tubi~n cree necesario que en la Cluaare de Diput!. 

dos exista la confrontaci6n con otros partidos politicos. 

PROPUESTAS 

1.- En la medida que la crisis econóaicn- mexicana se ha ido convirtiendo en cri

sis de legitimidad, los diferentes estratos sociales han buscado diferentes al te!. 

nativas paro hncer valer sus puntos de vista y cuestionar al gobierno su legitim.!. 

dad. "Junto con la legalidad y el carisma, la historia -la tradición- es, según -

Weber, uno fuente primordial de legitimaci6n politice. El problema es que también 

las tradiciones se erosionan, se deslegitimont se pierden. l.uego de tres preside!!. 

cios en crisis y de muchas d6codas de escuchar una gesticulaci6n vacio, el mexic,!!. 

no piensa que estamos precisamente en otro momento decisivo de la historia y re

querimos un nuevo acuerdo profundo de las fuerzas sociolcs y poli ticns, Para evi

tar la peligrosa legitimidad carismática y atenuar la pérdida de legitimidad tra-



dicional, que do el camino franco de la plena legitimidad legal, cuya conflici6n -

eine qua non seda sustituir los valores políticos no escritos pero finalmente -

acotados ••• por valores politicos escritos y acordados legal y dmo:raticmcnte". (fi{l) 

2. Uno de los caminos para llegar a esa "plena legitimidad legal" es el respeto 

al sufragio efectivo. Este último es uno de las alternativas que la ciudadanía -

esta utilizando para mostrar su inconformidad: en votaciones ende vez mayores - -

hacia los partidos de· oposici6n y en un interca y conciencia de los votantes en -

que no basto el solo hecho de votar, sino de defender el voto. 

Sin embargo tnmbi~n el rechazo a la "legitimidad hist6rica" del grupo gober

nante se expreso en el abstencionismo, ya que concluimos que en los estratos don

de hoy mayor votos para la oposici6n, hay mayor abstencionismo y viceversa• donde 

existe mayor número de votos de lealtad al sistema, el abstencionismo es menor. 

3.- En este se~tido la legitimidad hacia el sistema se esta modificando: ya no -

bosta el discurso politico de la herencia hist6rica, de la defensa de la aobera -

nio nacional, del Estado benefactor de las cloaca mas desprotegidas y creador -

e impulsor de loa clases medias. Las elecciones estan siendo el principal eleaen

, to para legitimar o no al gobierno. 

4.- El primer punto medular para que el sistema recobre legitimidad es haciendo

crcibles las elecciones, porque como dijera Maurice Duverger "lo importante en -

los elecciones del 6 de julio, no es qué partido gane, sino que las elecciones -

muestren un resultado creible para el ciudadano". 

(82) Krauzc, Enrique. Hacia una democracia sin adiettvoo. F.d. Planeta, pp. 81 
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5.- El segundo punto medular con respecto al proceso electoral es la modifica -

ci6n radical de quién prepara, realiza y califica lns elecciones. Mientras el go

bierno siga siendo juez y parte en el proceso electoral; mientras por un lado tC.!!, 

ge como principal contendiente a un partido oficial con todos los recursos huma -

nos y econ6micos del Estado, y por otro sea el que organiza lns elecdones con la 

Comisi6n Federal Electoral, en esa medido seguiremos viviendo en el subdesarrollo 

politico y con crisis de legitimidad cada vez mas agudos. 

Por lo tanto, en calidad de propuestos para que el gobierno base su legitim.:!. 

dad ya no en lo tradici6n, ni lo historia, sino en el respeto al sufragio popular 

se requerirla: 

a) Un organismo independiente y aut6n0010 del poder ejecutivo que sea el que -

rcalizc todo el proceso electoral. 

b) Une ley electoral donde se garantize el trato Igual a todos los partidos po

llticos que realmente demuestran serlo; el sufragio efectivo, y una intcgra

ci6n del Poder Legislativo .. a acorde con la estructura social e !deol6gicn

del Poia. 

c) Que el Partido Revolucionar lo Institucional (PRI) deje de ser partido oU -

cial y se sotenga exclusivamente del apoyo que el pueblo le brinde, tanto S.2 

cinl como electoralmente. 

d) ~ efectiva libertad de expresión, do.ndc todas las corrientes pollticos teri_ 

gen real y equitativa cabida en todos los medios masivos de comunicaci6n - -

social. 

e) El Estado debe replegarse a manejar actividades estratégicas, y la ciudadonia, 

la sociedad civil, recobrar su capacidad de orgoniznción y acción en cuerpos 

intermedios independientes del Estado. 

f) La afiliaci6n forzosa )' masiva al partido oficial debe de desaparecer, al --
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igual que en ~1 sindicato la presión o coacción para pertenecer y volar por el PRI, 

so pena de castigo o perdida de empleo. 

En síntesis, la 6nico alternativa de reconstrucción de México debe partir de

la sociedad civil; nuestra Única opción histórica debe ser el respeto y ejercicio

de la libcrtnd poHtica, el derecho y sobre todos las cosos, la democracia, que no 

es la solución de todos los problemas, sino un mecanismo -el menos malo, el menos

injusto- para resolve.rlo. 

Finalizamos con Enrique Krauze diciendo que la mera realidad del Pala recla -

118 ahora una transformación ordenado y generosa de un régimen democrático pleno 

que se abra -que se anticipe- a un futuro de madurez, imaginación y responsabil.idad. 
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ANEXO 1 

NIVEL SOCRHIJOIICO "A" (azul) 

l. Perfil feailiar 

Incluye a las personas de ingresos altos que han estado escalando mejores pg, 

aiciones económicas. 

Los jefes de faailio son .. presarios de c011pañias medianas J pequel\as de las 

raaas industrial, comercial 1 de eervicioa. 

Se encuentran dentro de este eatrato a profeaionista• a.> .&dicOB, ingenie-

roa, arquitectos, abogados, contadores, que ocupen puestos ejecuti't'OS en empresas 

de diferentes r- o bien que en forma independiente ejercen - profeai6n. 

Por regla geoera.l se encuentran ea ute niYel ·de9de:' hace dos paeraciones, -

aunque se pueden prcsent11r .,._ de pereonaa de. eate nivel,,. cuyo• p..sres o6n se -

•itlfan en lu cmteaorue "B" J "C". 

11. fllctxnl Oltmnable•. 

1,,.. Ingroeos entre 20 J 29 veces el Hlario •lnillo. 

2,- Casa mediana en propiedod con superficie de terreno de 500 a eenos de 1000.', 

Jsrdin uplio J adecuada.nte conservado. 

Materiales de acabados de pl'ia!ra c.- ventanerls de sl1111inio, .....,1 del -

Paia en estancia, cocina integral, más de cuatro bai\oa, habitación pera per -

sonal de servicio. 

3.- Zona residencial de semilujo, pavilllentoci6n J banquetas bien cuidadas, poste

ria para cableado electr6nico en la gran mayoda, zonas arboladas y prados -

bien conservados. 



4.- Mobiliario de mediano precio, pocas pinturas y obras de arte. 

5.- T.V., por cable en la moyorla de los veces. 

1311 

6.- Vacacionan dos o m&s veces en el interior del pala y cada dos años en el ex-

tranjero. 

7 .- Pequeña casa de campo o tiempo compartido en alguna playa. 

8.- Htrliitos de compra de ropa en tiendas departamentales del Pais. 

9.- Hijos educados. eh colegios o universidades particulares del Pais. 

10.- Dos sirvientes. 

U.- Un autombvil de lujo y dos subcompactos. 

ZONAS REPRESF.NTATIVAS: a) Cto. Novel1stas y F.conOll!atas en Cd. Satl!lite, 

b) 3• HCci6n de Bosques de F.chegaray. 

e) La &>ledad. 
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NIVEL SOCIECONOHICO "B" (morada) 

1. Perfil familiar 

Dentro ~~ esta categor!a se han incluido a- aquellas familias que cuentan con 

loa satisfactores necesarios y aún más. 

Los jefes de familia de este grupó son por regla general profesionistas, pe

qutiños comerciantes, empleados del sector privado, vendedores, maestros de escue-

la, t6cnicos y obreros calificados. 

11, Factores Obsenables. 

1.- Ingresos faailiarea de 10 a 19 veces el salario minimo. 

2.- Casa o departamento aodesto, en propiedad o en renta_ de 100 a 11enos de 500m' .

Pequeño jardin, cochera para doS o tres autos. 

J.- Amueblado econ6m.co con aparatos electrodoll6sticos COIDO televisi6n, radio co.n. 

sola, refrigerador,· lavadora de platos en un 50% de las veces. 

4.- Vacaciones una vez al afta en el verano en el interior del Paf.a. 

S.- H6bitos de compra de ropa en tiendas departallentales. 

6.- Hijos educados en escuelas prillarias J aec:undarias pariculares.:·en ün 60% y en 

universidades de gobierno en su 1111yor parte. 
.... ~ 
'•' 

7 .- En un 30% cuentan con un sirvien~. ... 

8.- Dos autom6v1les de m&s de cuatro años de antigüedad de tipo popular. 

9.- Por regla general el ama de cosa o hijos mayores de 18 años se encuentran - -

trabajando. 

ZONAS REPRFSENTATIVAS: a) Casi lo totalidad de Cd, Sat6Ute 

b) Hacienda de P.chegaray, Rinc6n de F.chegaray, Col6n de -

P.chegaroy, Bosque de P.chegaray. 

c) Fraccionaaiento La Altcña y lo Alteza 



NIVEL SOCIOECONOMICO "C" (rojo) 

l.- Perfil familiar. 

Dentro de esta estrotificaci6n se encuentran los jefes de familia que tienen 

actividades de obreros, oficinistas, burócratas, meseros, empleados de mostrador, 

choferes. artesanos, recamnreras. 

11.- Factores Observ~bles. 

l.- Ingresos familiares de 5 a 10 veces el salario minimo. 

2.- Vivienda pequeña de interés social, o bien perteneciente a un edificio. 

3 .- Muebles de poco valor, sin DJinr&o el 90% cuenta con televisibn, refrigera -

dor, consola, lavadora de ropa. 

4.- llijos educados en escuelas de Gobierno. 

S.- H&bitos de compra de ropa en tiendas de descuento. 

6.- Vacacionan tres o cuatro dias del uño en playas o salen de excursilm a luga

res cerc.anos o a su lugar de origen. 

7 .- Un 20% cuenta con servicio telef6nico. 

8.- Un 15% cuenta con autom6vil de a&s de 10 años de uso. 

ZONAS REPRESEllTATlVAS: a) Jardines de Sn. Hateo, Frac. Residencial Jardines de -

Sn. Mateo, Valle de Sn. Hateo, Prado de Sn, Hateo y l<!!, 

ID8B de Sn. Mateo. 

b) Frac. Residencial Misiones y Ampliaci6n Misiones. 

c) Frac. Residencial Lomas Verdes 

d) Free. Residencial Los Alamos. 

e) Izcalli del Bosque 

í) Sonta era. del Monte 

g) La Alteiia 

h) Jardines do la Florida 



i) Paseo de la Hda, de Solis en Bosque de Echegaray. 

j) Conjunto San Miguel. 

k) Frac. Residencial Los Alcanfores. 

1) Frac. Residencial Boulevares. 

137 
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NIVEL SOCIOECONOMICO "D" (amarillo) 

1.- Perfil familiar. 

Son personas que hnn emigrado e la Ciudad del medio rural o zonas populeres

dcl D.F. 1 en su mayor parte. 

La mayada de los jefes de familia no tienen empleo fijo, sino trabajos --

eventuales como nll1añilcs, peones de la construcci6n, cuidadores de autom6viles,-

vendedores ambulantes, trabajadores dom6sticos, jardineros,. mozqs, cargadores, B!, 

tesanos. 

11.- Factores ObservBbles. 

1.- Ingresos familiares desde 1 hasta 4 veces el salario mlnimo familiar. 

2.- Las viviendas son muy pobres, descuidados y reducidos, carecen de la mayoria 

de las comodidades. 

3,- Muebles escozas y rústicos, tienen radio en un 98% y televisi6n en el 70% de 

las veces. 

4.- Los asentamientos donde residen tienen serios problains de sanidad, careciendo 

de drenaje y aguo potable y recolecci6n de basura; calles y banquetas sin -

pavimento, deficientes servicios de alumbrado, y transporte p6blico; asi co-

mo de escuelas, parques y mercados. 

ZONAS REPRESENTATIVAS: a) Colonia 10 de abril, 

b) Praderas, Balcones y Colinas de Sn. Hatea. 

e) La Presa. 

d) Hacienda de Cristo 

e) Los Fresnos. 

f) Pueblo de Santo Cruz Acatlán. 

g) Pueblo Rinc6n Verde, 

h) Pueblo de San Juan Totoltepec 

i) Sn. Mateo Nopala 

j) Santiago Tepotlaxco 
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VOTACION POR CASILLA EN LAS ELECCIONES DE: DIPUTADOS 

FEDERALES 

PSUM PST : PRT 

u p lrr p u p .. 14 2 3 4 • 
75 77 4 4 13 14 

18 20 2 l 8 8 

27 ?O ¿ 1 7 " 
17 17 ¿ 4 R n 

17 "' ? • 1 ' 
11 18 5 5 8 8 

35 45 10 " rn , 
23 26 3 3 18 19 

11 17 n 1 o o 

12 ]<; n • ? n 

10 14 l 1 lrn l' 

20 'º ? 4 11 1 

n .,. . . In 5 

17 23 2 2 9 10 

*** VOTOS TOTALES 

DISTRITO Nº !!III 

* ** *** 

ESTADO: ~ 
7-JULI0-85, 

PARM PMT v.v. V.N. V,T, PADRON 

u p u p u p u p u p 

2 1 110 1?1 ·~ 
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20 20 17 16 1438 1204 69 75 1507 1279 2264 

9 11 27 35 1059 l.059 35 35 lo:ll. m 2580 ... ... 1 .. : .. ,_ 
.·~- '" 

,. ·-hrno ?J. , . < ,,, on -'"" ?1 ,. ' ---'~ " . . '?n .. . .,..., ,,,_;, .. 1.r:;. ¡ .,., ... 711 1/!,"'ft:. 

7 8 19 29 63J 631 21 71 l<<o "" 11 A? ,. ,, on 49 1.26 llY.1 47 46 1211 ,,.. 21 R/, 

9 10 30 32 nrr l"" 41 41 114 114 2492 

7 o 17 117 ,~ '"' loo .. .,,. 
·~ 11.J.'l 

rn 11 on lo. 1 .... ··- on .. ··- '"" ?<00 

<; " 1? 1¿ a .. O<J. ,, ,. rm 1 cm "'º 
1111' ?1 ?< '·-· ·--•·1 '" 

l •• ., '·-· . ., 
A lo " 'º 

,_ ,.. 
"' ?n 1 <oo l<J.1 ,, .. 

8 '" 
?7 .. , .. l <on 1<; .. '-'·• l¡;¡,o 1277 

l.- Votos para lo c-lecci6n de diputados uninoM:fnales o de mnyor!a relativa 

2.- Votos par•l la clecci6n de di¡,utados plurinomlnoles o de represrntoci6n proporcional 



: CASDlA ~,. : PAN PRI PPS PDM PSUM PST 
' 

I! p u p u p u p u p u p 

"' 1171 170 225 141 l 5 14 13 4 6 o o 
17 105 1 108 157 15 6 4 11 12 12 12 9 9 

18 346 346 123 12'. 8 8 7 7 14 14 4 4 

19 227 i 230 623 44: 18 23 42 42 1 96 89 30 30 

20 1134 141 i627 625 16 13 37 36 42 46 16 18 

21 234 1 227 430 443 19 21 45 1 42 70 _M 11 1n 

22 114 111 102 97 1 o 3 1 3 4 7 l 2 
23 438 461 361 311 3 2 11 14 7 8 3 4 

: 24 251 260, 114 105 l o 4 4 4 7 4 5 

25 3471 356 171 171 8 9 2 1 11 13 3 5 

26 4561 462 141 134 3 3 2 3 9 12 3 3 

27 60 63 i 59 57 2 2 ! 3 2 15 16 o o 
28 1 48 48 27 ?Q 2 2 '1 n 2 2 o n 
29 138 140 318 309 10 9 27 3¡ 31 30 14 12 

30 ffJ 73 i 2IJ2 242 5 6 114 16 19 22 5 5 

VOTACION POR CASILLA EN LAS ELECCIONES DE: DIPUTADOS 

FEDERALES 

DISTRITO Nº XVIII 

PRT PARM PMT V.V. V,N, 

u p u p u p u p u p 

4 4 2 l 7 9 430 356 7 6 

8 7 7 7 12 12 327 323 15 19 

3 3 1 1 23 23 52Q 52~ 16 16 

38 39 11 8 33 34 1145 1115 1002 1259 

32 35 15 19 16 17 935'Q'\O Q6 Ql 

_TI " ?n t?n 1?7 on QOQ 911 'in< 1102 

4 3 4 4 9 Q 242 244 4 14 

6 3 14 16 17 18 860 844 11 10 

1 o 2 3 6 8 393 11 1 11 

2 4 6 6 6 6 556 571 23 2Q 
' 8 11 2 5 7 8 631 641 13 1 12 

5 4 1 2 14 15 159 161 3 '. 2 

n n n n " 3 83 84 1 1 1 

15 18 9 10 27 30 598 590 406 394 

5 7 4 4 11 11 334 :JJi 33 '4h 
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162 1r.1I 3Qf> 

84 s5I 11; 
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C\SllU NO PAN PRI PPS PDM PSUM PST 

u p u p u p u p u p u p 

1 ,, 1,7 47 17 1n o o 1 1 o o 1 1 
32 459 469 190 174 7 8 8 9 18 19 3 1 
33 312· 309 144 130 6 7 10 7 13 14 5 4 

34 471 473 237 235 4 4 ' 1~ 11. 18 16 3 4 
35 497 496 274 265 8 11 10 9 19 18 11 9 

36 350 361 388 384 7 7 9 7 16 15 2 1 
37 216 210 83 72 3 3 3 2 l 1 o 1 

38 37'. 269 528 1243 3 2 8 ' 7 11 13 4 5 
39 269 273 106 100 3 4 2 2 10 10 3 2 
40 202 198 107 111 5 5 10 7 13 12 3 14 

41 86 91 40 40 o o 6 6 4 4 o o 
i 42 199 207 127 113 6 5 6 6 6 7 1 l 

43 96 94 152 , .. 5 6 114 11 14 17 A 5 

44 405 404 159 1 154 3 3 9 10 19 17 4 5 

! 45 li4 131 78 70 o l 5 7 Ji _8 J. J. 
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1 

16 

2 2 3 4 4 5 1'1 • .rV'I 112 112 
6 9 5 7 115 14 lo.o <OO 11 1n 

4 5 ñ Q 1f " 1&10 11..?1 16 i 14 

5 7 6 10 r , 1 1%4 11fi7 1 rn 1 15 

2 2 1 'n 6 ~ 111.< 111.012 15 

5 5 4 9 7 11 361 364 20 19 

110 IQ 2 2 8 8 312 311 20 ! 21 

3 6 4 4 21 32 <o? "~' IR 72 

3 ..L..' ' 7 A '"" """ 1? " 
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u p 
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174 'º' 6n5 

1147 1 ,.. 17¿ 

1381 1A1 672 

332 1331 636 
r.r.n ,,., 1146 

•JI. . Hn 



CISlI.lA NO PAN PRI PPS PDM PSUM PST 

u p u p u p u p u p u p 

'-< 1 ... n•n "n ,,, 
" " lh 'h 00 00 1 • 

47 244 24f 427 433 23 19 S8 62 S9 SS 19 21 
47-A 27 28 83 8S 1 1 1 2 12 10 2 2 
48 80 80 120 122 7 6 22 24 19 17 6 s 
49 192 190 íl10 Fl06 16 17 S7 S6 33 38 16 13 

50 86 85 72 77 2 2 3 2 10 9 o o 
Sl 2S6 264 169 164 4 7 11 10 14 16 s 3 
52 86 86 60 58 3 4 3 3 1 2 o o 
53 180 186 98S !1rn 31 34 32 28 59 59 28 32 

54 95 99 247 24' s 6 10 8 ll n Q Q 

54-A 44 45 S27 SOi 7 s s 3 11 12 o 3 

S4-B 67 64 148 141 s 4 4 s 8 8 s 7 

S4-C 49 S4 276 27 4 s 30 30 13 14 9 6 
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SS-A 43 48 399 39< 6 7 11 13 21 19 16 lS 

VOTACION POR CASILLA EN LAS ELECCIONES DE1 DIPUTADOS 

FEDERALES 

DISTRITO N• !Y1.!1. 
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3 3 4 4 5 5 S9 1162 

107 102 14 16 49 50 ·= 1563 

7 ' 4 h 1R 1R 4n~ t.m 

10 14 2 3 6 8 612 599 

3 2 o o 7 7 247 243 

10 11 2 4 15 18 408 414 

88 90 3 2 6 8 61S 591 

4S 41 s s '¡;3 64 60' 6ll 

V,N. 

u p 

21 lQ 

68 79 

12 8 

19 17 

34 37 

4 3 

18 17 

2 2 

lfm 98 
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9SS 974 18S2 
141 14~ 
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699 701 1270 
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!.O< 11.>1. 

19 33 631 632 2311 

38 40 285 283 

30 26 438 440 

S2 Sl 671 642 
2259 

48 47 Ir.o' '"'º 
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, rA'inJ.A ~' PAN 1 PRI PPS 1 ¡ 
11 ~ p 1 u p u p 

~(, JH ; : 175 6 
56-¡\ llJ 1 J(J 1 366 212: 2 7 

56-U JI 1 31 : 112 1231 6 5 

57 '21>11; 2611115 JlO 1 5 6 

58 112:! 1211 WJ 196 l ' 1 1 

5<) :f1"1: hO. 250 J 93 1 4 3 

r,u l 1,H 41¡ 129 1261 o o 
hU-A 5 1 3 i 26 28 o o 
(d 41n J 493 1 209 ¡215 12 12 

h:.? 'Ji;n 1 ·v.'i; 1Hs : unf 5 7 

h:\ .. ; ~H'I l 2H'J , 1 % 1 1 ~4 : 4 : 5 

¡,4 1 2 l l:!tlr1 ' 10[> 110, 2 2 

h'i /ltl'11\()IJ :.\'J:.! 168 3 14 

h'i-A 1 .' 1 1:1 '7'\ 7(1 1 2 ' 2 
()(1 ' 1 •Oj :.!()'i: Jll'i: IJCi 1 ' 1 1 

VOTACION POR CASILLA EN LAS ELECCIONES DE: DIPUTADOS 

DISTRITO N° !Y.111 
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3 5 11 i 10, 1 2 ¡5 1 4 o 1 l 2 170 '182 ; 11 1 141180l196 

11 10! 20 1 19 2 3 14 L4 4 2 8 111 427 1421 : 9 10i436 435 1 803 

3 5 11 ; 14 4 2 [ 8 6 i 4 4 ' 3 i 4 35CJI 35r,· 6 <J 
1 3'15 365 604 

4 5 11 /¡3 5 3 15 17 3 3 6 4 363: 301: 31 33 1 'l<J4! 334 465 

'4 14 7 i 6 2 4 10 10 : 1 1 1 4 3 2051203 9 ¡ 11 i 214 214 '1 1)0 
1 1 1 : 1 11 ' o i o o 3 1 o o 37 3¡, 3 l4 1 40 40 

2 3 : 29 ¡ 28 4 ¡5 7 ' B 5 '7 28 34 11tj 79~ 23 26 !saz 819 1 5(,4 

1 2 14 1 19 1 21 3 2 7 !s 6 JO 16 16 5961593 32 30 l 62B 1623 1016 

14 u Ita ic1 le, 16 9 16 10 1 111 10 509 :530 21 1 tCJ isJu l 5491 1%6 

2 13 1 17 : 17 1 1 1 1 2 l 3 7 7 1 8 3S2i 359! 4 6 ; :Jj<, b<io ¡ 625 

2 ; 2 ! 11 i 11 ¡, 1 3 ' 1 ' 1 ? ? /,(11 
1 /.fl~ .u: , .,., ~ ""' <?7 

'\ 1 2 1 i l 2 07 : ggl 14 J ,, 1,,, 
1L37 

'.\ 1 2 ' ' 1 1 n n 114 

14 1 3 ! :? :....u2... i ....!.. _]__¡ 3 o o 8 11 340 360 LlJ:t_l ·347 %H[ 422 

1 

1 
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: 
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1 
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CAS1llJ\ N' PAN PRI PPS PDM PSUM PST 

u p u p u p u p u p u p 

67 239 258 173 125 7 4 12 10 17 8 o o 
68 291 286 101 105 3 3 3 4 10 11 o o 
69 278 277 73 73 2 1 4 7 12 11 2 2 

70 292 294 105 96 3 3 4 s 8 8 o 1 

71 110 109 64 68 1 1 3 4 8 11 o 1 

72 73 78 62 60 3 3 3 3 7 8 o o 
73 91 96 100 56 1 1 1 2 6 6 3 2 

74 113 136 95 94 9 9 2 3 10 8 1 1 

VOTACION POR CASILLA EN LAS ELECCIONES DE: DIPUTADOS 

FEDERALFS 

DISTRITO N• !Y!.!l 
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3 2 6 3 11 14 46! 421 
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(¡ 4 
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705 668 1Sl4 

433 '·'° 814 
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13 16 437 438 77 s 
8 11 196 217 1'7 

4 2 164 163 /155 

4 2 211 174 '.!29 

s 6 260 260 /¡]) 

·-
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