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OBJETO DE ESTUDIO E HIPOTESIS 
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El propdsito de la  presente investigacidn consiste en 

determinar, por una parte, el grado de movilidad politica- 

de  los grupos empresariales sonorenses, en base al análi-- 

sis de su participación en la  pugna  por el poder, expresa- 

da en él las elecciones de Julio de 1985. Y es un intento 

asímismo de ubicar los nexos históricos y  el grado de auto - 

nomía relativa real que guarda la iniciativa privada, res- 

pecto al  Estado,  en la región. 

Considerados los grupos empresariales como grupos de- 

presión y de  disputa  por el poder, por otra parte, el tra- 

bajo  intenta  aportar elementos de reflexión para conocer - 
el rol que jugarán en los procesos  políticos actuales, de- 

nominados de modernización en el terreno político y econó- 

mico. 

La hipótesis que subyace igualmente a la  presente  in- 

vestigación, consiste en considerar que los agentes empre- 

sariales sonorenses  han subordinado casi totalmente sus ta - 

reas de apoyo a la acumulación, a  su relación con los suce - 

sivos gobiernos, emanados de  la revolución iniciada en -- 
1910. Ello se sustenta en la  hipótesis de que existe un - 
margen muy estrecho de negociación entre los grupos de po- 

der económico y los que detentan el poder  político. 
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En cuanto al método empleado en  el andlisis que  se -- 
aplicb, para el desarrollo de  la investigación, se  procuró 

utilizar  una serie de conceptos y categorias propias del - 
instrumental que  proporciona el materialismo histórico y - 
el materialismo dialéctico, que visualizan los fenómenos - 
sociales no como circusntancias gratuitas, sino como proce - 

sos que se desenvuelven en marcos y contextos también  de - 
carácter histórico. 

La investigación  empírica su sustentó en  información- 

bibliográfica y hemerográfica, así como en la realización- 

de entrevistas directas a personajes clave las  cuales  fue- 

ron recogidas en el transcurso de mi desempeño de un  año - 

ocho meses como periodista, en un diario de circulación es - 

tatal. 

Adicionalmente  proponemos  la hipótesis de que el Par- 

tido Revolucionario Institucional, en 1985, para conservar 

el poder y derrotar a su adversario, Acción Nacional, hizo 

suyas las  demandas  más conservadoras, en una  nueva  etapa - 

de derechización en la  entidad. 
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I N T R O D U C C I O N  
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Dicen que en Sonora el PAN gand  las elecciones de Ju- 

lio de 1985, y que  el fallo en favor del  candidato  del Par - 

tido Revolucionario Institucional constituyó un indiscuti- 

ble  fraude. Aseguran que si hoy  se realizara de  nuevo -- 
la votación sería Adalberto Rosas López el ganador y pri-- 

mer Gobernador Panista de  México. 

Resulta paradójico que en  el estratégico Estado  de So 

nora la pérdida de  la hegemonía priísta se  haya manifesta- 

do a tan altos vuelos, ocasionando que por  primera  vez  la- 

ultraderecha y las fracciones más retardatarias del país  pu- 

sieran en entredicho las bases mismas del sistema pollti-- 

co,  contando  con  el apoyo de amplios sectores sociales -- 
agrupados en torno al Partido Acción Nacional (PAN). 

Es paradójico porque precisamente en este Estado, -- 
transformado entonces en  eslabón  débil  de dominación, es - 
donde ocurrieron dos de los más importantes antecedentes - 

de  la Revolución Mexicana (la guerra del Yaqui y la Huelga 

de Cananea); donde también se generó una influyente frac-- 

ción  de la clase dominante que tomó  el poder después de -- 
que culminó  el proceso; donde además surgieron dirigentes- 

decisivos para  derrotar  a  la dictadura y reacción neopor- 

firista y huertista, como Alvaro Obregón, Plutarco Ellas - 

Calles -fundador del PNR- y Abelardo L. Rodríguez; es  el - 
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Estado  donde,  en suma, el actual  partido en el poder, apu2 

taló y dió continuidad a su proyecto  político  y  social  de- 

nación. 

Si el PAN  ganó  las  elecciones  de 1985, a nivel  guber- 

natura como afirman  sus  voceros  y  seguidores,  no  fue  por - 
haber  lanzado a un  candidato  carismático,  ni  incluso  por - 
la  consistencia o grado  de  capacidad  orgánica  alcanzado - 

en sus filas  ¡bastante  dudoso!.  Las  rupturas de una  gran- 

parte del empresariado  y  sociedad  sonorense  con el partido 

oficial  vienen  desde  décadas  atrás. 

Ya  significativamente  desde la etapa  Cardenista, en - 
que  ensayó  inéditas  fórmulas el partido  de la revolución,- 

la burguesía  local del Estado  mostró  junto a la clase pol2 

tica  regional  su  voluntad  y  vocación  social. 

En  Sonora,  afirma  Ignacio  Almada  Bay, "se ensayó el - 
más abierto  proceso  para  desmantelar el proyecto  Cardenis- 

ta"'); y en  efecto, el mismo  día que Abelardo  Rodríguez se 

estrenó  como  Gobernador  de  Sonora  declaró  desaparecido  al- 

PRM en el Estado,  por no estar  de  acuerdo  en que se  inclu- 

yera a cuadros  radicales y agraristas en  su seno.  Cierta- 

mente el Gral. Lázaro Cárdenas había  recibido  de  manos  de- 

1) ALMADA BAY, Ignacio.- "VISPERAS SONORENSES"; Suplemento de SIEMPRE; México, D.F., 8 
de  Diciembre de 1982.  p .  VIIT. 
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Rodríguez  la  presidencia  del país, pero  éste al igual  que- 

Calles no se resignó al giro político  dado  por el Ex-secre - 

tario  de  la  Defensa  Nacional;  exhibiendo así las  contradic - 

cienes al interior  del  aparato de gobierno  desde  su  propia 

fundación. 

Sin  embargo no son  las  contradicciónes ya tradiciona- 

les del P R I  en el plano  entidad  las  que  pueden  satisfacer- 

el análisis del funcionamiento  nacional  del  sistema  políti - 

co. Ambos  aspectos  van  correlacionados. 

De cualquier  manera es válido  afirmar  que es común al 

P R I ,  nacional  y  regional,  la  contradicción  también  históri - 

ca entre  una  careta  democrática y una  esencia  autoritaria. 

En otras palabras el juego  dialéctico  entre  los  térmi-- 

nos reformas-represión  siempre  ha  estado  presente en la -- 
conducción  del  sistema  político  mexicano;  inaugurado  hace- 

más de 60 años. 

Marchando en forma  oscilante  y  ambivalente, en zig-zag 

otorgando  mayor  peso a las reformas, otras veces a la re-- 

presión,  y en los más de los casos combinando  ambos  aspec- 

tos en relación a la  situación  coyuntural  y  la  correlación 

de fuerzas  que  priva  tanto dentro como fuera  del  país,  la- 

"familia  revolucionaria"  ha  logrado  mantenerse, no sin cos - 
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tosos desgastes del engranaje polZtico. 

En la misma lógica, en Sonora 85  el proyecto de demo- 

cratización del  PRI, impulsado en los setentas  por Jestis - 
Reyes Heroles, comprobó su fracaso:  la  esencia autoritaria 

se impuso a la  fachada democratica nuevamente y por antece - 

dentes históricos fue "Sonora 1985", el mds problemático- 

y definitorio para el grupo gobernante y el sistema pollti 

co en su conjunto. 

Antes de pasar a exponer cómo se  dieron en realidad - 
los acontecimientos y cuáles fueron  las respuestas del PRI 

me detendré a delinear  precisamente esos antecedentes y el 

marco nacional y local en que tuvieron lugar. 
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C A P I T U L O  I 

ANTECEDENTES DE LA DISCORDIA 
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Hemos mencionado ya que la inclinaci6n Cardenista por 

las reformas sociales encontró en Sonora una  férrea resis- 

tencia. De tal manera en diciembre de 1935, el Senado de- 

clara desaparecidos los poderes de  la  entidad y son desafo - 

rados los senadores sonorenses'). Se obligó a renunciar a- 

la Secretaria de Agricultura a Rodolfo Ellas Calles, Ex-go - 

bernador del Estado y cabeza en ese entonces de la clase - 
politica sonorense; no obstante su parentesco con Don Plu- 

tarco Ellas Calles. 

Fue la  primer  poda violenta de los políticos sonoren- 

ses. 

De 1935 a 1938 se suceden dos gobiernos que pasajera- 

mente intentan apaciguar los ánimos regionales, el del Ge- 

neral Gutiérrez Robles y Yocupicio Barrios, más proclives- 

a Cárdenas; posteriormente de 1939 a 1943 gobernó el Gene- 

ral Anselmo Macias Valenzuela, en el marco de transición y 

enfrentamientos que la sucesión presidencial ocasionó. 

La magnitud  de los intereses en juego durante la  suce 

sión del General Lázaro Cárdenas, distrajo la atención de- 

las fuerzas locales en pugna hacia el terreno de la dispu- 

ta  por el ejecutivo nacional. 

- 

1) GORDILLO, Gustavo y GARCIA,  Alejandro.-  "SONORA: DE LA EXPROPIACION  A LA APROPIACION". 
Ed. Parras. Hemosillo, Sonora. Septiembre, 1978. p. 254. 
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De la masa  de  empresarios,  comerciantes, latifundis" 

tas, campesinos que no habían alcanzado reparto agrario o- 

crédito,  obreros y artesanos confundidos ideológicamente,- 

y compuesta también por  una emergente clase media urbana y 

rural, sumada a  la rabiosa  cruzada de  las altas jerarquías 

católicas, se conformó la  base de impulso a un movimiento- 

oposicionista al partido oficial al que pronto se sumarían 

también los sectores sonorenses mas reticentes. 

Las principales medidas implementadas por Cárdenas cg 

mo  "la nacionalización de  los ferrocarriles y el petróleo, 

el impulso que imprimió a grandes grupos de obreros y cam- 

pesinos, el desplazamiento de los callistas en  el manejo - 
de las cosas de  México y el intento de preparar la mente - 
de las futuras generaciones para que continuaran el proce- 

so de transformación, lastimó profundamente una serie de - 
heterogéneos pero poderosos intereses creados" 2) 

El país con  todo  ello, había quedado dividido, polari - 

zado,  en  dos  grandes  campos  que bifurcaban proyectos polí- 

ticos  opuestos, representados por  la Constitución de 1917- 

uno, y el  otro por quienes reclamaban la anulación  de los- 

Artículos 27,  123 y 3 O  especialmente, buscando desactivar- 

las facultades jurídicas del Estado para intervenir,  regu- 

2) MEDINA, Luis.- "DEL CARDENISMO AL AVILACAMACHISMO,  1940-1952"  en  Historia de la Re- 
volución  Mexicana, Vol. 18; México. El Colegio de México  1978. p.  13. 
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lar y dictar  modalidades a la vida social y la propiedad - 
privada.  Articulos Constitucionales que años más tarde y- 

hasta  nuestros  dias  fueron y han sido la manzana de  la dis - 
cordia enarbolada por el Partido Acción  Nacional. 

Ya, en 1934 el sonorense, empresario, ganadero y lati - 

fundista, Gilberto Valenzuela  fundó el Partido Revoluciona - 

rio de Reconstrucción Nacional, que nacía con el propósito 

de aglutinar y volverse la voz cantante de  sectores de la- 

burguesia  estatal descontentos por al expulsión de Calles- 

y la merma de  sus  privilegios de clase. 

Tal organismo  impulsado  por sonorenses, se convirtió- 

aslmismo en el grupo coordinador de  la oposición encabeza- 

da  por Juan Andreu  Almazán;  buscaba crear un gran partido- 

unificador  contra el PRM, y las "tendencias comunistas y - 
socializantes". 

EduardotNeri quien fungió como director de la campaña 

almazanista también dirigió las actividades de Gilberto Va 

lenzuela y de sonorenses  que como "Emilio Madero, Carlos - 
Roel, Aquiles  Elourdy, Chávez Hayhoe, Jacinto Treviño ( . . . I  

trabajaban  por  poner  en  jaque al sistema político y si  no, 

derrocarlo al  menos obligarlo a efectuar  un giro favorable 

- 
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al gran capital y las tendencias mds conservadoras" . 3 )  

Se realizaría tal  giro a favor del gran capital, aun- 

que  quiz5 no con la celeridad y en la forma en  que los al- 

mazanistas lo reclamaban. 

Lo que interesa retener hasta aquí es el hecho de que 

el empresariado sonorense se colocó ya desde entonces al - 
lado de organizaciones como el Centro Unificador Revolucio - 

nario, el Frente Nacional de Profesionistas e Intelectua" 

les y el Partido Revolucionario Antifascista; organizacio- 

nes que proponían luchar contra toda doctrina "fuese fas-- 

cista o comunista";  parano mencionar al Partido Revolucio- 

nario Anticomunista fundado por el también sonorense Pérez 

Treviño y la  Unión Nacional Sinarquista, con  quien también 

establecerían alianzas. 

Tales organizaciones habían logrado aglutinar con -- 
gran apoyo de los sonorenses todas las fuerzas, anticarde- 

nistas en lo político, antiestatistas en lo económico y an 

ticomunistas en lo ideológico. 

- 
* 

3 )  Op.  Cit., p. 101 y 107. 
Anticardenistas  en  lo  político  significó  en  el  contexto  de  entonces,  la  exigencia - 
de  la  derecha  (pro-autoritaria) de que  en  el  pais  se  cancelaran  los  espacios  lega-- 
les  de  expresión  y  negociación  bilateral  entre  representantes  y  representados;  que- 
se  abandonara  la  tutela,  protección y coorporativización de  los  trabajadores en las 
relaciones capital-trabajo; antiestatista  en  lo  económico  significó  el anhelo libre 
cambista  a  paraíso  del  capital  que  aspira  a  privatizar  no  sólo  el  total  de  las rela 
ciones  económicas,  sino  incluso  el  de  privatizar  el  total de  las  relaciones  politi- 
cas y la  esfera  administrativa  del  Estado;  sueño  apoyado  hoy  por  los  merolicos  de - 
Luis Pazos;  anticomunista en l o  ideológico  sinónimo de difundir  masivamente  precep- 
tos  que  permitirían  la  convivencia  de  la  paz con la violencia  convertida  en  gobier- 
no y la  supuesta  coorporación  de  los  trabajadores  con  la  clase  empresarial. 

~~~~~~ 
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Almazbn,  con toda anticipacidn adelantaba que en las- 

elecciones del 7 de julio de 1940 se cometerla un fraude - 
en su contra. 

De tal suerte que todos sus aliados desataron una cam - 

paña publicitaria que  sin descanso pregonaba "la violencia 

como  mal necesario'' si  se les escamoteaba la presidencia.- 

Su  objetivo por lo visto era obtener una mayor participa-- 

ción  de simpatizantes, y subrayar que si perdía, debería - 
atribuirse a maniobras del gobierno y los avilacamachistas. 

Sin duda en estos antecedentes podemos identificar - 

tácticas y métodos empleados por el panismo actual, pero - 
ello se abordará más adelante. 

Sin embargo la alternativa almazanista no  contó  con - 
el apoyo irrestricto e incondicional de la heterogénea ma- 

sa social  que lo apoyaba; tampoco tomó en cuenta la  for,ta- 

leza adquirida por el partido oficial gracias a los orga-- 

nismos  obreros y campesinos, donde había arraigado un cier 

to espíritu democrático y antiimperialista impulsado por - 
Cárdenas y la izquierda oficial. Además no prosperó la 02 

ción de  la violencia debido a  la cohesión de las fuerzas - 
armadas en  sus  altas jerarquías. 

* 

* RUBEN D R I ,  en  un  interesante  artículo  aparecido  en  Proceso No. 4 5 5 ,  afirma  que  pre- 
cisamente  de la unión  de  las  fuerzas armadas, la burocracia  sindical y las jerar-- 
quías  católicas  nacen  las  condiciones  para  el  triunfo  de las opciones  fascistas ... 
lo que  faltó  al  almazanismo. 
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Al iniciarse  la  denominada  "obra rectificadora", pues - 

ta en prdctica  por  Manuel  Avila  Camacho  de 1940 a 1946, el 

Partido  Revolucionario  Institucional  buscó  depurar  de  sus- 

filas  a  los  elementos  de  filiación  Cardenista, y subsume - 
en  un plano  pasivo  los  artículos  constitucionales  más  avan - 

zados, a  saber, el Artículo 3 O ,  el 2 7  y el 1 2 3 ,  desactivan - 

do su esencia  revolucionaria,  a  fin de apaciguar  los  áni-- 

mos de los  grupos  derechistas  lastimados. 
b 

La participación del llamado "Grupo Sonora'' en el ga- 

binete  de  Avila  Camacho,  brindó  continuidad  a  la  influen-- 

cia de los  sonorenses  en  las  decisiones de política  econó- 

mica del país,  a  través  de  la  designación de Francisco  Ga- 

xiola,  como  Secretario de Economía.  "Personaje  de  amplias- 

relaciones con los  empresarios  norteños y fiel  a  Abelardo- 

L. Rodríguez" 4 )  

Dicha  política  económica  se  orientaría  a  devolver  las 

riendas  del  proceso de acumulación, al gran  capital  extran - 

jero y nacional. 

Cuando el 18 de enero de 1946, el entonces  Presidente 

de  la  República  declaró  disuelto el Partido de la  Revolu-- 

ción  Mexicana, en realidad  inauguraba  una etapa de consoli - 

4) Op. C i t . ,  p .  133. 
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dacidn de los  instrumentos de control  político-social. 

La metodologla y las  técnicas de conciliación  otorga- 

ron el giro  favorable  esperado  por los grupos más conserva 

dores de México, inclusive  los  sonorenses;  pero  serla  Mi-- 

guel  Alemán  quien  de 1 9 4 6  a 1 9 5 2  culminaría  la  denominada- 

"modernización del autoritarismo",  en  nombre  de  las  mayo-- 

rías  mexicanas. 

- 

En  Sonora,  como  en el resto  de  las  entidades, la ex-- 

pulsión  de los dirigentes  socialistas  de  las  filas del PRI, 

se llevó  a  efecto  implacablemente. 

El líder  sonorense Jacinto López  Moreno,  oriundo  de - 
la Ciudad  Obregón,  candidato  a  Senador en 1 9 4 6  y a  goberna 

dor en 1 9 4 8 ,  expulsado del Revolucionario  Institucional,  y 

"burlado su triunfo como Senador  por el mismo  Abelardo L.- 

Rodrfiguez, en favor  de  Antonio Canale1I5), se lanzó  a  una - 
amplia  campaña como aspirante  independiente,  logrando  un - 
fuerte  apoyo de diversos  sectores  sociales;  pero el triun- 

fo le  fue  concedido al industrial y comerciante  Ignacio So 

t o  Martlnez, del PRI. 

- 

/ 

"Los partidarios de Jacinto  considerando  que  les  ha-- 

5)  TOLEDO ESPINOZA,  Ricardo.- "LA CONSOLIDACION  DE LA DIRIGENCIA  OFICIALISTA 1936-1945" 
~~~ 

Tesina,  Lic. en Ciencias  Politicas; México, Universidad  Autónoma  Metropolitana; -- 
1983. p. 44. 
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bian  escamotado el triunfo,  declaran a su dirigente  Gober- 

nador  de Sonora, instalando  una  asamblea  ante la cual rin- 

di6 su protesta"6).  Fugazmente  se  estableció  una  dualidad 

de poderes que culminó con la intervención del ejército y- 

la dispersión del campesinado,  quien  había  apoyado en su - 
mayoría al líder  independiente  obregonense. 

Diversas  opiniones  ubican en la imposición  de Soto -- 

Martínez,  como  gobernador de Sonora, el origen  de la disi- 

dencia  que en los  sucesivos años crecería a un  ritmo  inusi 

tado, con  expresiones de  acérrimo rechazo  al  imposicionismo 

proveniente del centro de la  República. 

- 

La modernización del autoritarismo  fue  precisamente - 

eso, la  disciplina  de los gobernadores y el fortalecimien- 

to  del ejecutivo  nacional7), en su capacidad  de  decisión e 

influencia  sobre los grupos  políticos  regionales. 

Modernizar el autoritarismo,  en la práctica  resultó - 
el intento de acabar con todo efectivo  ejercicio  de  la  de- 

mocracia  sindical  y  electoral y ello  quedó  suficientemente 

claro, en  las  modalidades  inauguradas  por el Estado  para - 
hacer  frente a las  luchas  democratizadoras de fines  de los 

años cincuentas. , 

6) ALMADA BAY, Ignacio.- * * L A  SOMBRA DE RODRIGUEZ". Suplemento de SIEMPRE; México, D.F. 

7) MEDINA, Luis.-  "CIVILISMO Y MODERNIZACION  DEL AUTORITARISMO";  Vol. 20, Historia  de- 
8 de Diciembre  de 1982. p .  IV. 

la Revolución Mexicana. México; El Colegio de  México.  1978. p .  76. 
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Inolvidables,  las  luchas  de los ferrocarrileros valle 

jistas, los telegrafistas,  electricistas,  petroleros y -- 
obreros textiles, quienes en  el plano  nacional  buscaron -- 

romper con las  direcciones obreras oficiales y las  prácti- 

cas antidemocráticas  impuestas a la vida  pública  del país, 

por el partido  oficial. 

Entre  las  opciones de control  incorporadas en esos -- 
años, como expedientes a utilizar  en  adelante  en  situacio- 

nes categorizadas como amenazantes a la estabilidad y la - 
"salud  de  las  instituciones", -o como "peligrosas"  para  la- 

seguridad  política y la  hegemonía de la familia  revolucio- 

naria, podemos  ennumerar  las  siguientes: 

a)  Empleo  de  las  fuerzas  armadas y del poder  público 

para  sostener y apoyar los tejidos  corporativos -- 

del  poder,  sindicatos y confederaciones obreras y- 

campesinas. 

b) Utilización de similares  medios  para dado el Caso- 

sostener y apoyar  los  candidatos  oficiales a pues- 

tos  de  elección  popular,  diputaciones,  presiden-- 

cias municipales y / o  gobernaturas. 
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c) Empleo selectivo'de la  violencia. 

d)  Violación  permanente de los derechos  sindicales y- 

abandono  paulatino de los métodos  democr5ticos  en- 

las  elecciones de candidatos  para  puestos  de  go-- 

bierno. 

e) Convivencia de los líderes  espurios,  obreros y cam - 

pesinos con los gobiernós  en  turno y los empresa-- 

rios.  Presencia  cada  vez más evidente  de  estos 61 - 

timos  en  funciones  gubernamentales. 

f) Corrupción  en  todas sus formas. 

g )  Sistemática  ruptura del marco  jurídico . 8 )  

Los sexenios  de  Ruíz  Cortínez y Adolfo  López  Mateos - 
propiciarían  tales  prácticas y las  harían  extensivas  a  to- 

das  las  entidades y municipios del país. 

8) C.F. ALONSO, Antonio.- "EL MOVIMIENTO  FERROCARRILERO EN  MEXICO: 1958-1959". Ed. ERA, 
México. y AGUILAR,  Alonso.  "CAPITALISMO Y REVOLUCION EN MEXICO".  Ed. Nuestro  Tiempo; 
México. p. 168 y 2 3 2 .  
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De t a l  manera ,  s i  e n  e l  c o n t e x t o  d e l  m a n d a t o   a l e m a n i s  

t a ,  e n   1 9 4 8 ,   f u e   i m p u e s t o   p o r  l a  v l a  d e l  empleo   de  l a  f u e r  

z a  e l  g o b e r n a d o r   I g n a c i o  Soto M a r t l n e z ,   e n   S o n o r a ,   e n   1 9 5 3 ,  

e n  e l  marco d e l  s e x e n i o   p r e s i d e n c i a l  de R u f z   C o r t l n e z ,  se- 

r l a  c o n c e d i d a  l a  g u b e r n a t u r a   s o n o r e n s e  a l  a g r i c u l t o r ,  co - 
m e r c i a n t e  y p o l l t i c o  h e r e d i t a r i o ,  Alvaro Obreg6n Tapia ,  a 

d e s p e c h o  de l o s  sectores obreros y campes inos   que   marcha  

r o n  a l a  c a p i t a l  d e l  estado y conformaron  l a  denominada - 
"Asamblea d e l  P u e b l o   c o n t r a  l a  I m p o s i c i b n " .  

- 

- 

- 

E s t a  l u c h a  

l o s  p r i n c i p a l e s  

l i a n o  R. L e p e z ,  

cos tar la  e l  e n c a r c e l a m i e n t o  y a s e s i n a t o  de 

d i r i g e n t e s .   " E n   1 9 5 3   f u e   a s e s i n a d o  Maximi 

a l i a s  e l  Machi ,   uno de  los  d i r i g e n t e s  de - 
- 

mayor arra igo  e n  e l  S u r  d e l  estado desde l o s  años 30. I 1  9 )  

A c i n c o  años de d i s t a n c i a ,   e n  1 3 5 8 ,  e n   u n  clima de i n  

c o n f o r m i d a d   s i g n a d o  por d e m a n d a s   d e   d e m o c r a t i z a c i 6 n  y de - 
p u r a c i d n  de 1ld.eres y d i r i g e n t e s   s i n d i c a l e s ,  l a  CTM-sec -- 
c i e n   S o n o r a   l a n z 6  como c a n d i d a t o  a alcalde de c i u d a d  Obre 

g 6 n ,  a Rafael  C o n t r e r a s   M o n t e d n ,  a l i a s  " E l  Buqui" .  

- 

- 

9)   Guadarrama, Roclo. "Historia Contemporánea   de   Sonora  - 
1 9 2 9 - 1 9 8 4 ,  ed.  G e p r o g r d f i c a  S . A . ;  Coleqio de S o n o r a ,  - 
Hermosillo, S o n . ,   1 9 8 8 ,  p. 3 9 6 .  
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Contreras Monte6n habza ocupado e n  dos ocasiones  pues - 
t o s  de elecci6n popular, como diputado y senador, y habfa 

fundado l a  Federacidn de Obreros y Campesinos d e l  Sur c'ie - 
Sonora (FOCSS) . 

Alvaro Obreg6n Tapia, s i n  embargo, d e c i d i r l a  que no - 
s e r f a  un s i n d i c a l i s t a  e l  que g a n a r l a   t a l  ayuntamiento. - 
"El t e n l a  un mejor  candidato,  Gabriel  Gallegos,  agricultor 

d e l   V a l l e  d e l  Yaqui, y miembro de una de l a s  Uniones de - 
C r e d i t 0  m6s poderosas de l a  regibn" 1 0 )  

Los cetemistas  decidiron  por s u  parte   sostener  a " E l  

Buqui"  como s u  candidato  para l o  cual   integraron  e l   l lama-  

do Partido  Democrático  de Cajeme ( P D C ) .  F i d e l  Vel6zquez - 

e l  l l d e r  v i ta l i c io ,   responder la   ante   esa   s i tuac ibn   decre  - 
tando l a  expulsi6n de Contreras y de l a s  4 0  organizaciones 

que l o  apoyaban. 

B a j o   c o n t r o l   d e l   e j e r c i t o  se ce lebrar lan  las  e l e c c i o -  

nes y ser la   declarado ganador e l  hombre designado  por Obre 

g 6 n  Tapia. 

- 

.~ 

10) op. c i t .  p. 3 9 7 .  
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E l  autor i tar ismo  re inante  en l a   v i d a   p o l f t i c a  d e l  - 
pazs,  tambien  se  expresd e n  e l  plano  nacional ,   entre   otras  

cosas ,  en e l  desplazamiento d e l  PRI, como centro  de a l i a n -  

za   entre  l o s  d i r i g e n t e s  p o l i t i c o s  y sus l l d e r e s   s i n d i c a l e s .  

En  Sonora  fue muy notable l a  forma en que l o s  s i n d i c a l i s  - 
t a s  de l a  CTM fueron  siendo  apartados de l a s   d e c i s i o n e s  PO - 

l r i t i c a s ,   a l  mismo tiempo que prominentes miembros  de l o s  - 
grupos  empresariales  pasaron a ocupar  puestos e n  l a  admi - 
n i s t r a c i d n   e s t a t a l .  

L u i s  Encinas  Jhonson,  en 1 9 6 1 ,  s u r g i r í a  como candida- 

t o  d e l  P R I  a l a  gobernatura de l a   e n t i d a d ,  enmedio de l o  - 

que fue  llamado pomposamente " e l  experimento  democr6tico - 

d e l  p a r t i d o   o f i c i a l " .  

C o n s i s t i 6   e s t e ,  en lanzar tres precandidatos  anterio-  

r e s ,  a f i n  de dar l a   a p a r i e n c i a  de un mayor juego de opcio - 

nes a l   i t n e r i o r   d e l   p r o p i o   p a r t i d o   t r i c o l o r .  

No obstante  empresario,   Zncinas  lograrla  perfi larse - 
como e l  candidato de l a  unidad,  avalado  por s u  t r a y e c t o  - 
r i a  como Rector de l a  Universidad de Sonora,  asl. como ba jo  

e l  amparo de l o s  a i r e s  de e s t a b i l i z a c i d n  y auge que sopla- 

ron  en e l  pass   hasta  l a  primera  mitad de los años  sesenta. 

Una nueva etapa de l a s   l u c h a s   s o c i a l e s  y p o l f t i c a s  e n  e l  - 
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pals  y e n  l a   e n t i d a d   s e   i n i c i a r l a  e n  1 9 6 7 ,  e n  e l  marco d e l  

recrudecimiento de l a  c r i s i s  econbmica, l a s   c o n t r a d i c c i o  - 
nes  generadas  por los procedimientos   vert icales   para   la  - 
e l e c c i 6 n  de candidatos a puestos de e lecc i6n  popular ,  y e l  

deseo de amplios  sectores de poblacibn  por  participar  en - 
l as   dec i s iones   p l ib l i cas .  

Principalmente, l a s  c l a s e s  medias  urbanas, que c r e c i e  - 

ron a un r i tmo  acelerado  entre 1 9 6 0  y 1 9 7 0 ,  presionar5an - 
de manera importante a f i n  de i n f l u i r  en e l  rumbo de l a s  - 
estrategias  gubernamentales.  “ E n  estas   condic iones  emer - 
g i 6  un caso   t rp ico  de c o n f l i c t o   s o c i a l ,  que surgid cuando 

l a s  inst i tuciones   pol l t icas   fueron  incapaces  de adecuarse 

a l a s  profundas  transformaciones de l a  economla y l a   s o c i e  - 

dad sonorense. II 11) 

La masa de comerciantes emergentes por e l  crecimiento 

d e l  s e c t o r   t e r c i a r i o  de l a  economza, l o s  s e c t o r e s  de l a  bu - 

r o c r a c i a   e s t a t a l ,  l o s  p r o f e s i o n i s t a s  y l o s  estudiantes  - 
alentados  por 

v e r s i t a r i a s  a 

res populares 

e l  nacimiento d e  extensas  movilizaciones u n i  - 
nivel   nacional  y l o c a l ,   a l   l a d o  de l o s  s e c t o  

descontentos  por e l  desfavorable   n ivel  de v i  

- 

- 

11)  Gordil lo Gustavo. O p .  c i t .  p. 2 2 1 .  
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da a que habzan s i d o   o r i l l a d o s ,  conformaron e l  caldo de - 
c u l t i v o  de un renovado  movimiento ant i impos ic ionis ta  que - 
e n  1 9 6 7  r e c h a z a r l a   e l  dedazo de Faust ino  Fel ix   Serna  para  

gobernar  Sonora. "Apenas se destapd a Fel ix   Serna como - 
c a n d i d a t o   o f i c i a l   d e l  P R I ,  l o s  d i r i g e n t e s  de las   pr inc ipa-  

les  organizaciones  obreras y populares en e l  estado  harlan 

pCblico s u  rechazo. . .   nosotros nunca  apoyarlamos a t a l  can 

didato.  

- 
II  1 2  1 

E l  descontento de las   bases   pr i i s tas   pronto   se   conver  

t i r f a  en  amplia  movilizaci6n  popular,  encabezada  por l o s  - 
estudiantes .  E n  pocos  dlas e l  paro  indefinido  se  extendid 

por  toda la   ent idad,   tanto   en   escue las   pr inar ias ,  como en 

l o s   d i s t i n t o s   n i v e l e s  de educacibn. E l  f r e n t e   e s t u d i a n t i l  

Univers i tar io   Anti imposic ionista  y e l  frente unido  de De - 

fensa  de l a  Dignidad, e l  deber y l a  responsabi l idad  c lvica ,  

actuarfan como l o s  organizadores  principales,  conjuntamen- 

t e  con e l  frente Anti imposicionista Renovador d e l  P R I .  

- 

"LOS f rentes   ant i impos ic ionis tas  y magis ter ia les  y - 
los  comites de padres de f a m i l i a  y de defensa  c lvica ,   bro-  

taron como hongos en cada uno de l o s  municipios de l a  en - 

1 2 )  E l  Imparcial ,  2 1  de Febrero de 1 9 6 7 .  p. 1. 
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Felix  Serna  habla  s ido  seleccionado  directamente  por 

e l   entonces   pres idente  de la RepGblica,  Gustavo  DIaz O r  - 
daz, e n  contubernio  con L u i s  Encinas y f racc iones  importan 

t e s  d e l  empresariado d e l  S u r  del   es tado.   Serna  era   consi -  

derado e l  c a u d i l l o   p o l l t i c o   d e l  Sur  de Sonora, adem6s de - 
poseer   extensos   la t i fundios  y s e r   p r o p i e t a r i o  de algunos - 
de l o s  m6s inf luyentes  medios de-comunicaci6n  regionales.  

- 

Las  secciones 5 4  y 2 8  d e l  SNTE en  Sonora  se  rebela -- 
r lan   contra  sus  l lderes ,   por  l o  que serlan  acusados  por l a  

dir igencia   nacional  de s e r v i r  a f ines   a j enos  a los i n t e r e -  

ses   nacionales .  

~l anti imposicionismo  se  transform6  en  posici6n  elec-  

t o r a l ,  misma que encontrar la  en los  candidatos  del   Partido 

A c c i 6 n  Nacional, l a  Gnica  sal ida  existente  entonces  para - 
canal izar  s u  inconformidad. 

La e s t r a t e g i a   p a c i f i c a d o r a  d e l  P R I ,  en v € s p e r a s  de - 
l a s   e l e c c i o n e s  e n  que i n v e s t i r z a  a F6l ix   Serna afin a cos ta  

del  ambiente de r e c h a z o   t o t a l ,  se or ient6   en   var ias  direc- 

13)  Guadarrama, ROCTO. O p .  c i t .  p. 4 0 9 .  
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c i o n e s .   P r i m e r a m e n t e  se 

f o  d e l  PAN e n  l a  c a p i t a l  

m%s. E n t r e  e l l o s  c i u d a d  

v i o  o b l i g a d o  a r e c o n o c e r  e l  t r i u n  

d e l  estado y e n  se is  m u n i c i p i o s  - 
- 

O b r e g b n ,   A g u a   P r i e t a ,  Nogales y - 
Caborca, p o b l a c i o n e s   d o n d e  se c o n c e n t r a  e l  g r u e s o   d e  l o s  - 
electores s o n o r e n s e s .  

Unos dlas  a n t e s   d e   q u e  F e l i x  S e r n a  asumiera s u  cargo 

" e l  B a t a l l d n  Ol impia  d e l  e j e r c i t o  m e x i c a n o ,  e l  mismo que - 
u n   a ñ o   d e s p u e s   i r r u m p i d   e n  l a  p l a z a  de l a s  t res  c u l t u r a s ,  

e n t r a b a   e n  l a  U n i v e r s i d a d  de S o n o r a ,   a c a b a n d o  con e l  G l t i -  

mo b a s t i d n  de rebeldla . "  1 4 )  

Los f a u s t i n i s t a s ,   o r g a n i z a d o s   e n   g r u p o s  de c h o q u e ,  a l  

e s t i l o  paramilitar,  y v e s t i d o s  de verde, c o m p l e m e n t a r l a n  - 
l a  labor  de r e p r e s i d n   e n  l a s  d i f e r e n t e s   p a r t e s  d e l  estado. 

La t r i s t e m e n t e  celebre " o l a  v e r d e "  s e r l a  l a  v e r s i d n   s o n o  - 
r e n s e  d e l  grupo  denominado "Los H a l c o n e s " ,   q u i e n e s   a c t u a  - 
r o n   t a m b i e n  e l  6 8 ,   e n  cal idad de c i v i l e s  armados. 

"En rea l idad ,  no es  q u e   A c c i d n   N a c i o n a l  se h a y a  aprove - 

1 4 )  Moreno,  Armando. Los A g u i l u c h o s  de 1 9 6 7 ;  ed. Unison.  
Hermosillo S o n o r a ,   1 9 8 6 ;  p. 44. 
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chado d e l  d e s c o n t e n t o   q u e  habxa e n  l a s  f i l a s   p r i i s t a s  ipe- 

ro  cuando  hubo esa d i v i s i b n ,  l a  gente   empezb  a r e a c c i o n a r  

y se e n p e z b  a v e n i r   c o n  m6s f i r m e z a  a n u e s t r o  par t ido  I1 1 5 )  I 

afirmej e l  fundador  d e l  PAN e n   S o n o r a ,  Jorge V a l d e z  a l  s i n -  

t e t i z a r  asz l o s  r e s u l t a d o s  de las  m o v i l i z a c i o n e s   a n t i i m p o -  

s i c i o n i s t a s   e n   1 9 6 7 - 6 8 .  

E n   j u l i o  de 1 9 6 7 ,  e l  n o   r o t u n d o  a l  P R I  e n  l a s  u r n a s  - 
electorales  marcarla e l  p r i n c i p i o  d e l  a u g e   p a n i s t a   q u e  has 

t a  1 9 7 6  se c o n s o l i d a r l a  a l  pasarse a l a s  f i l a s  d e l  b l a n  -- 
q u i a z u l ,   i m p o r t a n t e s  sectores de l a  b u r g u e s l a  agr lcola  d e l  

S u r  d e l  estado,  afectados por l a  e x p r o p i a c i d n   q u e  decret6 

e l  p r e s i d e n t e  dcheverrra A l v a r e z ,   e n  favor de m5s d e  8 , 0 0 0  

s o l i c i t a n t e s   a g r u p a d o s   e n  8 4  e j i d o s  co lec t ivos .  

- 

La t a r d a n z a  d e l  e n t o n c e s   g o b e r n a d o r  Carlos A. B i e b r i c h  

para resolver e l  c o n f l i c t o  agrario por l o s  c a u c e s  legales ,  

c u l i m i n a r o n   c o n  l a  matanza  de S a n   I g n a c i o  R i o  Muerto  y l a  - 
d e s t i t u c i d n  d e l  g o b e r n a d o r .  E l  g o b i e r n o  federal  i n t e r v i n o  

para dotar 3 7 , 6 0 0  hectáreas de r iego y 6 1 , 5 5 5  de agostadero. 

Adalberto Rosas Ldpez y Carlos Amaya Rivera ,  dos de - 

1 5 )  Guadarrama Roclo. O p .  C i t .  p .  412. 
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l o s  lat i fundistas   expropiados   surgir lan  entonces  como d i r i  - 

gentes mds combativos a f i l i a d o s  a A c c i 6 n  Nacional. E l  p r i  

mero de e l l o s   g a n a r l a   l a   a l c a l d l a  de ciudad Obreg6n para - 
e l  PAN, en 1 9 7 9 ,  y posteriormente, e n  1 9 8 5  contender€a  por  

l a  gobernatura. Ciudad Obreg6n s e   e s t a b l e c e r l a  desde  en - 
tonces  como el   centro   convergente  d e l  empresariado d e l  s u r  

d e l  estado que e n  cal idad de afectado  por   las  medidas "so- 

c i a l i z a n t e s "  de L u i s  Echeverrla,   se   prepararza como punta 

de l a n z a   p a r a   l l e v a r   a l  poder  al'   candidato  panista e n  l a s  

e l e c c i o n e s  d e  8 5 .  

- 

"Muchos de l o s  grupos d e l  sector  popular,  como l o s  - 
maestros,   los  comerciantes y l o s  pequeños p r o p i e t a r i o s ,   s a  - 

l i e r o n  d e l  P R I  p a r a   e n g r o s a r   l a s   f i l a s  d e l  PAN. Como r e  - 
sultado de l a  cr is is  p o l l t i c a  1 9 7 5 - 7 6 ,  los agremiados  en - 
Sonora a l a  Confederaci6n  Nacional de l a  Pequeña  Propiedad 

(CNPP) que pertenecfa  a l  sector  popular  del  P R I ,  se desa - 
f i l i a r o n  y c e r r a r o n   f i l a s  con l o s  grandes  propietarios de 

la   ent idad.  Muchos de e l l o s  hoy son panis tas  de  primera.'' 

1 6 )  

La e l e c c i 6 n  de Samuel Ocaña para  gobernar  Sonora e n  - 

1 6 )  Idem. 
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1 9 7 9 ,  como c a n d i d a t o   p r i i s t a ,  marc6 un cambio e n  l a   e s t r a -  

t e g i a  d e l  p a r t i d o   o f i c i a l   p a r a  e legir  gobernadores:  replan - 
t e 6  s u  estretegia   para   recuperar   a l   e lectorado  perdido  de-  

jando de s e l e c c i o n a r  a sus candidatos entre e l  s e c t o r  de l a  

gran  burguesfa,   para  elegirlo de entre l o s  p o l f t i c o s  con - 
carrera .  

De hecho l a   a c e p t a c i 6 n  undnime  de l o s  s e c t o r e s  pr i is -  

tas   pos tu lantes  de Ocaña Garcfa, ,   quien  gobernarla  hasta me - 

diados de 1 9 8 5 ,  marca  tambien un reacomodo  de fuerzas a l  - 
in ter ior   de l   Revoluc ionar io   Ins t i tuc ional  que buscar la  e n  

ese  perfodo,  7 9 - 8 5 ,  r e s a r c i r   l a s   f r a c t u r a s  d e l  apoyo so -- 
c i a 1   a l   s i s t e m a .  

S i n  embargo, e n  1 9 8 2 ,  e l  P R I  seguirla  perdiendo  elec-  

torado. La nacionalizacidn  bancaria  decretada  por L6pez - 
P o r t i l l o  en e l  pl-ano  nacional ,   last imarfa nuevamente  pode- 

rosos intereses,  y e n  p a r t i c u l a r  de p r i v i l e g i a d o s  grupos - 
sonorenses  empresariales. E n  ese  mismo año e l  PRI-Sonora 

p e r d e r l a   l a   a l c a l d f a  de la   capi ta l ,   Hermosi l lo ,  con una vo - 

t a c i Q n  que s e x t u p l i c d   l a  de años anter iore .  “En San Luis 

R l o  Colorado  pas6 de 4,305 votos en 1 9 7 9  a 20,730 e n  8 2  - 
(. . .) y en Agua P r i e t a  tambien t r i u n f d  l a  opcidn  panista - 
por  segunda ocasidn  consecutiva. 

Para 1 9 8 5 ,  e l  PAN “habla  dejado de ser un par t ido  de 

. .  . 



30 

o p o s i c i d n   f u n c i o n a l ,  para c o n v e r t i r s e   e n  l a  p u n t a  de l a n z a  

de u n a   c o r r i e n t e  de o p o s i c i d n   c o n s e r v a d o r a  a l  sistema, que 

a g l u t i n a  a i m p o r t a n t e s  sectores de l a  b u r g u e s z a   f i n a n c i e r a  

y agraria,  a una masa c r e c i e n t e  de  clases m e d i a s  y a l g u n o s  

sectores de l a  p e q u e ñ a   b u r g u e s f a   u r b a n a  y r u r a l ,  como l o s  

comerciantes y m e d i a n o s   a g r i c u l t o r e s " .  1 7 )  

17) Ibidem. p. 4 1 6 ,  4 1 7 .  
~~~ ~~ 
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C A P I T U L O  I 1  

EL  ROL DE LOS W E S A R I O S  Y 
SU MARGEfI DE MNIOBM POLITICA 
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En el transcurso del primer  lustro, en los años ochen - 

tas, se experimentó  en  Sonora  un  importante  deterioro en - 
la relación  de  los  grupos  de poder  económico con el Esta-- 

do. Medidas como la  de  la  expropiación de tierras en el - 
Valle  del  Yaquí, en 1976, durante el período  presidencial- 

echeverrista, y la  nacionalización  de  la banca, decretada- 

por el ex-mandatario  López  Portillo,  ensancharon  las  dife- 

rencias y las  fracturas  del  empresariado con la  política - 
del  partido  tricolor. 

Lo anterior  llevó a pensar  que  las  elecciones  para -- 

elegir  Gobernador  en  Sonora, en 1985, por  las  difíciles -- 
condiciones  en  que se dieron,  serían el momento  de  ruptura. 

No  obstante  no  fue  así y la conciliación  de  intereses,  pa- 

sado el proceso  electoral,  quedaría  completamente  fuera  de 

dudas. 

Los alcances y los  límites  de los grupos  empresaria-- 

les  sonorenses  desde  aquella  etapa de disputa  por el poder, 

en que  se  alentó  grandemente  la  opción  representada  por  Ac 

ción  Nacional,  colocaron al descubierto el verdadero  mar-- 

gen  de  autonomía relativa, entre  los  distintos  grupos de - 

presión y el sistema  político. 

- 
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2. l. Empresarios  Politicos  por  Herencia. 

El General  Alvaro  Obregón es el origen de un grupo -- 
con  amplio  poder  económico  y  político en la entidad.  Tras- 

sus ocho mil  kilómetros  en  campaña  y  habiéndose  desempeña- 

do como Presidente de la República de 1920-1924, el mili-- 

tar  nacido en Huatabampo, Sonora, acumuló  gran riqueza, -- 
que  vendría  a  multiplicarse con la  acumulada  por  Alvaro -- 
Obregón-hijo,  quien  de 1955 a 1961 fungió como Gobernador. 

"La familia  Obregón  tiene  una  importante  participa-- 

ción  económica  en  las  actividades  agrícolas del Valle  del- 

Yaquí  y la Costa  de  Hermosillo,  además  participan como co- 

merciantes,  concesionarios  de  maquinaria  y  equipo, así co- 

mo comisionistas  de la industria  automotriz  internacional. 

Es  un caso típico  de  ligazon del poder  económico con- 

el político. I 1  1 1 

Plutarco  Elías  Calles,  nacido en Guaymas, Sonora, ocu 

pó la presidencia  de  la  República de 1924 a 1928 e  influyó 

en la política  nacional,  todavía  durante los seis siguien- 

tes  años  a su cargo,  en la muy  conocida  etapa  denominada - 
"el Maximato".  También  Plutarco  Elías Calles, heredó  a -- 

- 

1) VAZQUEZ  RUIZ, Miguel A.- "LOS GRUPOS DE PODER ECONOMIC0  EN SONORA". Ed. UNISON. Hey 
mosillo, Son. 1988. p .  13. 
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sus descendientes  cuantiosas  propiedades, y su hijo  Rodol- 

fo  Ellas  Calles,  gobernó Sonora de 1931 a 1935. 

Con la promulgación de la  Ley  para el Fomento de  las- 

Asociaciones  Agrícolas,  "Rodolfo dió gran  impulso a la con - 

centración y centralización de los capitales  dispersos  pa- 

ra de esa forma  promover el desarrollo  agropecuario  alter- 

nativo a la  minería  que  había  entrado  en crisis en  1929 . II 2 1 

Los Ellas  Calles  hasta  hoy  en  día  poseen  extensas -- 

franjas  de  tierra en el  Valle del Yaquí  y  en el Norte  del- 

Estado.  El  Único  descendiente del caudillo, que participa 

a6n en  política,  es  Fernando  Ellas  Calles,  quien  fungió co - 

mo Subsecretario  de  Gobernación, en el régimen  de  Miguel - 
De La  Madrid. 

"El Grupo Sonora'' es más amplio.  Sobresalen  además - 
de  Obregón  y  Calles, De La  Huerta  y  Abelardo L. Rodrlguez. 

"Todos ellos  tuvieron  una  trayectoria  que  se  podría  sinte- 

tizar  así:  militares  dueños de propiedades en un principio 

del sector  primario-políticos  estatales-nacionales, como - 
tales  coadyuvan a impulsar el Sonora  Posrevolucionario; al 

rededor de las  medidas  económicas y políticas que toman se 

- 

aglutinan  importantes  fuerzas  económicas y políticas" 3 )  . 

2) Op. Cit. p. 14 y 15. 
3) "ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS GRUPOS 

guel  Angel  Vázquez Ruíz, en el XI 
Hermosillo, Sonora. 22 de Febrero 

ECONOMICOS  EN SONORA". 

de 1986. 
Simposio  de  Historia y 

Ponencia  presentada  por M i  
Antropología de Sonora. -- 
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Emparentadas  entre sí, el resto de las familias eco@ 

micamente  mds  pudientes  de  Sonora,  consolidaron  sus  fortu- 

nas  durante los años que parten de la revolución,  hasta -- 
1940. 

El Grupo  Mazón,  surge  a raíz de la colonización de la 

Costa de Hermosillo;  región  agrícola  donde  acaparan  impor- 

tantes  zonas  de cultivos, organizados  en torno al campo -- 
agrícola "San Enrique".  Posteriormente  extienden su empo- 

rio al renglón comercio, como propietarios  de  cadenas  de - 
tiendas,  especializadas  en  ropa. 

~1 Grupo  Valenzuela, cuya actividad  agrícola-ganadera, 

en  los  años  treinta,  constituyó  la  base  para que incursig 

naran  en  finanzas,  fundaron  en 1 9 4 4  el Banco  Ganadero  y -- 

Agrícola; y hoy en  día  son  poseedores  felices  de  una  cade- 

na de supermercados  que  extiede su cobertura  a  los  vecinos 

Estados  de  Sinaloa  y  Baja  California. 

Los Almada en el municipio de Navojoa, son otro ejem- 

plo  de  empresarios  que  evolucionaron  apoyados en puestos - 
políticos.  Rafael,  Alfredo,  Ignacio,  Lorenzo y Rafael  hi- 

jo, fueron  alcaldes  de  Alamos  y  de  El Fuerte, en varias -- 
ocasiones. 
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"Una característica de estos  grupos, es que su círcu- 

lo  social es muy  cerrado.  Este caso lo tipifica  Rafael AL 

mada, quien se casó con la  Sra.  Lydia  Bay,  sobrina de Ale- 

jo Bay, quien  gobernó  Sonora de 1 9 2 0  a 1 9 2 4 ,  y  quien  a su- 

vez era cuñado del General  Alvaro  Obregón Salido" 4 )  . 

Los Almada,  asímismo,  guardan  lazos  de  parentesco con 

la familia  Robinson  Bours. 

En el caso del  Grupo  Mezoro: sus primeros  orígenes - 
se  detectan en la  participación  política  de sus miembros.- 

El  Profesor  José  Santos  Gutiérrez  fué el primero  de  la  fa- 

milia "Mezquita1 del Oro", en  ejercer  la  doble  función  de- 

político y empresario.  Durante  la  presidencia de Alvaro - 

Obregón  participó como diputado  federal. José Alberto  Gu-- 

tiérrez Luken, descendiente  por  vía  directa de José Santos, 

fungiría como subsecretario  de  educación en el Estado. 

2 . 2 .  Empresarios Politicos Emergentes. 

Llamamos  de  dicha  manera  a otro tipo  de  empresarios,- 

distintos  por  origen  a  los  herederos  de  la  lucha  revolucio 

naria, más no obstante  con  características  comúnes:  los -- 
que  han  desarrollado su expansión  económica en plena  cri-- 

- 

4)  Idem. 
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sis, bdsicamente  de  los años setentas a la  primera  mitad - 
de los ochentas,  apoyados en  su acercamiento con  el gobier - 

no  y en la  dirigencia de organizaciones  de  la  sociedad  ci- 

vil. 

"El ejemplo  típico de esta  nueva  organización de ham- 

bres  de  negocios-políticos,  lo  tenemos  en el Grupo Torres, 

el cual  ha  logrado  importantes  espacios  en  la  administra-- 

ción  estatal  desde  donde  ha  orientado  la  política  económi- 

ca a su favor'' . 5 )  

Ganaderos con una  capacidad  instalada de 10,000 cabe- 

zas  de  ganado, los Torres, quienes  compiten con Mezoro -- 
(27,500 cabezas  de  ganado)  y con Valmo,  de  la  familia  Va-- 

lenzuela (15,000 cabezas),  influyeron  para que se creara - 

la Secretaría  de  Fomento  Ganadero  en 1979 y a través  de su 

cabeza  de  Grupo,  Sergio  Torres  Serrano,  ocupan la presiden 

cia  nacional  de la Confederación  Nacional  Ganadera. 
- 

Los Torres como los demás  nuevos  empresarios-pollti-- 

cos, al parecer  se  encuentran  convenidos  de que se  obtie-- 

nen  mayores  ventajas  participando  en la burocracia que fue 

ra  de ella, y  al  mismo  tiempo  mantienen  puntos  de  vista -- 
críticos  sobre  política  oficial. 

5) CARRERO  CARLON, José.: Hegemonía y Lucha  por el Poder en Sonora.  Ponencia  presenta 
da en el Seminario  "PROCESOS  POLITICOS Y ELECCIONES EN SONORA", organizado  por El - 
Colegio  de  Sonora.  Hermosillo, Son. 15 de  Marzo de 1985. 
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2.3. Los Empresarios  Resen tidos. 

El  tercer  tipo de modalidad  con  respecto al Estado, - 
es la de  aquellos  empresarios  directa o indirectamente -- 
afectados  por la conducción  política  del  partido  oficial.- 

Posición  que  se nutre de los  cuatro  elementos  siguientes:- 

movimiento  popular e imposición de Gobernador en 1967, la- 

expropiación  de  tierras  en el Valle  del  Yaquí en 1976, la- 

nacionalización  de la banca  en 1982 y la candidatura  por - 

imposición de Félix  Valdés  en 1985. 

"En síntesis,  tales  son l o s  puntos  de  discusión  clave, 

para  comprender el deterioro  de la relación  empresarios-Es - 

tado,  durante  los  últimos  veinte  años . 6 )  

Vale  la  pena  acotar  que  en 1967, fueron más los sect2 

res  medios  quienes en la práctica  participaron más en  la - 

pugna  por el poder,  entre  Cubillas,  Acosta  Romo y Félix -- 

Serna, cabeza  política de la burguesía del Sur del Estado, 

quien  ganaría  las  elecciones  para  Gobernador en ese  enton- 

ces, mismo  que  sería  afectado  en su propiedad de latifun-- 

dios  en 1976, y quien externaría su descontento  apoyando - 

al PAN, tras  bambalinas. 

6) VAZQUEZ RUIZ, Miguel Angel. Op. C i t .  p .  19. 
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Sin embargo, no  todos los lastimados  por  la  expropia- 

ción  decretada  por  Luis  Echeverría  Alvarez,  correrían la - 
suerte  de  Félix  Serna,  quien  fue  indemnizado.  Adalberto - 
Rosas López, otro afectado, y no indemnizado, de líder ce- 

nopista del PIR,pasa  a  engrosar  las  filas de Acción  Nacio- 

nal,  y  obtiene  por  ese  partido la Presidencia  Municipal  de 

Obregón,  en 1 9 7 9 .  

Rosas  López  preparó con diéha  alcaldía el trampolín - 
que lo llevaría más tarde,  en 1 9 8 5 ,  a  contender  por la  go- 

bernatuva con su rival, Ing.  Rodolfo  Félix  Valdés. 

Igualmente el expriísta y exdirigente de la  Coparmex- 

Nacional,  Carlos  Amaya  Rivero, otro expropiado,  se  conver- 

tiría en líder  estatal del PAN. 

La nacionalización  de  la  banca en 1 9 8 2 ,  impactaría di 

rectamente  a  empresarios  sonorenses de la talla  del  Grupo- 

Valenzuela,  familia del Norte del Estado. 

- 

"Arcadio  Valenzuela  había  logrado  escalar los más  al- 

tos  puestos de dirección  financiera,  cuando  de  Presidente- 

de la Asociación  Nacional  de  Banqueros de México,  pasó  a - 
la  Vicepresidencia  Latinoamericana de dicho  organismo" 7 )  . 

7) GUADARRAMA, Rocío.- "HISTORIA CONTEMF'ORANEA DE SONORA 1929-1984". Ed. Geprográfica, 
S.A. Colegio de Sonora. Hermosillo, Son.,  1988. p .  393. 
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La banca se había convertido para muchos empresarios- 

como los del cuño  Valenzuela,  en  un negocio redondo, acor- 

de con la mentalidad de corto plazo del  resto de empresa-- 

rios sonorenses, dedicados al ciclo ganadero y agrícola, - 
cuya cristalización de  capital  es también cortoplazista. 

2.4.  Principales  Caractristicas  de  la Economia  Empresarial  Sonorense. 

La clase dominante originaria y en su oportunidad he- 

redera de  los  jefes políticos revolucionarios, tuvo su -- 

fuente de acumulación originaria de capital en la apropia- 

ción de grandes extensiones de terrenos agrícolas: 

En  la Costa  de Hermosillo, por ejemplo,  y baste como- 

muestra un botón, "los propietarios privados que son el -- 
90% de  los usuarios, poseen el 98% de la tierra, mientras- 

que los ejidatarios constituyen  el 10% de  los  usuarios. - 
Apenas alcanzan el 2% de  la superficie total del distri- 

to" . 8 )  

Desde luego, dicho privilegio sobre la propiedad del- 

espacio cultivable, también se refiere a que son poseedo-- 

res  del mejor equipo y la mejor maquinaria; sobreexplotan- 

además los mantos acuíferos,  se nutren del  crédito banca-- 

8) VAZQUEZ, Miguel Angel.- "CAPITALISMO Y DIFERENCIAS  DE  CLASE EN LA  AGRICULTURA  DEL - 
ESTADO  DE SONORA". Tesis  Profesional,  Escuela de Economía de  la Universidad de So- 
nora; Hermosillo,  Sonora, Mayo de 1984. p. 47.  
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rio y de la polltica de promoción y fomento del Estado; y- 

asimismo  gozan del amparo  que  les  brinda el control  corpo- 

rativo  mediatizador,  sobre  los  jornaleros  agrícolas. 

Otra  característica  que  distingue al empresario  sono- 

rense,  es  que a partir  de la apropiación  agrícola  de 10s - 
terrenos  más  fértiles  en el Estado,  empezó  un  proceso  de - 

acumulación Y centralización  de  capital,  que 10 llevó a di 

Versificar su presencia en una  extensa  gama  de  actividades 

económicas. 

- 

"Los nuevos  latifundistas  son  empresarios capitalis" 

tas de intereses  diversificados y están  estrechamente  vin- 

culados a la burguesía  comercial y financiera a nivel  re-- 

gional y nacional.  Tienen  intereses económicos, bancarios 

e industriales,  invierten  en  bienes  inmuebles,  hoteles, CZ 

miones y cualquier otro negocio  que  tenga  perspectiva  de - 
éxito" . 9 )  

Sin embargo, tal diversificación e incursión  de  la -- 
clase  dominante  en  distintas  esferas  de  la  economía  regio- 

nal no conduce a un  proceso  industrializador  sostenido y - 
efectivo,  en la entidad. El empresariado  sonorense  no  pug 

de superar  una  serie  de  limitaciones  estructurales  que lo- 

9) RODRIGUEZ, Mauro Luis.- "ESTRUCTURA Y CONCENTRACION  DE LA PRODUCCION  AGRICOLA EN EL 
ESTADO DE SONORA". Tesis Profesional. E.N.E. UNAM. 1976 .  México. p .  84. 
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atan  desde su origen a los ciclos agrícolas de corto plazo, 

donde  ve  realizada su plusvalía sin largas  esperas y sin - 
los riesgos que  implica  para sus ganancias  la  transforma-- 

ción del mercado  interno. 

2 . 5 .  Rasgos Básicos y Tipos de Empresarios  Sonorenses. 

a) En  términos  generales, la burguesía  sonorense no - 
atravesó  por  un  proceso.de  acumulación  originaria, 

sino  que sus fuentes  de  enriquecimiento  son  resul- 

tado de las  definiciones  políticas  vividas  durante 

el proceso  revolucionario  que  concluyó  formalmente 

en 1917. 

"A partir  de  entonces'  empezó  a  caminar,  pero  jamás 

con sus propios  medios. El sostén  y  apoyo del Es- 

tado  son  determinantes en su desenvolvimietno  his- 

tórico" 10) 

b) El carácter  predominantemente  agrícola  de su ori-- 

gen  y  tradición  empresarial, los remite  a  limita-- 

ciones estructurales que median como dificultades- 

para su integración  a  un  proceso  industrial  propio: 

el establecimiento de maquiladoras  y  de  industrias 

10) VAZQUEZ RUIZ, Miguel Angel.- "LOS GRUPOS  DE  PODER  ECONOMICOS EN SONORA". Op. Cit. - 
p .  2 7 .  
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que como la planta FORD, representan en éste con-- 

texto alternativas aplaudidas y anheladas por los- 

propietarios sonorenses. 

c) Alentada y promovida por y desde las distintas ins 

tancias del Estado, la  burguesía sonorense "ha su- 

bordinado casi totalmente sus mecanismos de apoyo- 

a  la acumulación, a su relación con  el  Gobierno" 11) . 
Los márgenes de negociación política son de esta - 

manera mucho más estrechos que en  el  caso de empre 

sarios, como los de Monterrey y otras regiones de- 

la República. 

- 

- 

2 . 6 .  Posiciones de los Empresarios y su Relación con el  Estado. 

Las distintas posiciones de los empresarios sonoren" 

ses en la antesala del proceso electoral que se viviría en 

1985, y donde la opción panista remontó vuelos nunca antes 

vistos, las  podemos clasificar según sus relaciones  con  el 

Estado, en los siguientes grupos o segmentos burgueses: 

1) En  primer lugar, y retomando aspectos ya indicados, 

está la elite empresarial que es herencia directa- 

del movimiento armado y cuyo grueso de ganancias - 
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se encuentra en manos de los  llamados  "cachorros - 
de  la  revolución".  Esta élite, por su situación - 

histórica ''seria la más indicada  para  incorporarse 

a los  nuevos  proyectos del Estado" 12), pero sus li 

mitaciones  estructurales  que ya mencionaba,  frenan 

su integración a las  politicas-económicas  emanadas 

del  centro del país. 

- 

2) En el segundo  lugar,  se  encuentran  los  grupos  em-- 

presariales más recientes,  consolidados  básicamen- 

te  en los años de crisis, de 1968 a la  fecha. 

Fieles a la relación  política e ideológica  con  el- 

Estado,  estos  grupos  de  empresarios,  con  menos  im- 

perio  económico  que los ''cachorros de la revolu--- 

ción" también  han  convertido a los sucesivos  gober 

nantes en su  bastión de apoyo. 
- 

En el mismo  grupo, no obstante,  están  los  nuevos - 
empresarios  que  "habiendo  militado en las  organiza 

cienes oficiales  las  abandonaron  para  pasarse a la 

oposición como medio de expresar su beligerante re 

sentimiento" 13) . Estos  empresarios,  agricultores, 

ganaderos,  comerciantes  y  prestadores  de  servicios, 

- 

- 

12) Op. C i t .  p .  39. 

13) GUADERRAMA, Rocío. -  Op. C i t .  p .  62  



4 5  

conforman el conjunto del sector  burgués  menos dis 

puesto a sumarse a las  directrices  de  política-eco 

nómica  nacional;  todo lo cual calificaran en ade-- 

lante de imposicionismo en el marco de la contradi 

ción  con el gobierno  federal. 

- 

- 

- 

A continuación  ennumeró  las  principales  familias  que- 

detentan el poder  económico en Sonora, a s í  como sus  propie 

dades y sus  relaciones  fundamenfales con los gobiernos  en- 

turno y otros grupos  de  presión: 

- 

SUR DEL ESTADO 

FAMILIA i GIROS ECONOMICOS !RELACIONES ECONOMICAS 
: Y / O  PROPIEDADES I 

1 Y !O POLITICAS 
SALIDO  ENCINAS 

ROBINSOEU' BOURS 

AGRICULTURA: 3,088 hectáreas - I -  Lazos de  parentesco  con el Ex 
en  el  Valle d e l  Yaquí;.1,275-:  gobernador  Luis  Encinas John- 
Hectáreas  en la Costa  de Her-; son. 
mosillo. 
GANADERIA. 
COMERCIO  AUTOMOTRIZ:  Concesig : Navojoa. 

COMERCIO:  Semillas y pasteuri : nora. 

I : MIEMBROS DE: 
I -  Asociación  Ganadera  Local de- 
1 

nario de i -  Unión  Ganadera  Regional de So 

zadoras ; PacífL i -  Asociación de Organismos Agri 
co. ; colas del  Norte  de  Sonora. 
FINANZAS:  Accionistas  de  Bancal- Rotary Club International. 
Cremi. I 

INDUSTRIA:  Grupo  Industrial - - ;  
del  Mayo. I 

I 

I 
I 
I 

AGRICULTURA: 1,444 hectáreas. I-  Precandidato  a  gobernador  por 
GANADERIA . ; el  PRI. 

AVICULTURA:  "Avícola  Bachoco"  Obreg6n. I-  Expresidente  Municipal  de - -  
Porcicultura  Industrizalizada,i- Diputado Federal 
S.A. 1 

COMERCIO:  Autos,  Tractores, Im: 

1 

MIEMBRO  DE: 
plementos  agrícolas. I -  Confederación  de  Organismos - 
FERTILIZANTES. : de  Agricultores  del  Estado  de 

; Sonora. 
;- Seguros  del  Pacífico. 
;- Unión  Ganadera  Regional  de So 
; nora. 
;- Unibanco. 
;- Banpacifico. 
;- Miembros  del  Opus Dei 
!- Cabeza de aDovo  al  PAN  desde- 

I 

I 

I ; 1976. 
. <  
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SUR DEL  ESTADO 

FAMILIA i GIROS ECONOMICOS RELACIONES ECONOMICAS 
Y / O  PROPIEDADES I Y / O  POLITICAS I 

ZARAGOZA 

FELIX SERKA 

ALVARO OBREGOK 

AGRICULTURA: 1,444 hectáreas - : -  Expresidentes  Municipales de- 
I-  Familiar  del  Gobernador Sa--- 
: muel  Ocaña. 

en  el  Valle  del  Yaquí y Mayo;: Guapas y Empalme. 
3,153 en Guapas y Empalme. 

AVICULTURA. 
GANADERIA. I MIEMBROS  DE: 
PORCICULTURA. I -  Alianza  para  la Producción, - 
COMERCIO:  propietarios de la - /  Consejo  Empresarial. 

I 

I 

cadena  de  Supermercados  MZ, - ; -  Semillas  del  Pacífico. 
en  Sonora y Sinaloa. I ; -  Asociación  de  Organismos Agri 
LACTOSESAMO.  colas  del  Norte  de  Sonora. 

1 
I 

i -  Expresidente  Municipal. 
i -  Exgobernador  de  Sonora  por el : PRI, de 1967 a 1973. 
: -  Principal  Financiador  de la - 
I Campafia  del PAN  por  la  gober- 
: natura  de 1965. 
I -  Relaciones  con  el  clero  nacig 
: nal. 

I 

I 

1 

I -  Integradores  de  grupos  parami 
i litares  (Movimiento  de Inte-- : gración  Cristiana, MICOS) 
I -  Cabez  política  del  "Grupo  Sur" 
: -  Opus  Dei. 
I 

I 

i -  Familiares  de  Robinson  Bours- 
: y Escalante. 
;- Con  Grupos  de  Monterrey. 
I 

1 
1 
1 

AGRICULTURA: 1,672 hectáreas. I -  Exgobernador  del  Estado  (Alva 
Distribuidor  Datsun. I ro Obregón-hijo) 

Empresas  Constructoras. :-  Presidente  de  la  Cámara  de Cg 
Comercio. I -  Secretario  de  Turismo  (Alvaro 

I 

mercio. 
1 

Obregón Luken). 
1 
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NORTE  DE SONORA 

FAMILIA i GIROS ECONOMICOS iRELACIONES ECONOMICAS 
Y / O  PROPIEDADES I I Y / O  POLITICAS 

MAZON 

TAPlA 

PAVLOVICH 

;- AGRICULTURA:  3,195  hectáreas 
! en  la  Costa  de  Hermosillo. 
:- Constructora  de  Anza. 
;- Concesionarios  de John Deere 
:- Servillantas. 
I 

I 

1 

I -  COMERCIO:  Cadena  de  autoserv 
: cio. 

- I 1 -  Familiares  de la esposa  del - 
; líder  panista  Adalberto  Rosas, 

Candidato  a  Gobernador  1985. 
I -  Comité  de  Fomento  Turístico 
! 

1 

- 1  (CANACO) . 

1 :- Socios  de  Domecq. 
1 

I 
I 

I 

: -  AGRICULTURA:  2,968  hectáreas 
: en la Costa  de  Hermosillo. 
I -  Ferreteros 
1 

i- ! - Bancomer 

;- Constructora  Procasa 
I -  Clínica  Praga. 
: -  Fraccionamiento  Lomas  Pitic 1 

: -  Autorenta  Hertz. 
I -  Concesionarios. 
! Hoteles. 
: Ford. 
1 
I 

! -  Banamex 

I : -  Banpacífico 
I MIEMBROS  DE: 
;-  Semillas  del  Pacífico. ' 

I 

I 

;- Seguros  del  Pacífico. 
I -  Asociación  de  Apicultores. 
: -  Un Pilar  de  apoyo al PAN. 
: -  Financian  candidatos  del PRI. 
I 

I 

I -  Apoyo  económico al clero. 
I 
1 

- I -  Familiares  de  Alvaro  Obregón- 
: Tapia. 
: MIEMBROS DE: 
I 

: -  Comermex. 
I -  Banpacífico. 
! -  Banca  Cremi. 
: -  Asociaci6n  de O:.ganismos Agri 
: colas del  Norte  de  Sonora. 

1 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

i- AGRICULTURA: 11,000 hectáreas-:-  Alicia  Arellano  de  Pavlovich, : con  31 pozos  de  bombeo. : fué Presidenta  Municipal  de - 
: -  INDUSTRIA:  "Ajonjolí y Deriva-: 
: dos". : - Con  grupos  de  Chihuahua. 
:- SERVICIOS:  Cadena  de restauralll- Parientes  de  los  Tapia. 

I Hermosillo. 

I 1 

tes  "JAPS". I 
1 I 

I- Constructoras. 
I 
I 
I 
I 

1 
I 
I 
1 
I 
I DABWU Y KIRIAKIS I- COMERCIO:  "Plaza  Comercial Ki-I- Cesar  Dabdou,  Presidente Nun? 

no";  "Paza  Azteca". : cipal  de  Nogales,  de  1985 a - 
1 

;-  INDUSTRIA:  Complejo  Industrial: 
I de  Nogales, S.A. 

1988. 

I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
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NORTE  DE SONORA 

FAMILIA GIROS ECONOMICOS iRELACIONES ECONOMICAS 
Y / O  PROPIEDADES 1 1 Y / O  POLITICAS 

I I 

VALENZUELA I- AGRICULTURA: 4 , 2 9 5  hectáreas - : -  Expresidentes  de la  Asociación 
I en  la  Costa  de  Hermosillo I Nacional  de  Banqueros. 
: - GANADERIA : "Ganadera  Valmo, - -  : MIEMBROS DE : 

15,000 cabezas. I 

:- CONSTRUCCION:  Fraccionamientos:  Ganadero. 
: e  Inmobiliarias. I 

:- COMERCIO:  Cadena  de  Tiendas  de:- CANACO. : Autoservicio V.H. en Sonora y: : Sinaloa. : -  Opus  Dei. 
: -  FINANZAS:  Principales  Accioni2:-  Pilar  de  Apoyo del  PAN. 

tas  de Banpacífico;  con 35 S u :  
I cursales. 
I -  Cadena  Publicitaria. I 

I -  Hoteles  Holiday  Inn . 

I 1 

I :- Unión  de  Crédito  Agrícola  y - 

I I- Seguros  del  Pacífico. 

I I 

I 
I 
I 

I 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
I 

I 

1 

I 
I 
1 
I :- AGRICULTURA: 6,627 hectáreas - : -  Expresidente  del  Centro Ernpre : en  el  Yaquí  y  Mayo. I sarial  del Norte  de  Sonora. 
: - General  Motors. ;- Fuertes  Relaciones  con  Grupos 
I - Caborca  Morots;  Cananea No---: 
: tors. I MIEMBROS  DE: 
I - Gasolineras. I- Unión  de  Crédito  Agrícola y - 
; - Inmobiliarias. 
I - Plásticos  de  Sonora. 

- Apícola  "San  Carlos" 

1 I 

I de  Monterrey. 

I I 

I : Ganadero. 
I -  Bancomer; 
I- Banpacífico. 

I 
1 

I 
1 

I 

* C.F. VAZQUEZ,  Miguel Angel.  "LOS GRUPOS  DE  PODER EN SONO- 
RA". Op. Cit. . . . y VALENZUELA, Manuel "LOS GRUPOS -- 
ECONOMICOS FUNDAMENTALES EN SONORA".  Ed.  Uni-Son -- 
1 9 8 4 .  Hermosillo,  Sonora. 

ESCALANTE 

. .  
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LOS CONTENDIENTES PRINCIPALES 
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Sonora es el Estado  donde  mejor  implementado  se encon 

traba el PAN para  las  elecciones  de 1985. Elecciones  que- 

también se celebrarían  en  otras 6 entidades,  (Campeche, Co - 

lima,  Guanajuato,  Nuevo  León y Querétaro) y donde  había -- 

igualmente  relevo  de  gobernador. 

Por  dicho  motivo  nunca  habían  despertado  tanta  expec- 

tación  las  elecciones  en Sonora, como  las  celebradas  en -- 

ese  año. 

En  esa  ocasión  estuvieron  en  juego  varios  puestos  de- 

elección  popular; la gubernatura,  las  presidencias  munici- 

pales  de  las  principales  ciudades  del  Estado, y diputacio- 

nes  federales  y  locales. 

Tal  expectación  se  basó  en  importantes  avances  que  du - 

rante los últimos afios habían  llevado al Partido  Acción  Na - 

cional a ocupar la titularidad  de  varios  ayuntamientos so- 

norenses. 

3.1.  Los Di sidentes. 

En 1967, después  de los conflictos  que  llevarían a -- 
una  coyuntural  división  al  interior del Revolucionario -- 

Institutional, "Faustino  Félix  Serna,  político  de  vieja da 
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ta e influyente  empresario del Sur  del  Estado, es impuesto 

como gobernador en contra de la  voluntad de numerosos  sec- 

tores  sociales" . 1) 

Lo anterior  fué  capitalizado en ese  entonces  por el - 

PAN, obteniendo  siete  presidencias  municipales,  entre ellas 

y por orden de importancia,  Hermosillo,  la  Capital del Es- 

tado, Obregón, Agua Prieta, Nogales, San Luis R í o  Colorado 

y Magdalena. 

Es preciso  señalar  que  Ciudad  Obregón es la  segunda - 

ciudad  más  importante de Sonora, en tanto que Agua  Prieta- 

y Nogales  son  las dos ciudades  fronterizas de mayor  peso - 
social y económico.  San Luis R í o  Colorado,  también en la- 

franja  fronteriza,  constituye  asímismo  una  población clave 

y paso  obligado que uno a Sonora con Baja  California  Norte. 

En 1979, en l a s  elecciones  para  Presidentes  Municipa- 

les se pone de manifiesto  una  vez  más el descontento que - 

en  el Sur  del  Estado  existía  por  la  expropiación de tie-- 

rras decretada  por Luis Echeverría en 1976 y que provoca-- 

ría la  renuncia  del  gobernador  priísta,  Carlos  Armando Big 

brich  Torres. 

1) SOTO MORENO, Armando.- "LOS AGUILUCHOS DE 1967". Ed. UNISON.  Hermosillo,  Sonora. 
~~~ 

p .  4 7 .  
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Adalberto Rosas López, un exprilsta, logra para el -- 
PAN la presidencia municipal de Ciudad Obregbn,  y  derrota, 

en ese 1976, al hijo del excaudillo revolucionario y expre - 

sidente de la República, Francisco Obregbn, hermano del as 

tual titular de la Secretaría de Turismo en Sonora: Alvaro 

Obregón Luken. 

Aprovechando su estancia como presidente municipal -- 
(1979-19821, en los sucesivos afios, Adalberto Rosas se de- 

dicó a realizar su campaña para  la gubernatura que se ave- 

cinaba para el período 1985-1991. "Su candidatura sería - 
oficializada a fines de 1985 con la presencia de relevan-- 

tes personalidades de la derecha empresarial,  con Manuel - 
J. Clouthier a la cabeza" . 2) 

"El  Pelón" Rosas  había ganado gran prestigio en su -- 
oriunda ciudad de Obregón, en parte como alcalde y por  ha- 

ber recorrido a pie  pueblo  por pueblo, todo el Estado, apg 

yado en su fortuna personal y  en las aportaciones de sus - 
colegas empresarios, principalmente del  Sur  del Estado. 

Los importantes avances y las muestras de apoyo que - 
recibió Rosas López en las principales ciudades de la enti 

dad durante su  campaña,  en  que incluso realizó por muchos- 

- 

2) OLAIS OLIVAS,  Alejandro.- "SONORA RETA  AL SISTEMA". S/Editorial.  Hermosillo,  Sono-- 
ra, Méx. p. 83. 
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meses visitas domiciliarías, casa por casa, y colonia por- 

colonia de cada municipio, llevaron a pensar que protagoni - 
zaria el milagro de ganar por  primera vez para el  PAN, la- 

gubernatura del Estado. 

3 . 2 .  Quienes  Contendieron a la  Gubernatura. 

"ES la  vispera del más importante proceso politico en 

las filtimas décadas en México; más importante que las elec - 

cienes presidenciales si se quiere porque en la  entidad en 

que se inició la revolución contienden ocho  candidatos al- 

gobierno estatal" . 3 )  

En  esta vlspera, asímismo,  al interior del Revolucio- 

nario Institucional, las pugnas intergrupos por colocar a- 

sus candidatos orillaron a una situación sin precedente, - 
el 25 de noviembre el Presidente  del  PRI Estatal dió una- 

lista de siete  precandidatos "oficiales" a la  gubernatura. 

Medida que involucraba a priístas de ''aquí" y de "a116": - 
Alejandro Sobarzo Loaiza y Fernando Mendoza, ambos Senado- 

res; Ricardo  Castillo Peralta, Diputado Federal; Eduardo - 
Estrella Acedo, Presidente Municipal de Ciudad Obregón; Ce - 

sar Tapia Quijada del Comité Directivo Estatal del  PRI; -- 
Alicia Arellano Tapia de Pavlovich, Exdiputado Federal y - 

3) Excelsior. 7 de Julio de 1985. 
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Ex-alcaldesa de Hermosillo; Rodolfo Félix Valdgs, Secreta- 

rio de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Miguel 

De La Madrid. 

Al respecto, la reacción  del pueblo sonorense ante di - 

cha nominación se puede sinterizar en la publicación apare - 

cida en "El Imparcial", donde se afirma,  "ni  son todos los 

que estdn ni estdn todos los que son; como nunca los sono - 

renses han expresado su voluntad de que  el próximo goberna - 

dor sea un coterrdneo,  con arraigo.  Esta última caracte-- 

rística es vista como virtud y condición indispensable por 

nuestra gente. La historia política regional muestra elo- 

cuentes ejemplos sobre el particular; ¿habrán olvidado re- 

pasarla  una vez más los jerarcas priístas o estardn prepa- 

rando el cambio para otra avasalladora victoria del  PAN, - 
tal como ha sucedido últimamente en las urnas" . 4 )  

Evidentemente, el a la  postre candidato y posterior - 
gobernador, Ingeniero Félix Valdés no cumplía con  el anun- 

ciado requisito de arraigo. Sonorense de origen, nacido - 
en Nacozari de García en  el año de 1922,  desde muy pequeño 

radicó en la ciudad de México, hasta su retorno  como  "el - 
bueno" destapado  por el PRI. 

4) El Imparcial, 25 de  Noviembre  de 1985. 
~- 
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Las fuerzas econ6micas y pollticas del Sur del  Estado 

reaccionaron con fuertes crfiticas hacia el  PRI, por  la de- 

signacidn de Félix Valdés como  candidato, para lo cual en- 

cabezadas por el líder político del Sur, Faustino Félix -- 
Serna,  "se agruparon en torno al Comité Cívico Pro-resi-- 

dencia efectiva,  que nació$ como una medida de prevenci6n- 

del pueblo de  Sonora  para evitar que el  PRI sea sorprendi- 

do  por alguna persona que busque su postulación como  candi - 

dato a gobernador, sin reunir los requisitos que la  ley -- 
exige" . 5) 

Félix Serna, Exgobernador del Estado  por el  PRI, y -- 
uno de los afectados por  la expropiación de tierras en -- 
1976, se refería a la  ley plasmada en los Artículos 70 y - 
156 de la Constitución Política de la  Entidad que a la  le- 

tra  dice: "sin vecindad previa de por lo menos dos  años  a- 

cualqbier cargo de elección popular u otra responsabilidad 

pdblica  fuera  del Estado, no se está legalmente con dere-- 

chos de aspirar a la gubernatura de Sonora, porque tampoco 

se llena el requisito de residencia efectiva". 

No obstante dichos articulos serían reformados,  esta- 

bleciendo como suficiente que  el candidato fuera origina-- 

rio  de la región, lo que fué explicado por el entonces Se- 

5) OLAIS OLIVAS, Alejandro.- Op. C i t .  p .  142. 
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cretario de Gobierno,  Carlos  Gdmez  Fimbres,  como  "una aper - 

tura  para todos aquellos sonorenses que en un afdn de  sups 

raci6n y de cariño a su entidad natal optaron por activida - 
des que les permitieron seguir sirviéndole a su regreso" . 6 )  

3 . 3 .  Los Candidatos  de  la  Oposición. 

Entre  las opciones que se presentaron al electorado - 
sonorense, como fórmulas distintas a la aplanadora electo- 

ral priista, figuraron:  por el Partido Socialista Unifica- 

do  de México (PSUM), Francisco Javier Bello Quiroga; Parti - 

do  Revolucionario  de los Trabajadores (PRT) , Daniel Estre- 
lla Valenzuela; Partido Popular Socialista (PPS) , Candela- 

rio Núñez  Zazueta; Partido Acción Nacional (PAN), Adalber- 

to Rosas López; Partido Auténtico de la Revolución Mexica- 

na (PAM), Marco Antonio Murillo Lozano; Partido Socialis- 

ta  de los Trabajadores (PST), Teresa de Jesfís Pandura Gon- 

zdlez; Partido Democrdtico Mexicano (PDM), Rigoberto Lugo- 

Mada . 

3 . 4 .  Los Pronósticos  por  Principales Municipios Favorecen al  PAN. 

El desplegado aparecido en el Excelsior el 4 de  Julio 

de 1985, y a un día de las elecciones, el pronóstico elec- 

6) Ibidem. p .  141. 
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toral  para los principales municipios sonorenses favorecía 

ampliamente a los candidatos de Acci6n Nacional. 

"El  PRI perderá algunas posiciones importantes en bs -  

ta elección,  y deberá aceptar derrotas en los más importan - 

tes Ayuntamientos de Sonora" . 7 )  

En  la capital sonorense, Hermosillo, se produjo des-- 

bandada de priístas, al postularse como  oficial candidato- 

a la Alcaldía, Héctor Guillermo Balderrama por el tricolor. 

Los militantes del PRI lo consideraron un error y en su lu - 

gar designaron un candidato independiente: Héctor Yáñez -- 
Vázquez; argumentaron que Balderrama Noriega carece de  con - 

senso y proviene de familias acaudaladas. 

Por el  estilo,  el consenso popular dió por hecho que- 

en San Luis Río Colorado el panismo volvería a ganar la al 

caldía, obtenida en 1982. El candidato del blanquiazul, - 
Guillermo Pérez Días constrasta con la impopularidad del - 
ungido priísta, Sergio García Iñiguez. 

- 

El agricultor y ganadero industrial de Agua Prieta, - 
Carlos Munguía Encinas, aseguraba el  triunfo para el  PAN - 
en esa frontera, contra el candidato del PRI, el industrial 

7) Excelsior, 4 de Julio de 1985 "MATICES DE LO8 COMICIOS EN SONORA" , articulo  firma- 
~ ~~ 

do  por los corresponsales de prensa  Carlos  Cantón y Francisco  Santa  Cruz Meza. 
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Bernardino Meza, segfin reportaron los corresponsales de -- 
prensa en ese lugar. 

Miguel Ortega Rico, candidato del PAN,  en la tambign- 

fronteriza Nogales, se dice  contó  con  el abrumador apoyo - 
de los nogalenses para ocupar la presidencia municipal, -- 
misma que le  había sido escamoteada en las urnas, tres -- 
años antes, por el empresario priísta, Cesar Dabdou Chdvez. 

la rielera ciudad de Empalme fué considerada en los - 
pronósticos de víspera,  como el retorno del PAN  al poder,- 

con Marcial BazGa, quien se desempeñó de 1979 a 1982, como 

un buen  funcionario de gobierno,  opacando la personalidad- 

de su contricante oficial, Heriberto Lizgrraga Zataraín, - 
calificado como  "un desconocido" por sus crlticos. 

Para Ciudad Obregón, la segunda zona en importancia - 
por el niímero de votantes, se consideraba garantizado el - 
triunfo del aspirante panista,  Javier Castelo Parada,  exlí - 

der de la Coparmex, expriiista y principal empresario afec- 

tado por  la expropiación de la Isla Huivulai. En Obregón, 

tierra natal del aspirante panista a la gubernatura, Adal- 

berto Rosas López, la victoria del blanquiazul se estimaba 

altamente segura, máxime que ese municipio ya  en dos oca-- 

siones había depositado sus votos y llevado a la alcald'ía- 



59 

a miembros del PAN.  Habria que agregar que Ciudad Obregdn 

es la  ciudad  donde residen la mayorla de los latifundistas 

lastimados  por  la expropiación de tierras que decrete Eche 

verría en 1976. 

- 

En Navojoa, los pronósticos de Excelsior inclinaban - 
la  balanza al también panista y agricultor Javier Talaman- 

te, a quien se atribuía gran arrastre con los padres de fa 

milia, debido a su trayectoria como profesor y fundador de 

diversos centros educativos y de  beneficiencia  social. 

- 

Los sondeos de opinión pGblica mostraban igualmente - 
que los panistas seguirían avanzando en la elección de di- 

putados  para 1985. Para no mencionar  que atribuían una vo 

tación de tres contra uno a favor del candidato "Pelón Ro- 

sas". 

- 

Casos como el nominar a un  líder de la Tribu Yaquí  pa 

ra candidato a diputado local, por  un distrito que no cono 

ce,  el distrito del Río de Sonora, predecía consecuencias- 

muy  desfavorables al tricolor. 

- 

- 

"El líder Yaquí, Ignacio Martínez Tadeo, era un autén - 
tic0 desconocido en el Río Sonora" 8 )  . 

8) El  Imparcial, 21 de Mayo de 1985. 
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Rubén Duarte Corral, líder nacional de los producto-- 

res  de  trigo, tambign se nomin6 para un distrito que no co 

nacía; "no fué aceptado y en  sus  m€tines  era agredido en - 
lugar de ser  ovacionado" 9 )  . 

- 

Miguel Angel Murillo Arispuro, candidato  del  PRI  a  di - 

putado intentó hacer una campaña de penetración en Ciudad- 

Obregón, pero no lo logró debido a que contaba con antece- 

dentes de  prepotencia e irresponsabilidad, cuando fue cola 

borador  en el PRI estatal. - 

En sus columnas,  el periódico Excelsior afirmaba que- 

"independientemente de las legislaturas locales que queda- 

rán en manos de la oposición, hay que sumar la de los fede 

rales, que en su mayoría llegaron a sus distritos, desarrai 

gados y sin  conocerlosn 

- 

- 
10) 

El distrito con  cabecera  en Magdalena se lo disputa-- 

rían, por el  PAN,  Luis  Córdova, y por el  PRI,  Luis  Donaldo 

Colosio.  En el distrito con cabecera en Hermosillo, se da 

ba como favorito al panista Cristóbal Figueroa  Nichola,  en 

tanto  que en Obregón, al panista, José A. Gándara. 

- 

9) Ibidem. 
10) Excelsior, 5 de Julio de 1985. 

~~ 
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C A P I T U L O  I V  

PREMISAS POLITICAS  DE LA C W A Ñ A  
ELECTORAL  DEL CANDIDATO PRIISTA 

RODOLFO FELIX  VADES 
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Podemos resumir en cuatro  grandes lheas, las estrate - 

gias y tdcticas en que fincaría el Ingeniero Rodolfo Félix 

Valdés, la carga instencional de su campaña electoral,  co- 

mo candidato a Gobernador de  Sonora, postulado por el  PRI, 

en 1985. . 
4 .  l. Resarcir la Lealtad y Disciplina Partidista. 

Primeramente, el Exsecretario del Gabinete Presiden-- 

cia1 de  Miguel De La Madrid, Ingeniero Félix Valdés, busca 

ría resarcir los hilos rotos del poder central con las di- 

rigencias sectoriales del tricolor estatal, dividido por - 
pugnas  internas y resentimientos resultantes del juego de- 

posiciones políticas, previo a las elecciones de Julio  de- 

1985. 

"Los cánones que tradicionalmente habían dado susten- 

to al ritual de la lealtad y disciplina partidista, habían 

demostrado su vulnerabilidad en  el priísmo  de los militan- 

tes sonorenses" . 1 )  

Sin embargo, Félix Valdés y su equipo de trabajo, en- 

cabezado por quien sería su Secretario de Gobierno, Manlio 

Fabio Beltrones, llegaron para quedarse y para recordar la 

1) El Intervencionismo del Poder  Ejecutivo  Revienta la Pugna Estatal. Rubén  Duarte - 
Rodriguez.  Revista "El Medio", Hermosillo, Sonora. Enero 30 de 1986. No. 12. 



63 

realidad de la estructuraci6n del poder en nuestro pais -- 
"donde todos los funcionarios son peones del juego del  Pre 

sidente de la Repfiblica" 2) . 
- 

Los hilos del poder actuaron con  rapidéz para efec--- 

tuar los ajustes necesarios e impedir que las protestas -- 
por  la designación de el bueno desde el  centro del pais de 

generaran en irremediables rupturas y desbandadas que a la 

postre a quien más beneficiarían sería al Partido Acción - 
Nacional. 

- 

4 . 2 .  Restar Peso Politico a la CTM. 

Por sectores, seria la CTM sonorense el grupo al que- 

principalmente buscaría someterse, mediante exhortos para- 

que guardara las apariencias y respetara los cánones ritua 

lísticos de  lealtad y disciplina. 
- 

Para la ya próxima elección, la del  mes de Julio de - 
1985, los diputados cetemistas intentaron salirse del re-- 

di1 lanzando un candidato propio: Norbert0 Ortega Hinojo-- 

sa, en contraposición al presentado por el bloque CNOP-CNC. 

2) Loc. C i t .  
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El desenlace de los deslices democratizadores de los- 

cetemistas se expresaría m6s tarde en los resultados elec- 

torales, donde la CTM Sección Sonora obtuvo tan solo seis- 

posiciones de  las 25 que estuvieron en el juego de fuerzas 

para  las diputaciones locales y federales. 

Por su parte el  candidato a gobernador de Sonora que- 

entonces iniciaba su campaña "no solo demostraría desdén - 
por los sectores que tradicionalmente han sostenido la  ima - 

gen revolucionaria del P R I ,  el obrero y el campesino sino- 

que prometió abiertamente a los cenopistas favorecerlos en 

cuanto a los puestos  de elección" . 3) 

Sin embargo las maniobras para restar peso político a 

la CTM dentro  del  partido oficial de  la entidad, se habían 

dejado sentir ya desde la etapa final del gobierno encabe- 

zado por el Dr. Samuel Ocaña García, cuando éste sorpresi- 

vamente cambió el rol de distribución para ocupar la Presi - 

dencia del Congreso del Estado a fin de que el líder  por - 
la CNOP Rafael  Angel Fierros, contestara su informe de go- 

bierno.  Medida  que  pasó  por alto  el turno que correspon-- 

día a los cetemistas en el presidium legislativo. 

Las contradicciones internas entre los miembros prils 

tas del Congreso Local polarizadas entre el sector obrero- 

- 

3 )  "UN CONGRESO PARA MANIPULAR". Leticia Castro. Revista "El Medio"; Hermosillo, Sono- 
~~ ~ 

ra, Enero de 1986. No. 12. 
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y los cenopistas el papel de esquirol,  anunciaban  desde su 

punto algido preelectoral y pos electoral, el cafacter de- 

la  politica obrera planteada desde su campaña por el candi - 

dato del Revolucionario Institucional. 

Tal politica obrera que Félix Valdés ofrecería a Sono - 

ra, se orientarla a mantener un férreo control  y posición- 

de fuerza ante el  gremio trabajador; y no era más  que  el - 
complemento necesario para  llevar adelante su programa de- 

transformación económica del Estado. 

Programa que descansa en  el remedo de industrializa- 

ción representado por  la apertura masiva a la instalación- 

de empresas maquiladoras transnacionales. El atractivo -- 
ofertado a las  mismas:  una clase obrera disciplinada y  con 

bajo costo de mano de obra. 

Desdeñada por Félix Valdéz y su equipo de colaborado- 

res; reducida y disciplinada en la cámara, la CTM Sección- 

Sonora, demostró su incapacidad para responder a la  pre--- 

sión de sus bases trabajadoras, maniatadas pero sin resig- 

narse a la disminución del poder adquisitivo y  a la deci-- 

sign  gubernamental de llevar adelante un proyecto de desa- 

rrollo económico fincado en la apertura al  capital extran- 

jero, via Planta Ford y via maquiladoras, atraídas por -- 
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oferta de mano de obra barata. 

La situación de la CTM local sonorense en el primer - 
lustro de los años ochentas, coincidia con los aires que a 

nivel nacional también soplaban sobre la central  obrera, - 
"inmersa en lucha sorda y dura que se ha prolongado en los- 

cuatro años de gobierno del Presidente Miguel De La Madrid 

y que tiende a agudizarse con los forcejeos de la  próxima - 
sucesión presidencial" 4 )  . 

Aquí, el Gobernador electo, Rodolfo Félix Valdés vez 

dría a aplicar fielmente  la  política del  centro, y para -- 
cumplir con su encomienda puso de manifiesto desde inicios 

de su campaña que no necesitaría el consenso de los obre-- 

ros,  ni campesinos. El apoyo de los empresarios y del go- 

bierno federal serían suficientes, como llegaria a denun-- 

ciar reiteradamente los líderes cemeistas locales. 

El carácter conservador y pro-empresarial de los nue- 

vos ocupantes del Palacio de gobierno, cambió las reglas - 
del juego y con la visión de conquistadores los  priistas - 
ungidos por el ejecutivo dividieron oposiciones, neutrali- 

zaron fuerzas y establecieron alianzas para  pasar pudorosa 

mente  la "prueba de fuego'' del sistema tran proclamada en- 

4) Ruben  Duarte Rodriguez. Loc. Cit. 
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tonces en los Mass Media. 

4 . 3 .  La Dulce  Reconciliación. 

El primer  hecho que demostr6 la  iniciativa de reconci 

liación de la iniciativa  privada sonorense, es la conforma 

ción de  un  comité  profinanzas del candidato; en el Comité- 

"Unete a Ganar" participaron empresarios sonorenses tanto- 

del Norte, como del  Sur y Centr6 del  Estado. 

- 

- 

"De Hermosillo, José Santos Gutiérrez, Enrique Mazón- 

López y Federico Valenzuela; de Ciudad Obregón, Javier Ro- 

binson  Bours Castelo, Germán Tapia Escalante y Jose Maria- 

Parada Almada;  de Guaymas, Gaspar Zaragoza Iberri, Fernan- 

do M. Astiazarán y Jesús Antonio Molina; de Nogales, Anto- 

nio Dabdou y Nikita Kiriakis" 5 )  . 

El objetivo estaba  muy  claro: se buscaba un acerca--- 

miento y compromiso mutuo, entre el Estado y 10s intereses 

particulares de los miembros más prominentes de Ja hurgue- 

sía. 

Al respecto el ex-presidente de  la Asociación  Nacio-- 

nal de Banqueros, Arcadio Valenzuela, señaló, "se hace ne- 

5) VAZQUEZ,  Miguel Angel.- Op. C i t .  p. 81. 
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cesario que los empresarios replanteemos estrategias y re- 

doblemos esfuerzos, para salir airosos de esta crisis. -- 
Tiempos de conciliacidn, tiempos de esfuerzo conjunto, -- 
tiempos para tomarse de la mano  y dar un jalón parejo, -- 
tiempos para escuchar las voces de personas maduras y pru- 

dentes, tiempos  para olvidar angustias pasadas" . 6) 

Por su parte, el de la voz madura y prudente, Félix - 
Valdés se declaró defensor de lá tenencia de la tierra,  y 

para que no  hubiera dudas  el Secretario de la  Reforma  Agra - 

ria, visitó Sonora y entregó 1594 certificados de inafecta - 

bilidad, destinados a devolver la confianza a los llamados 

"agrotitanes". 

Con un costo de 120,000 millones de pesos, en igual - 
intención, por gestiones del candidato, serían reanudadas- 

las obras del Plan Hidrsulico del Noroeste, el PLHINO; am- 

pliar  la  frontera agrícola del Norte de Sinaloa y  del Sur- 

de Sonora, beneficiando a treinta mil hectáreas de cultivo 

y más de  doce mil familias de la regidn del Valle del Mayo, 

segGn voceros priístas" . 7 )  

Fué este a no dudarlo uno de los pasos más  trascendep 

tes  que dió el candidato para  tender el puente de comple-- 

6) El imparcial. 28 de  Marzo  de 1985.. 
7) VALENZUELA, Manuel.-  Op. C i t .  p. 66. 
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mentariedad de intereses, sobre todo orientado a imprimir- 

un giro a la  postura de los empresarios del Sur  del Estado, 

reacios al apoyo del abanderado priísta  proveniente del -- 
centro del  país. 

4.4. La Reunión de  los 600 o los  Empresarios  se Van con Quien las DA. 

En  la recta final, tras "15 kilómetros recorridos, -- 
intervenciones públicas, 7 mil 760 solicitudes atendidas y 

luego  del contacto personal con 2 9 0  mil ciudadanos sonoren 

ses"*), el Ing.  Rodolfo Félix Valdés coronó su  campaña po- 

lítica  para  Gobernador del Estado, con la organización de- 

un acto de cúpula empresarial, que reunió alrededor de 600 

"hombres de negocios", quienes le patentizaron el apoyo a- 

su candidatura. 

- 

Esta convergencia empresarial, realizada en la ciudad 

de  Hermosillo a instancias del coordinador de campaña de - 

Félix Valdés:  Manlio Fabio Beltrones, "por la forma, con-- 

tundencia  rapidéz y coincidencia con que se llevó a efecto, 

es dable suponer que implicó negociaciones cuidadosas en - 
las  cuales  las  partes tuvieron que  hacer concesiones a fin 

de  lograr  la concordancia" 9 )  . 

8) UNO MAS UNO. Resumen  de  Campaña  realizado  por el Candidato  del  PRI  al  Gobierno  de - 
Sonora;  28  de  Junio  de  1985. 

9) UNO MAS UNO. Opciones  Empresariales.  28  de  Junio  de  1985. 
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Al respecto el entonces presidente del Centro Empresa 

rial del Norte de Sonora, CENS, Ramón Corral Avila, quien- 

estuvo ausente como representante de dicho organismo, afir 

mó que a tal reunión se llevó con engaños a muchos de los- 

empresarios presentes, y calificó de "traición" la  actitud 

adoptada por  la  mayoría  asistente. 10) 

- 

Los empresarios  se comprometieron ahí mismo a crear - 
14 mil empleos en el período deaFélix Valdés;  por su parte 

el candidato les respondió que se abrían nuevos caminos y- 

se  tendrá que dejar a un  lado el lastre de la  apatía y el- 

temor. 

Quedaba claro que los empresarios negociaron entendi- 

mientos amplios y se  montaron en  el carro de la  revolución, 

poniendo al desnudo los estrechos márgenes que tienen para 

disentir del Estado. 

Sonora  la  tierra  de titanes, como la  ha  llamado el  in 

vestigador Miguel Angel Vázquez, es un mito. Detrds de la 

transformación del desierto en vergeles de uva y naranja-- 

les siempre ha  estado  la tutela, el amparo y el crédito de 

los sucesivo-s  gobiernos. 

- 

10) Ramón  Corral Avila. Presidente del  CENS. Entrevista Directa. 
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Una  burguesía de  tales  características  no podía cons- 

tituírse en la fiel defensora  de Adalberto Rosas,  candida- 

to panista a la gubernatura. Los empresarios se van  con - 
quien les dá, y no  con  quien les promete. 

Es importante recordar  que  reuniones similares a la - 
celebrada en  Sonora, también tuvieron lugar en parecidas - 
fechas, en  Baja California, Chihuahua y Monterrey, entidad 

ésta última donde el  candidato d gobernador panista, Fer-- 

nando Canales Clariond llegó a declarar que los grandes  em - 

presarios de su entidad lo dejaron sólo, "y se  aliaron  con 

el P R I  por conveniencia, pese  a ser panistas por convic- 

LO anterior es  más  significativo, visualizado al tras 

luz de la  política económica puesta en marcha por el presi - 

dente Miguel De  La  Madrid, mediante su  Plan  de Reordena-" 

ción Económica, donde el Revolucionario Institucional hace 

suyas una serie de  demandas enarboladas por las distintas- 

cúpulas empresariales del  país, y adoptadas como banderas- 

por el propio PAN. 

- 

"La empanización del P R I  para retener el control polí 

tic0  de entidades clave  del  país  comenzó a ser para todos- 

- 
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evidente, en vlisperas de los comicios  de 1985. 

4 . 5 .  Las Concesiones. 

Félix Valdés, al realizar un somero balance de su cam 

paña  puso especial  énfasis en destacar la realización de - 
su trabajo político con  aquellos segmentos de la población 

- 

inconformes -es  decir, potenciales votos panistas-: "los - 
hemos convencido de que la crisis no es responsabilidad -- 

del  sistema, y que los errores son corregibles sin necesi- 

dad  de cambiar el  sistema político" 12) 

En la misma tónica, a lo largo de su campaña  el  candi 

dato prilsta lanzaría incontables declaraciones  de recono- 

cimiento al sector privado,  en las que subrayaba que "a So 

nora y a México les  basta con  el grupo que forman los em-- 

presarios nacionalistas para salir de la crisis". 

- 

- 

A las promesas de  campaña  del Exsecretario de Comuni- 

caciones se sumaría el anunciado Programa de Desarrollo de 

la Frontera Norte (PDFN) que por decreto del ejecutivo na- 

cional brindaría  prioridad al desarrollo industrial  de los 

Estados Fronterizos, mediante medidas fiscales y financie- 

ras  con las  que el gobierno promovería también  acciones -- 

12) Resumen de CampaRa. Loc. Cit. UNO MAS UNO. 
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concretas, para ofrecer opciones de integracidn del sector 

agropecuario con el proceso de industrializaci6n. 

Es precisamente dos días después de ''la reunidn de -- 
los 600" hombres de  empresa en Sonora, y las convergencias 

similares en los demds Estados Fronterizos donde  habría -- 
elecciones, cuando el entonces Secretario de Hacienda, Je- 

s ú s  Silva Herzog, y el propio Presidente de la República,- 

Miguel De La Madrid Hurtado, el-28 de  Junio  en gira de tra 

bajo  por los Estados del Norte dieron a conocer el Progra- 

ma de Desarrollo de  la Franja Fronteriza, en que  se  privi- 

legia  la apertura a empresas maquiladoras, e inversión  ex- 

tranjera, con el consiguiente propósito de alentar  la recu 

peración  económica  por esa vía. 

- 

- 

En Sonora 1985, el establecimiento de la  planta ensam 

bladora  Ford  se ofrece como panacea de desarrollo y detona 

dor  para un proceso de industrialización que, aunque depen 

diente, vendría a renovar los votos del empresariado en fa 

vor del Partido Institucional. 

- 

- 

- 

- 
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C A P I T U L O  V 

ESTRATEGIAS DE CAMPARA IWLEENTADAS 
POR ACCION  NACIONAL 
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Sonora es uno de los mds característicos territorios- 

panistas 60 no? 

Demasiado "bien informados", como para conocer en for 

ma más directa  la realidad, la opinión pública del país, - 
particularmente  la compuesta por los círculos políticos, - 

académicos e intelectuales residentes en el Distrito Fede- 

ral, llegó a considerar como indiscutible  la  inclinación - 
del pueblo sonorense por  la opción blanquiazul. 

- * 

Todavía dos semanas antes de celebrarse las  votacio-- 

nes, a fuerza de escuchar en los Medios Masivos de Comuni- 

cación las declaraciones de personeros empresariales, diri 

gentes  locales y nacionales del PAN, parecía no haber  du-- 

das para  nadie sobre el avasallador resultado que  vendría- 

a romper  la  hegemonía del P R I .  

- 

5.1. Crear  Expectativa de Fraude. 

Es necesario subrayar un  aspecto clave de  la campaña- 

política  puesta en marcha  por  Acción Nacional para  alcan-- 

zar el triunfo  en 1985: 

Crear expectativa de fraude en la opinión pública na- 

cional e internacional, con visos a revertir en su favor - 
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una intensa campaña de  golpes publicitarios. 

Steve Frazier, destacado periodista norteamericano -- 
del  The  Wall Street Journal') sostuvo que la estrategia PO 

lítica panista "se basó en trocar la expectativa de un -- 
fraude en una situación de (no ser perdedor). "Frazier  se 

ría una excepcidn y uno de los pocos periodistas de Esta-- 

dos Unidos que comentó el plan de  juego panista y no lo -- 
compró, ni lo hizo suyo" 2) . 

- 

- 

5 . 2 .  "Favorito  Sentimental" de la Prensa  Norteamericana. 
- 

La actitud asumida,  en los medios impresos de los ve- 

cinos  del  norte,  quienes  adoptaron una  línea crítica y -- 
acendrado interés en las elecciones  mexicanas, llevó tam-- 

bién agua al molino de la dirigencia panista empeñada en - 
crear una imagen corporativa a su organización y a cada -- 
uno de sus militantes, lanzados como candidatos. 

Además el papel destacado que juega nuestro país en - 
la política de la región y el momento vivido en las rela-- 

ciones  con Estados Unidos se expresó  con fuerza en las op& 

niones y declaraciones de la prensa estadounidense. 

1) Ci ta   de  "La Jornada", Pág. 17 ,  5 de J u l i o   d e  1985. 

2) Loc. C i t .  "La Jornada". 
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Se calcula que  por lo menos 2 0 0  periodistas extranje- 

ros se acreditaron en Sonora para  observar el proceso  elec 

toral. 

- 

Los cambios políticos en América del Sur,  el agrava-- 

miento  de  las  tensiones en Centroamérica y una  política  ex 

terior  de  México  signada  por el papel del "Grupo Contado-- 

ra", marcarán  éste renovado interés  de  Estados Unidos en - 
los procesos  electorales  de  México. 

- 

Para  Estados  Unidos el futuro  de  nuestro  país es un - 

asunto  de  estabilidad al sur de su frontera. La estabili- 

dad  de  nuestro  país  pasa a convertirse en asunto de  políti 

ca interna  del  líder  imperialista. 

- 

La opinión y la  labor  informativa  de los Mass Media - 
extranjeros, en  torno al proceso  electoral de México, se - 
volcó en acerva crítica al Revolucionario Institucional y-  

sus métodos  políticos. 

Sin duda, el gobierno de Reagan, aprovecharía para  ma 

nipular  la  opinión  pública de los norteamericanos, como re 

curso de  presión  hacia  la  política  exterior mexicana, y en 

especial para-utilizarla  como factor  de influencia que in- 

duciera al cambio en las inmediatas relaciones políticas,- 

- 
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econdmicas y sociales de la zona fronteriza, entre ambos - 
paises. 

Atención especial merecieron  las columnas publicadas- 

en Newsweek, por Jack Anderson, quien afirmaba que "la de- 

mocracia en México es una  verguenza. 

México es una  autocracia  gobernada  por  una oligarquía 

al  estilo  de  Arabia  Saudita. El PRI s e  parece al Partido- 

Comunista  de  la  Unión  Soviética. Ahora que los mexicanos- 

pueden  votar  por el PAN, un  fraude del  PRI, podría  desenca - 

denar  una guerra civil" . 3 )  

5 . 3 .  "Una Bola de  Nieve  en  el  Infierno". 

En igual  dirección "Los Angeles Times" hicieron eco a 

la tendencia  sensacionalista  adoptada  por  la  prensa estado 

unidense al referirse a las elecciones de  Sonora 1985, co- 

mo "Una Bola de Nieve en el Infierno''. 

- 

Elecciones  que tratadas en  las  páginas de The New York 

Times, reseñaban la  batalla  política de Sonora, como un -- 
drama de suspenso, o como un  hecho con "implicaciones his- 

tóricas". 

3) Idem. 
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En el San Diego Unión, citado en la misma  publicación 

de "La Jornada" se  llega  incluso  a  afirmar que "el PAN no- 

tiene  más  política  que su oposición al PRI y sus  abusos",- 

y lo representa  como "una lucha de David  contra  Goliath". 

Otro rasgo que  se  observa es la postura  asumida  por - 
la prensa  norteamericana, en el proceso que analizamos, es 

el de representar  a los sonorenses como una ''raza aparte", 

una  generación  de  empresarios  dinámicos,  pioneros,  que  se- 

enfrentan  a  una  situación  de  injusticia. Su dinamismo só- 

lo es frenado  por  la  mala  administración,  las  políticas -- 
priístas, el abuso del poder y la  corrupción. 

En  resumen "si no gana el Pelón Rosas es porque el -- 
PRI  tiene  preparado el fraude. 

¿Reconocería el PRI el triunfo  de la  oposición?. Si- 

el PAN gana  pero no es  reconocido  ¿habrá  violencia?,  ¿las- 

expectativas  panistas  son reales o inventadas? como se ve 

rá transformado el clima  político del país si triunfa  la - 

oposición en una  g-lbernatura  algo  nunca  visto en México. 

- 

Estas y otras  preguntas se repitieron  sin cesar, los- 

distintos  grupos y sectores  involucrados. 
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5.4. "Sonora  en el Ojo del Huracán". 

Los titulares de la  prensa  nacional  tampoco  se  queda- 

ron atrás, en relación  a  las  declaraciones  encendidas y -- 
sensacionalistas de lo que se podía  esperar en Sonora, a - 

resultas del proceso  electoral. 

"Sonora se transformó en el Ojo del Huracán  ante la - 
opinidn pfiblica nacional y buena  parte  de  la mundial'' . 4 )  

5.5. Sonora un Horno  que  Aumenta su Presión. 

"Bajo un  ardiente calor, el norteño estado mexicano - 
de Sonora, aguarda  las  elecciones  para  gobernador  del  pró- 

ximo  domingo (5 de Julio), convencido de que el resultado- 

podrá  significar  cambios  para  todo  México" . 5) 

Las predicciones de violencia  inminente,  fueron  así-- 

mismo otra marcada  característica de las  expectativas  crea - 

das  durante  éstas  Jornadas  Electorales: 

"Nadie  quiere  violencia,  pero  nadie  descarta que pue- 

da haberla'I6). Rezaban  columnistas,  reporteros y articu-- 

listas de los diversos  medios. 

4 )  "SONORA EN EL OJO DEL HURACAN", Artículo  publicado por Excelsior, 14 de Junio  de 1985. 
5) "OVACIONES",Artículo publicado  por  Roberto  Cuevas  Paralizabal. 4 de  Julio  de 1985. 
6 )  Loc. Cit. 
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5 6 .  Toma el PAN los Comités Electorales. 

La toma  de  edificios,  plazas y oficinas de comités - 
electorales,  constituyó otro tipo de modalidad  adoptada -- 
por  Acción  Nacional  para  atraerse  la  atención de la opi-- 

nión  pública. 

Fuá  así  que a unos días de realizarse  los comicios mi 

litantes  panistas  ocuparon  las  instalaciones de los comi-- 

tés  electorales en Ciudad Obregón, Agua Prieta, San Luis - 

R í o  Colorado,  Caborca y Hermosillo, argumentando su recha- 

zo de lo que denunciaron,  será  un  gran  fraude  electoral. 

- 

José  Gándara Terrazas, candidato del PAN a Diputado - 

Federal, declaró a la  prensa que "de que nos sirve  ir a -- 
las  elecciones  si  están  preparando un gran  fraude" 7 )  . 

Desalojados por el ejército  los  simpatizantes de Acción 

Nacional  realizaron  plantones  permanentes en las  oficinas- 

de la  Comisión  Estatal  Electoral,  ante lo que calificó  el- 

dirigente  regional  del PAN, Carlos  Amaya, como rebeldía de 

militantes que rebasaron ya la  dirigencia de su partido. 

En Agua  Prieta, grupos de panistas  sitiaron el edifi- 

7) La Jornada; 5 de J u l i o  de 1985. 



8 2  

cio de  Aduanas e Inmigración, por lo que las  autoridades - 
estadounidenses cerraron ese puesto  fronterizo. "El PAN - 
pretende  la  apertura de más casillas, la  purificación  del- 

padrón  electoral,  y  la  actuación de sus fiscales en las me 

sas  electorales . 
- 

I1 8 ) 

5 . 7 .  La Nut v a  Mayoria. 

Adicional a su empeño  de  imponer la  idea de un  supues - 

to  fraude  electoral  generalizado, que se  cometería  contra- 

sus  candidatos,  Acción  Nacional  demostró  por  una  vez más - 

en las  elecciones  de 1985, su carencia de un proyecto  na-- 

cional propio. 

Adalberto  Rosas López, candidato  del PAN a Gobernador 

de Sonora  concentró más sus esfuerzos en reiterar  ser  una- 

contundente ''nueva mayoría", como término  principal  de  su- 

campaña. 

En ese  sentido  Carlos  Pereyra en un artículo  publica- 

do en La Jornada, del 5 de Julio señala que el discurso de 

campaña  panista, al igual que el priísta, "posee un carác- 

ter  simplista, la reiteración  de  eslogans y una insisten-- 

cia machacona en planteamientos  demasiado  generales y abs- 

8 )  Excelsior; 7 d e  Julio d e  1985.  
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tractos"*. 

Por el lado de la dirigencia nacional del  PAN, Pablo- 

Emilio  Madero se la  pasó reiterando que  el sistema  políti- 

co mexicano  estaría  a  prueba en esa ocasión y que si bien- 

Acción  Nacional se manifestaba en contra de la  violencia,- 

el respeto a l  voto  se  defendería  de  manera  irrestricta. 

La demagogia irresponsable-del prin:ipal partido opo- 

sitor al P R I ,  como fué  calificada  por el mismo Carlos Pe-- 

reyra, se vió  traducida y secundada  también  por  sectores - 

eclesiásticos sonorenses, a  la  cabeza de los cuales se en- 

contró el Arzobispo de Hermosillo, Carlos Quintero  Arce. 

Quintero Arce, hizo  un "llamado a  la  juventud de Sono 

ra,  el sector más frustrado y golpeado  por  la crísis, para 

que  deje de ser mero espectador del quehacer político y so 

cia1 y pase  a  asumir su fuerza  renovadora y construir un - 

Sonora  donde reine la  honestidad y la justicia"*. 

- 

- 

En una carta pastoral  de  alrededor de 16  cuartillas,- 

dada  a  conocer  por el  DIC, órgano oficial del episcopado - 

mexicano, el prelado  sonorense criticó igualmente que se - 

limite  a los sacerdotes su participación en política. 

* L a   J o r n a d a ,  5 d e   J u l i o   d e  1985.  C a r l o s   P e r e y r a ,  "LA POBREZA  DEL DISCURSO". 

* E l   I m p a r c i a l ;  "LLAMADO DE QUINTERO ARCE A LA JUVENTUD"; 14 d e   A b r i l   d e  1985. 

. I  
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5.8.  El Apoyo del Clero a Rosas López. 

Lo más  grave,  ocurrió  en 1983, cuando ya en el marco- 

de la campaña  de  Adalberto  Rosas López, representantes  de- 

la iniciativa  privada y del clero, así como los principa" 

les  dirigentes  del  blanquiazul, se reunieron en privado -- 

con  altos  funcionarios  de  la  Embajada  de  Estados  Unidos en 

* México, y con el Cónsul  de  ese  país, en Hermosillo,  Anto-- 

nio  Arredondo. 

"Ante  esto el delegado  general del CEN del PRI en So- 

nora,  Pedro  Luis Bartilotti, acusó  abiertamente a la Embaja 

da de Estados  Unidos  de  intervenir en asuntos  internos  del 

país"*. 

El  éscandal0  se  esparcio  por  todo el país. E l  Secre- 

tario  General  de  Episcopado  Mexicano,  Monseñor  Genaro  Ala- 

milla,  vendría al rescate  de  la  imagen  eclesiástica al de- 

clarar  sobre  ese  encuentro que la  institución  iglesia  debe 

participar en la  política del bien común, pero  nunca en la 

partidista. 

* OLAIS  OLIVAS, Alejandro.- Op. Cit. p. 109 
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C A P I T U L O  VI 

SONORA 1985 BALANCE  ELECTORAL 

I .  . 
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El 7 de Julio de 1985, se realizaron en el Estado  de- 

Sonora  las  elecciones  para  Gobernador,  Presidentes  Munici- 

pales y Diputados  Federales y Locales;  elecciones  que  debi - 

do al rumbo que la  vida  política  de la entidad  parecía to- 

mar, acapararon  la  atención  de  la  opinión  pública  nacional, 

e incluso  de la prensa  internacional. 

A fin  de  poder  evaluar el proceso  electoral  que nos - 
ocupa y conocer el balance  que  hicieron  de  éste  las  distin 

tas  fuerzas y grupos  de  presión  contendientes,  así como pa 

ra  establecer el avance y retroceso (si es que lo hubo)  de 

dichos  grupos  en  lucha  por la hegemonía  política  de  Sonora, 

en el presente  capítulo  incluyo  una  serie  de  entrevistas - 
realizadas a algunos de los principales  líderes  de  las or- 

ganizaciones,  sectores  y  grupos  participantes en la  con-- 

tienda  por el poder.  También  he  recurrido a información - 
periodística  y a la consulta  de  cifras  disponibles  en  re-- 

vistas  y  publicaciones  de  carácter  oficial. 

- 

- 

6 . 1 .  Abstencionismo y l o  Fraude. 

A continuación se expone  someramente  la  evaluación -- 
presentada  por  los  distintos  partidos  políticos,  acerca -- 
del proceso  electoral,  posteriormente  algunos de los datos 

más  significativos  sobre los resultados, y por  último  in-- 
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tentó  efectuar  un  análisis  situacional  de  las  principales- 

contradicciones en juego. 

En su VI Informe  de  Gobierno, el entonces  mandatario- 

estatal,  Dr.  Samuel  Ocaña  García  declaró "el pueblo  eli-- 

gib. ( . . . I  Las irregularidades  electorales  que  como  excep- 

ción  se  suscitaban y de difícil  control y que han  referido 

. en  protesta los partidos  políticos  tienen  cauce y solución 

en  los  organismos  electorales y, en última  instancia en  ór - 

ganos  judiciales (...) El 7 de Julio el  pueblo  de  Sonora - 
votó  por la Revolución  Mexicana" . 1) 

En la misma vena, en  declaraciones a los diarios  loca - 

les el Partido  Revolucionario  Institucional (PRI) resumió- 

su balance  del  proceso como "una fiesta  democrática,  en -- 
que  Sonora  dió a la nación  una  muestra  de  maduréz  cívica.- 

No existió  fraude, el PRI ganó  y  demostró que su platafor- 

ma  sigue  teniendo la aceptación de las  mayorías II 2 1 . 

Por su parte el Partido  Acción  Nacional (PAN) califi- 

có las  elecciones  de  Julio de 1985 como las más fraudulen- 

tas de la  historia. El Sr. Quinardo  Meléndrez  Montijo, Se 

cretario  General  del  Comité  Directivo  Regional, en entre-- 

- 

vista  realizada,  resaltó  básicamente el carácter  fraudulen - 

1) Samuel  Ocaña  García. VI Informe de Gobierno  del  Estado  de  Sonora.  Reseña  publicada- 
en el No. 57 del  Boletín  Informativo "SONORA AVANZA"; editado  por  el  Gobierno  del - 
Estado; 14 de  Septiembre de 1985.  

2 )  Resumen de  declaraciones  realizadas  a  la  prensa,  por  el  Lic.  Manlio  Fabio  Beltrones 
(hoy flamante  Subsecretario de Gobernación) José Antonio  Arce  Caballero  (actual Se- 
cretario d e l  Gobierno  Estatal y Maximiliano  Silerio  Esparza  (líder  de la CTM esta-- 
tal) los días 8 y 9 de  Julio  de 1985.  



to del proceso,  y  sostuvo  que el abstencionismo  resultó -- 
ser el gran  ganador  de  las  elecciones:  cifra que estimó en 

un 70% del electorado  sonorense. 3 )  

Expuso  también  que el fraude  se  realizó  fundamental-- 

mente con mecanismos como son: 

a) Depuración  previa del padrón  electoral. 

b) Robo  de  ánforas. 

c) Cambios  en  las  actas  de  escrutinio. 

d) Modificaciones  anticipadas  a la  ley de Organizacio - 

nes  Políticas y Procesos  Electorales  de  Sonora -- 
(LOPPESON),  las cuales, convirtieron en legal lo - 

ilegal  al  facultar  a los presidentes  de  casilla pg 

ra  retener  ánforas  hasta  por 4 8  horas. 

El líder  del  blanquiazul en Sonora  señaló  igualmente- 

que ''la crísis  no sólo es económica,  sino  política  y  moral 

y lo ocurrido  en  las  elecciones  es  un  retroceso  comparable 

al porfiriato.  El  sistema se descaró  ante el pueblo y a2 

te el mundo" . 4 )  

Por el Partido  Revolucionario de los Trabajadores -- 
(PRT), el ex-candidato  a  Gobernador  Lic. Daniel Estrella - 
Valenzuela,  coincidió en subrayar el alto  abstencionismo - 

3) Entrevista directa. Quinardo  Meléndrez  Montijo:  Secretario  General del Comité  Di-- 
rectivo Regional del PAN en Sonora  (actual  Diputado  en  el  Congreso del Estado)  en - 
virtud  de  las  elecciones  del 6 de  Julio  de 1988. 

4) Quinardo Meléndrez,  entrevista. 
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al  que  también  estimó  en 70% -como el fenómeno  más  sintomá 

tic0  del  sentir  popular. "En los pasados comicios se efec 

tuó  un  escandaloso  fraude y los  que  acudieron a las  urnas- 

difícilmente  volverán a hacerlo,  puesto  que ya comprobaron 

que  los  grandes  cambios  no  se  lograrán con el voto. El -- 

abstencionismo  será  mayor  en 1 9 8 8 I l 5 ) ,  vaticinó. 

- 

6 .2 .  Amplio  abstencionismo  en el Sur del Estado, 8 0 % :  PSUM 

El  Partido  Socialista  Unificado  de  México,  (PSUM) dió 

a conocer su postura  ante  los  sucesos, a través  de  su  ex-- 

candidato a diputado  por el VI1 Distrito  Electoral,  quien- 

consideró que el alto  abstencionismo  del  electorado  sono-- 

rense, de 8 0 % ,  resume la principal  característica  de  di-- 

chos  comicios. 

"Ante la crísis, la respuesta  de  la  población  fue  no- 

votar. El deseo del pueblo es contar con una verdadera al 

ternativa  política ( . . . I  ya que la izquierda aún siendo -- 
una  fuerza  importante,  carece  de  unidad" 6 )  . 

- 

En la misma  tónica el ex-candidato a ocupar la  alcal- 

día de la Capital del Estado, el Lic. José Luis Jiménez  Ga 

lindo,  carta  fuerte del Partido  Socialista de los  Trabaja- 

- 

5) Entrevista  directa:  Daniel  Estrella Valenzuela, ex-candidato  a la Gubernatura de - 

6) El  Imparcial, No. 17799, Año XLIX, 12 de Julio de 1985. Pág. 2-A. 
Sonora  por el Partido  Revolucionario de l o s  Trabajadores (PRT). 
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dores (PST) en  Hermosillo,  manifestó  que el avance de  su - 
organización  fué el signo  más  significativo: y que I t la  ex- 

periencia  que  dejó la campaña es que el pueblo  necesita -- 
más  que  todo  un  apoyo  en el plano  ideológico" 7 )  . 

Por su parte,  Luis  Meneses  Rosales  dirigente  de  la -- 

Alianza  Campesina del Noroeste, y actual  Secretario del -- 

' Consejo  de  Administración  de la Asociación  Rural  de  Inte-- 

rés  Colectivo  "Jacinto López" Ópinó  que "lo más sobresa" 

liente  del  proceso  electoral  pasado  fué el abstencionismo: 

pero  en  Sonora  votaron  según cifras oficiales 450,000 empa 

dronados. 

- 

También hay que  considerar  la  crísis  económica  que ro 

deó el proceso,  afectando el ánimo  de los votantes y la -- 
merma en la capacidad  de  cumplir  las  promesas por los  can- 

didatos" . 

- 

8 )  

El líder de la  Alianza  Campesina del Noroeste*,  Mene- 

ses  Rosales,  declaró a nombre del campesinado  profesista - 

del Sur de  Sonora,  que el alto  abstencionismo  registrado - 

en  las  elecciones  para  Gobernador y Diputados en Sonora, - 

demuestra  la  necesidad de reorientar  la  actividad  política 

y económica del país. Destacó  igualmente que el avance -- 

7) El Imparcial, 17 de Julio de 1985. 
8) Idem. 
* NOTA: La  Alianza Campesina  del Noroeste  es  una de  las Organizaciones de jornaleros- 

agrícolas,  escindidas de la semi-oficial UGOCM, a  raíz de los acontecimientos que - 
culminaron  en la  expropiación agraria de 38,000 hectáreas,  en el  Valle  del  Yaquí. 
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del Partido  Acción  Nacional  debe  preocupar ya que éste orga 

nismo  Pro-empresarial  ha  atacado al ejido y se ha  opuesto- 

a la entrega de tierras a los jornaleros  agrícolas. 

- 

La  connatada  periodista,  María  Mendoza,  corresponsal- 

en Nogales del conservador  periódico  El  Imparcial, conside 

ró que  el  abstencionismo en ese  lugar  fronterizo con Arizo 

- na, fué  del 6 3  al 70%; que la clase  más  pobre  marginada, - 
la que viene  de  fuera  en  busca  de empleo, que  carece de -- 

servicios y arraigo  en  la  población,  es la que  no  votó. 

- 

Los que sí votaron  -afirmó-  "fueron  los  sectores  orga 

nizados  en  cierta  medida o quienes  han  tenido  contacto con 

alguna  organización  política.  Ningún  partido  formuló  un - 

trabajo  serio  ante la  comunidad'' . 

- 

9) 

Son varios los elementos que sobresalen en un  breve - 
análisis  de  las  declaraciones  anteriores: 

- El  alto  abstencionismo. 
- Práctica  viciadas y antidemocráticas  en el proceso. 
- La escasa  presencia  política  de  contendientes con - 

opciones  distintas a las  presentadas  por el PRI y - 

el PAN. 

9) El Imparcial, Suplemento Estatal, 14 de Julio  de 1985. 



9 2  

- El  marco  de crisis, restricción  de  bienes  necesa-- 
rios,  servicios y empleo  para  la  población. 

- Deficiente  trabajo de politización  por  parte de los 
organismos  contendientes. 

- Atraso  ideológico y político del electorado. 

6.3 .  Algunas Cifras .  - 

Las  siguientes  cifras  corroboran  las  afirmaciones  an- 

teriormente  realizadas. 

Para  las  elecciones  de  Diputados  Federales  el PRI ob- 

tuvo el 6 8 . 1 4 %  de  la  votación total, cifra que comparada - 

con el padrón  electoral  desciende  hasta  sólo  un 2 7 . 3 8 % .  

El PAN  obtuvo el 2 5 . 5 2 %  de la  votación  total y el -- 

1 0 . 2 5 %  respecto al padrón  electoral.  Los  demás  partidos - 
tomados  en  conjunto  acumula  únicamente el 4 . 1 7 %  de la  vota 

ción.  Representando el 1 . 6 %  del padrón  electoral.  (Ver -- 
Cuadro 1) . 

- 

En el caso de la elección  para  Gobernador  (Cuadro 2 ) -  

las  cifras no representan  diferencias  importantes, compara - 
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das con l a s  de diputados  federales.  

Entre e l  PRI y e l  PAN acumularon 3 0 1 , 6 1 8  votos ,  l o  -- 
c u a l   r e p r e s e n t a   e l  9 7 . 2 9 %  de l a   v o t a c i ó n   t o t a l  y e l  4 3 . 7 7 %  

r e s p e c t o   a l  padrón e l e c t o r a l .  

CUADRO 1 

VOTACION TOTAL POR PARTIDOS  POLICITOS PARA 
DIPUTACIONES  FEDERALES:  NIVEL  ESTATAL 1 9 8 5  

I 

PARTIDO : PORCENTAJE RESPECTO PORCENTAJE RESPECTO 
No* : PADRON ELECTORAL I I VOTACION  TOTAL 

I I 

PRI : 244,913 ; 27.30 1 I 68.14 

PAN 

PST 

PAILY 

PSUM 

I I I 
1 1 1 
1 I 

I 1 I 
I 1 I 
I I 

I I I 
I I I 
1 I 

I 1 I 
1 1 I 
1 I 

1 91,724 I 10.25 I 25.52 

I 3,168 I 0.35 I 0.88 

I 2,828 I 0.32 1 0.79 

1 2,640 I 0.30 I 0.73 
I I I 
1 I 

I I I 
I I I 
I 1 

PRT 

PPS 

1 2,426 I o. 27 I 0.67 

I 2,195 : O. 25 1 0.61 

~~~ ~ ~ ~~~ 

I 1 I 
I I 

1 I I 
I I I 
1 I 

I I I 
1 1 1 

PDM 

PMT 

ANULACIONES : 7,759 : 0.87 1 I 2.16 

T O T A L : : 359,418  40.18 1 1 99.99 

~~ 

I 1,016 1 0.11 I O. 28 

I 749 0.08 1 o. 21 

1 I I 
I 1 I 

I I 1 

FUENTE:  Sistema  Nacional  de  Información  Politico  Electoral.  Diputados 
de  Mayoria  Relativa.  Cómputo  Electoral.  Julio 1 4  de 1985.  
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CUADRO 2 

VOTACION  POR  PARTIDOS  PARA  GOBERNADOR 

1 I 
I 

PARTI DO : PORCENTAJE  RESPECTO 1 PORCENTAJE  RESPECTO i No* "OToS PADRON  ELECTORAL , I VOTACIOK  TOTAL 
1 I 1 

1 
PRI ; 280,963 3 1 . 4 1  1 6 9 . 8 0  

PAN 1 1 1 0 , 7 1 8  : 1 2 . 3 8  I I 2 7 . 5 1  

~~~~~~ 

I I I 
I I I 

I I 
I 1 

I I I 
I I I 
I I 

I I I 
I I I 
I I 

PST 

PSUM 

PARM 

I 2,702 O .  30  I 0 . 6 7  

I 2,128 I 0.24 I 0 . 5 3  

1 2,027 : 0 . 2 3  , 0 . 5 0  
1 I I 
I I 

I I I 
1 I 1 
1 I 

PRT 

PPS 

~~ 

I 1 , 7 8 9  I o.  20 I 0 . 4 4  

1 1,143 0.13 I O .  28 
I I I 

I I 

I I I 
I 1 I 

PDM 

T O T A L : : 402,517 : 4 5 . 0 0  I I 9 9 . 9 9  

~~~~ ~~ 

I 1,047 I 0.11 I O .  26 

FUENTE: El Imparcial. 2 7  de Julio de 1985.  

Los votos de l o s  res tantes   par t idos  s ó l o  representa - 
e l  2 . 6 9 %  d e l   t o t a l  y 1 . 2 1 %  r e s p e c t o   a l  padrón e l e c t o r a l .  

En s í n t e s i s ,  s e  observa que e l  PRI obtuvo l a  guberna- 

tura  para s u  candidato, I n g .  Rodolfo  Fél ix  Valdés,  con un- 

6 9 . 8 %  de l a   v o t a c i ó n   t o t a l ,  que representa e l  3 1 . 4 %  d e l  pa 

drón e l e c t o r a l .  

- 

Lo a n t e r i o r   s i g n i f i c a  que poco menos  de un t e r c i o  de- 

la   población con derecho a votar  decidió  quién  gobernará - 
en Sonora.  Dicho  sea  esto  con  las  reservas  del  caso que - 

implica  basarse e n  datos  maquilados y maquillados en l o s  - 
centros  de  cómputo o f i c i a l e s  y dados a conocer  por  medios- 
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de  comunicación  dudosamente  objetivos. 

El alto  índice de abstención  en el ejercicio  de la vg 

luntad  ciudadana  para  elegir a su gobierno,  se  comportó  de 

forma  muy  similar en las principales  ciudades y distritos- 

electorales  de  Sonora.  Esto  demostró la existencia  de  una 

crísis de credibilidad  generalizada en todas  las  regiones- 

- sonorenses. 

Sin  embargo,  los  Distritos en que  se  registró  un  ma-- 

yor abstencionismo,  fueron el I1 con  cabecera  en  Hermosi-- 

110 Norte,  con el.68.53% respecto  al  padrón, en  el IV con- 

cabecera  en  Ciudad Obregón, alcanzó el 65.63%. 

En  tanto  que el I Distrito con cabecera en Magdalena, 

registró el 54.32%  de  abstención. 
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CUADRO 3 

INDICES DE ABSTENCIONISMO  POR DISTRITOS 
ELECTORALES  FEDERALES 

1 1 

I I I 
1 I 1 

I 1 

I I I 
I 1 I 

1 I 

I I I 
I 1 I 

1 I 

I I t 
1 I 1 

I I 

I I I 
1 I I 

DISTRITO : CABECERA : PADRON ELECTORAL ! "a DE ABSTENCION 
~ ~ ~ _ _ _ _ _  

I : MAGDALENA 

I1 I HERWSILLO 

I 147,960 1 - 54.32 

I 124,412 1 - 68.53 

I 84,791 I - 60.25 

I 145,165 I - 62.44 
V I SAN LUIS RIO COLORADO ! 133,153 I - 60.10 

VI HERYOSILLO SUR I 106,052 I - 60.66 

VI1 OBREGON 153,023 I I - 61.72 

I 894,556 - 61.72 

111 I GUAYMAS 

IV ! NAVOJOA 

I 

I I I 
I I 1 

I 1 

I I I 
1 1 I 

I I 1 
1 I I 

I I T O T A L :  I 
~ ~~~ 

FUENTE: El Imparcial e Información. 2 7  de  Julio  de 1985.  

NOTA: En este  Cuadro sólo se  contemplan los votos a favor  del  PRI 
y PAN. 

El Cuadro 4 ,  pone  de  relieve el índice de abstencio" 

nismo en los principales  municipios  para  Presidente MunicL 

pal. En el mismo se puede  advertir que las  diferencias -- 
son más marcadas. 

Los municipios en que  se  registró el mayor  abstencio- 

nismo,  son:  Navojoa, con el 6 5 . 2 8 % ,  Hermosillo con el - -- 
61.10%,  Caborca  con el 62.24%. Ello con respecto al pa-- 

drón  electoral. 
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CUADRO 4 

VOTACION TOTAL  PARA  PRESIDENTES MUNCIPALES 
Y PORCENTAJES  DE  ABSTENCIONISMO EN LOS 

PRINCIPALES MUNICIPIOS 

I I 

MUNICIPIO  VOTACION  TOTAL I PADRON ELECTORAL % DE  ABSTENCTON 
1 I 

I 
I 1 + 

SAN LUIS R I O  COLORADO I 2 9 , 5 9 4  1 59,455 I 5 0 . 2 2  

NOGALES 

AGUA P R I E T A  

CABORCA 

HERMOSILLO I 

GUAYMAS 

1 1 I 
1 I 1 
1 I I 

I I I 
1 I 1 
I 1 

I 1 I 
1 I I 
1 I I 

I I I 
1 I I 

I 1 

I I 1 
I I I 
I I 1 

1 1 7 , 7 0 6  I 4 1 , 8 3 9  I 5 7 . 4 0  

I 7,983* 17 ,025 I 5 3 . 1 1  

1 1 0 , 4 2 1  1 27,605 1 6 2 . 2 4  

I 7 3 , 5 2 6  I 189,015 I 6 1 . 1 0  

I 20,532 I 5 2 , 2 0 1  I 6 0 . 6 6  
I ! 

I 1 

I 1 1 
I I I 
1 1 

OBREGOK 66,932 I 1 5 3 , 0 2 3  1 5 6 . 2 6  

NAVOJOA 1 21,654* : 6 2 , 3 7 1  1 6 5 . 2 0  

* Contienen sólo la votación que obtuvieron el PRI y el PAN. 

FUENTE:  Diario  del Yaqui, El  Imparcial e Información:  Diario  Oficial 
del  Estado.  Dias 2 1 ,  2 2 ,  2 3  y 2 7  de  Agosto; 5 ,  6 ,  9 y 10  
de  Septiembre. 

6 . 4 .  Matices  del  Proceso  Electoral. 

Como conclusión preliminar, de los anteriores cuadros 

podemos afirmar que el abstencionismo fué  de tal dimensión 

que  en ninguno de  los casos se cubre el 5 0 %  del padrón -- 
electoral. Ni reuniendo el total de votos de todos los -- 
partidos políticos. 

De igual manera,  al analizar tales cifras,  encontra” 

mos que los más altos índices de abstención se  refirieron- 

a los votos para Diputados Federales. Cabe subrayar éste- 
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Clltimo aspecto, como expresión  del  rechazo y hostilidad  ha - 

cia el gobierno del centro del país. 

Otra  conclusión que salta a la vista,  se  refiere a la 

coincidencia  de la apatía electoral, tanto en el Norte  co- 

mo  en el Sur  del  Estado. 

No  obstante la amplia  publicidad  desplegada,  especial - 

mente  por el PRI y  por el PAN, a s í  como  las  diversas  prome - 

sas de reforma  económica  comprometidas  durante  las  campa-- 

ñas, no fueron  capaces  de  hacer  participar  ni a la  mitad - 

de la población. 

A s í  lo muestra  también la votación  para  elegir  gober- 

nador;  éSta  alcanzó el 5 5 %  de  abstención  según  cifras ofi- 

ciales, pero  la  mayoría de los partidos  contendientes  coin - 

cidieron  en  señalar  que  tal  cifra  fué  del 70% y que sólo - 

255 mil ciudadanos, del total  de 850  mil  empadronados, -- 

ejercieron su derecho a elegir  gobernador. 

Interpretado de diversas  maneras, el alto  índice  de - 

abstencionismo  representó  para  algunos "un consenso  pasivo 

del pueblo  ante  la  política del Estado y el actual  sistema 

político" 'O) . Para todos, dicho resultado 'les expresión de 

10) "EL QUE CALLA OTORGA". Hilda  Aviléz Valdéz. Columna Huésped, REVISTA EL MEDIO; Ru-- 
bén; REVISTA EL MEDIO, No. 75. Idem. 
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la desconfianza, el escepticismo y la inconformidad  exis-- 

tente  entre  la  población" 1 1 )  

Lo que es indudable es que el grueso  de la población- 

sonorense  se  mantuvo  al  margen  de  un  proceso  electoral que 

no  vivió  como suyo, sino como algo  ajeno - y ,  lo que es más 

evidente,  habida  cuenta el escaso  consenso  y  credibilidad- 

, en  que  la  vía  electoral  fuera  la  vía  para  resolver los más 

graves  problemas de todo el espectro  social. 

11) DUARTE MORENO, Ruben.- REVISTA EL  MEDIO, No. 75. Idem. 
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* Los grupos de poder  econ6mico  sonorenses  represen - 

tan  desde su  origen una  de las   tendencias  mds conservado - 
ras  del  empresariado  nacional:   antidemocr6ticas en l o  p o l l  

tito, a n t i s o c i a l e s  e n  l o  econ6mico y re tardatar ias   en  l o  - 
ideol6gico .  

- 

* La c l a s e  dominante  sonorense  tuvo s u  fuente de acu- 

rmulac i6n   or ig inar ia  de capi ta l   en   l a   apropiac i6n  de gran - 
des extensiones  lat i fundistas,   heredadas de l o s  j e f e s   p o l l  

t i cos   revoluc ionar ios .  

- 

* E n  Sonora, l a   l i g a z 6 n  de l o s  grupos de poder  econ6 

mico,  con l o s  de poder p o l l t i c o   e s  un c a s o   t l p i c o ,  que per 

miti6 e l  acceso a a l tos   pues tos  de gobierno ,   cas i   exc lus i -  

vamente a l o s  descendientes  de un puñado  de multimillona - 
r i a s   f a m i l i a s ,   h a s t a   p r i n c i p i o s  de l o s  años  ochentas. 

- 

- 

* Los m6rgenes de negociacidn  pol l t ica  d e l  empresaria - 

do con e l  Estado,  en  Sonora,  son de l o s  m5s es t rechos  que 

s e  r e g i s t r a n  en e l  p a l s .  
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* Las  divisiones y rupturas de  una parte  del  empresa- 

r iado con e l  p a r t i d o   o f i c i a l ,   f u e r o n   c i r c u n s t a n c i a l e s  y - 
expresan un desplazamiento de dominio, de l a  burguesfa -- 
a g r € c o l a   d e l  S u r  de l   es tado ,  y l a   b u r g u e s € a  emergente com- 

prometida  en  proyectos de industr ia l izaci6n  basados en l a  

invers i6n   t rasnac ional .  

* Las pugnas por e l  poder a l   i n t e r i o r   d e l  PRI e s t a t a l  

Sonora  evidenczan l a  predominancia de metodos v e r t i c a l e s  - 
de e l e c c i b n ,   a s f  como las   contradicc iones  de l o s  s e c t o r e s  

locales   del   propio   part ido,  con s u s  dir igencias   nacionales .  

* E l  auge d e l  panismo  en  Sonora no surge  por  convic - 

c i 6 n  y madurez p o l l t i c a ,   s i n o  como expresidn  del  agotamien 

t o  ideoldgico  del  PRI en l a   e n t i d a d ,   e l   d e s g a s t e  de sus m6 

todos   e lec tora les  y l a  ausencia de opciones   dis t intas  a - 
las   l idereadas   por  e l  empresariado. 

- 

- 

* E l  abstencionismo  result6  ser  e l  gran  ganador de - 

l a s   e l e c c i o n e s  de 1 9 8 5  en  Sonora y evidencid l a   f a l t a  de - 
credib i l idad  e n  que l a   v l a  de l a s   e l e c c i o n e s   s e a  e l  medio 

para   resolver  l o s  problemas s o c i a l e s .  

* La  empanizacidn d e l  PRI para retener e l  contro l  po- 

l l t i c o  de las   ent idades   c laves ,  como Sonora, se hizo a to- 
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das  luces  patente  al   incorporar  en s u  Programa Nacional - 
de Reordenaci6n  Econbmica, un gran nGmero de  puntos  progra 

mdticos  del PAN. En Sonora,  las  concesiones se expresaron 

e n  e l  P l a n   E s t a t a l  de Desarro l lo ,  de Felix  Valdez.  

- 

* La l legada de F e l i x  Valdez a l a  gubernatura marc6 - 
una nueva etapa de afianzamiento  en l a   r e l a c i d n  empresa -- 
r i o s   E s t a d o ,   a s f  como del   af ianzamiento  del   desicionismo - 
dictado  por e l  poder e jecutivo  nacional   en l a  entidad. 

* E l  t r i u n f o  d e l  PRI en  Sonora 1 9 8 5 ,  inaugur6  nuevas 

f6rmulas  para  garantizar l a   v i c t o r i a  de l o s  candidatos a - 

puestos de e l e c c i 6 n   d e l   P a r t i d o   O f i c i a l :   e s t a b l e c e r   p o l f t i  

cas  de a l ianzas   (en  especia l  con e l  empresariado  disiden - 
t e )  ; d i v i d i r   o p o s i c i o n e s   ( f r a c t u r a r   e l  apoyo s o c i a l   a l  -- 
pr inc ipa l   par t ido   opos i tor )  ; neutralizar  fuerzas  (de ser - 
necesar io   propic iar   por   vfas   indirectas  un gran,abstencio-  

n i s m o ) ;   v i c i a r   e l  padr6n e l e c t o r a l   a s 2  como e l  c6mputo de 

votos ;  y r e c u r r i r   a l  apoyo d e  l a  fuerza   p tb l i ca ,  en  caso - 

de considerar lo   necesar io .  

- 



104 

R E F E R E N C I A S  B I B L I O G W A F I C A S  



105 

- Almada,  Bay, Irjnacio.  "Vlisperas  Sonorenses".  Suplemen- 

t o   d e  SIEMPRE; Mexico, D.F. 8 de Diciembre d e  1 9 8 2 .  

- Gordi l lo   Gus tavo ,  y Garcla Alejandro.-   ' 'Sonora  de l a  Ex- 

p r o p i a c i 6 n  a l a  Apropiaci6n".   ed.  Parras; Hermosi l lo ,  

Sonora,   Septiembre  de  1978. 

- Medina,  Luis.  " D e l  Cardenismo a l   A v i l a  Camachismo, 1 9 4 0 -  

1952" .   His tor ic   de  l a  Revolucidn  Mexicana, Vol. 1 8 .  

EIexico. El Colegio  de  Mexico,  1978. 

- Dri, Ruben.   "Opciones  Fascis tas" ,   Proceso # 455; Mayo - 
de  1984. 

- Toledo  Espinoza  Ricardo.-  " L a  Consol idaci6n de l a  D i r i  - 
genc ia   Of i c i a l i s t a ,   1936-1945" ;   Tes ina ,  L i c .  en   Cien-  

c i a s   P o l i t i c a s ;  Mexico.  Universidad Aut6noma Metropo 

l i t a n a ,  1983. 

- 

- Almada Bay,  Ignacio. ''La Sombra de Rodriguez". sup le  - 
mento  de SIEMPRE, Mexico, D.F. 8 de   d ic iembre   de  1 9 8 2 .  

- Eledina, Luis. "Civ i l i smo y Modern izac i6n   de l   Au to r i t a r i s  

mol'; Vol. 2 0 ,  His tor ia  de l a  Revolucidn  Mexicana, ME- 

x ico ;  El Colegio  de  Mexico, 1 9 7 8 .  

- 

- Alonso, Antonio. " E l  Mov imien to   Fe r roca r r i l e ro  e n  Mexi- 

co: 1958-1959,  ed .  ERA. Mexico. 



1 0 6  

- A g u i l a r ,   A l o n s o .  "Capital ismo y R e v o l u c i 6 n   e n  Mexico." 

ed.  N u e s t r o   T i e m p o ;  Mexico, 1 9 7 9 .  

- Guadarrama, RocIo. "Historia ContemporSnea de S o n o r a ,  

1 9 2 9 - 1 9 8 4 " .   e d .  Geprogrsfica S.A.  Colegio de S o n o r a ,  

Hermosillo, S o n o r a ,   1 9 8 8 .  

- El Imparcial - 14 de a b r i l  d e  1 9 8 5 ,  
2 1  de febrero d e   1 9 6 7 ,  
2 5   d e  noviembre de 1 9 8   5 ,  
2 1  de mayo de 1 9 8 5 ,  
28  de marzo de 1 9 8 5 ,  
27  de j u l i o  de 1 9 8 5 .  

- Moreno,  Armando. "Los A T u i l u c h o s  de 1 9 6 7 " ;  ed.  UNISON. 

Hermosillo, S o n o r a ,   1 9 8 6 .  

mico e n   S o n o r a " .  Ed. U N I S O N ,  Hermosillo, S o n o r a ,   1 9 8 8 .  

- Carreño C a r l o n ,  Jose. "Hegemonla y Lucha por e l  Poder e n  

S o n o r a " .   P o n e n c i a   P r e s e n t a d a   e n  e l  S e m i n a r i o  "Proce - 
sos P o l P t i c o s  y E l e c c i o n e s   e n   S o n o r a " .   E l   C o l e g i o   d e  

S o n o r a ,  Hermosillo, S o n o r a ,   M a r z o  de 1 9 8 5 .  

- V S z q u e z ,   M i g u e l   A n g e l .   " C a p i t a l i s m o  y D i f e r e n c i a s  de Cla - 

se e n  l a  A g r i c u l t u r a  de Sonora" .  Tesis  P r o f e s i o n a l ;  - 
E s c u e l a  de Economla de l a  U n i v e r s i d a d  de S o n o r a ,  Mayo 

de 1 9 8 4 .  

- R o d r l g u e z   M a u r o ,   L u i s . -   " E s t r u c t u r a  y C o n c e n t r a c i 6 n   d e  l a  

P r o d u c c i 6 n  Agrzcola e n  e l  E s t a d o   d e   S o n o r a " .   T e s i s  - 



1 0 7  

Profesional ;  E s c u e l a  Nacional d e   E c o n o m f a ,  UNAM, M 6  - 
xico ,  1 9 8 3 .  

- Olais Ol ivas ,  A l e j a n d r o .   " S o n o r a ,  Reta a l  S i s t e m a .  s/edi - 

t o r i a l .  Hermosillo S o n o r a ,  Mexico, s / f e c h a .  

- Excelsior - 1 4   d e   j u n i o  de 1 9 8 5 ,  
4 d e   j u l i o  de 1 9 8 5 ,  
7 de j u l i o  de 1 9 8 5 .  

- D u a r t e ,   R u b e n .  " E l  I n t e r v e n c i o n i s m o  d e l  Poder E j e c u t i v o  

R e v i e n t a  l a  Pugna Es ta ta l "  e n  " E l  Medio".  No. 1 2 .  

Hermosillo, S o n o r a ,   e n e r o  30 d e   1 9 8 6 .  

- Castro LetiCia.  "Un C o n g r e s o   p a r a   M a n i p u l a r "  No. 1 2 ;  e n  

"El Medio"; Hermosillo, S o n o r a ,   e n e r o  d e  1 9 8 6 .  

- UNO p m s  UNO. Resumen de Campaña. 2 8  de J u n i o  de 1 9 8 5 .  

- "LA JORNADA" - 5 de  j u l i o  de 1 9 8  5.  

- Ram6n Corral  Avi la .  P r e s i d e n t e  d e l  C e n t r o  Empresarial - 

d e l  Norte de S o n o r a .  ENTREVISTA DIRECTA. 

- "OVACIONES",  4 de j u l i o  de 1 9 8 5 .  

- Samuel  Ocaña Garcla. V I  I n f o r m e  de G o b i e r n o  d e l  E s t a d o  

de S o n o r a .  



108 

- Q u i n a r d o   M e l e n d r e z   M o n t i j o ,  Secretario G e n e r a l   d e l  Comi- 

t e  Directivo E s t a t a l  d e l  PAN-Sonora. ENTREVISTA D I R E C  " 

T A ,  6 de j u l i o  de 1 9 8 8 .  

- D a n i e l  E s t r e l l a  V a l e n z u e l a ,   e x c a n d i d a t o  a l a  g u b e r n a t a a  

de  Sonora por  el. P R I .  ENTRLVISTA D I R E C T A .  

- Sistena N a c i o n a l  de I n f o r m a c i 6 n   P o l l t i c o  E l e c t o r a l .  C6m - 

puto E l e c t o r a l ,  j u l i o  14 d e  1 9 8 5   e n  el Imparcial". 

- D i a r i o  d e l  Yaqui  21,  22, 23 y 27 de agosto de 1 9 8 5 .  

- A v i l e z  Hi lda .  "E1 que C a l l a  Otorga". " E l  Medio Yo. 7 5 ,  

Hermosillo, S o n o r a ,  Agosto de 1987. 


