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NOTAS n3LiiliINA..~ES 

:Por abordar diversos trabajos en 1983, sut·gi6 la necesi-

dad de caracterizar a las fuerzas políticas y sociales mexica-

nas; los conceptos usuales eran, como hasta hoy, izquierda, d!:!, 

recha, centro, ult-raizquierda, ultraderecha, reaccionario, re

volucionario, contrarrevolucionario y '.~asta se halla una 11 iz--

quierda"dentro del Iartido :il.evolucionario Institucional (PRI). 

Luego de una reflexi6n te6rico metodol6gica, en el traba

jo se plantean los conceptos de conservadores y renovador~s c2 

mo definici6n de las fuerzas políti-co-sociJles q_ue hoy luchan 

por el poder en l;ié::üco. 

Estos conceptos, O.W11Ue tienen su ori6en en las disputas 

políticas del si610 pasado, son t~alD.dos como tm recurso pn.ra -

precisar el presente, del mismo modo como se sic;ue utilizando 

el concepto de de,uocro.cia, pues aun:iue se llalla. actüiado hace -

más q_e dos mil años, persiste porque su for!!la se va llenando -

de cont~nidos diferentes seJún el deoarrollo social alcanzado 

por el hombre. 



1. IN T Ro D u e e I o N 

1 .1. El P.:1rtido de1 Esto.do y los Partidos en México. 

La lucha entre los partidos, c::imo organizaciones orienta.-

das hacia la conquista del poder polí.tico, para. conservar o 

transformar el Estado y, en consecuencia, para conservar o 

transformar la sociedad capitalista, tiene en nuestro país una 

historia q,ue sólo en nues ~ro tie~1po se va perfilando como un -

proceso nacional, pues descle !mee unos cincuenta años, aproxi·· 

madamente, ha prevalecido la acción de uno sólo de ellos: el -

Partido Revolucionario Insti tucion~J.l. Los demás p:;i.rtidos tie-

nen una historia política JJ.oco impc>J;tante y han sido m6.s bien 

las luchas sociales de masas las que han sacudido la historia 

nacional; especialmente en las últimas décadas, por ejemplo, -

la que llevaron a cabo los trabajo.dores ferrocarrileros en los 

cincuentas, la de los médicos, los maestros y los estudiantes 

en loo sesentas, así co'u10 las luchas de los electricistas, te-

lefonistas y uni.versi torios en los setentas. 

En los setentas va surgiendo la fuerza de loG partidos --

con el ascenso J.e las luellos de masas, pero es hasta los oehe_!! 

tas ctw11do loG partido:.> van ensanc:1.:;ndo :JU radio de acción; -

sin embar¡;o, sólo tmo de ellos hn alcanzado relevuncia frente 

u.l l'lU: el lU.l'tlU.o de Acción Nacional. (PAN)¡ el res to de· los 
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- -'· '.·~ ·,~~ ·:~:"--_: 
te a eStcis.dos partidos. 

~la historia politica nacional se da un hecho so'oresa-

liente: se ha sisternn.tizado el acceso al poder por la vía aut.Q_ 

ritaria ani:i_uilcmdo los movi.11ientos democráticos en lo sindi--

cal, en lo agrurio y en la cuestión ;;io.rtidario., Esta sistemat_:h 

zación la llevó a cabo el grupo político que ganó la luc1m ar

mada entre 1910-1917, organizando al final de los años veintes, 

entre 1928-1929, el hoy lartido Revolucionario Institu~ionalo 

Es·te se ha impuesto sobre los demás partidos y or¿;anizacion~s 

sociales con el auxilio de la fuerza del Estado, resultando -

de tal he~~o un regimen político autoritario y no un regimen 

democrático sustentado en un siste:na de partidos en el marco -

de una libertad política real. 

El ffiI al convertirse en par·t;ido de estado al usar la --

fuerza de éste para imponerse sobre lps demás, ha borrado la -

posibilidad de resolver los conflictos polÍticos por la vía d~ 

mocrática por~ue cancela la libre participación política y so

cial de la ciudadanía; en ca.mbio ha'impulsado aquellos actos -

políticos ~ue lo favorecen para mantener su organización y su 

dominio a costa de la libertad politic:i ciudadana. 

:.. loo partidos políticos de nuestro p:i.ío podrin.mos divi-

dirlos en tres l~rupos, a.) los _p.::¡.rtidoo .:iuc tienden a la con--

. oervaci6n del siotem co.pit'-llista, teniendo n.l Estado como ---



Institucional (J?RI), el J?'J.rtido l'opular Socialista (PP3), el -

Partido Sociálista de los Trabajadores (I'ST) y el Partido Au-

téntico de la Revolución úiexicana (P,\JlJ;i); b) el segUn.do i:;J.'Upo 

lo conformarían aq_uellos j_Jf:rtidos ::;.ue pretenden la conserva---

ci6n del sistema capi taliste. eliminando c.l estado co:no "rector-" 

de la economía y de;nocratizando el regimen político; en este -

grupo estarfon incluidos el Partido de ~cci6n N2.cional (F.:.10 y 

el Partido Demócrata Mexicano (P:m:); c) el tercero de los gru

pos políticos sostiene una tendencia que pretende ampliar el -

papel del estado en la economía y en democratizar el regi~en -

político actual como vía al socialismo. Los partidos ~ue cara~ 

terizarían al ciTUpo serían, hasta antes de la form.:i.ci6n del --

Partido I.iexicano Socialista en 1987, y tomando el periodo de . 
1977 a 1987 el ?artido Co::iunista ¡;;exicpno/Partido Socialista -

Unificado de r,;éxico, el Iartido ~lexicc.no de lo::; ·Trabajadores, 

el l~tido l1evolucionario de los Trabajadores (ex-PCi1i/i'J\J:,;, --

:H.1T, PRT respecthrJ.;:ionte) y otr.is or;;anizaciones sin rocistro 

oficial entro las q_ue cuent:::.n l.J.s q_ue c1uieren cc.n:Jti tuir un --

nuevo partido político en torno a la Unión fia.cional de Izquie!: 

da Revoluc:Lonarin (D:n). 

Lao tres te11dmciao o .7Upos políticos se~i.:.laaos disputan 

el pod\Jr en oa ¡1ro,;.•io c:.:.:upo y fronte a lotJ dl):i:tfo y no contJti t}! 

,_;.¡::.:.:·0a l>t l'.c\•0luc1S1: J.u ·19 1 ü-1~)1 'l, :·;l sc¡:mi-"lo .~rl:¡.10 tic. con:'or-
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ma como respuesta polí·ti·ca. al primero y se perfila en su forma 

actual en las postrimerías del cardenismo en ·1940. Ambas co---

rrientes consti "ü,uyen la. parte medulc.r del movi:uiento conserva-

dor nacional. La tercerJ. fuerz:::. politic:::., la renov2.dora, tiene 

su ori;en en los afios veintes con el sur,;i;niento del I'a.rtido -

Comunista i'.;e::ücano (J:'Ciii), partiU.o iuc declina en el poscarde-

nismo y re.juvenece en los años posteriores al movimiento estu

diantil de 1968 y con el ascenso de los movJ.,,1:i.f::1tc::i ir!c.epcn---

dientes de obr::?ros y campesinos. J?uede hablarse a.e reesfa·:1ctm·a 

ciones, cambios, en el interior de ce.da uno de los grupos, pero 

los tres constituyen las tradiciones que vienen confo=mando la 

historia política. naciona1 en lo q_ue. va del ciclo histórico PO.§. 

revolucionFJ.rio. 

Una característica i:nportante de la lucha :,1or la de;aocra-

cia nacional es la q_ue se da por la mayor, menor o escasa o -

ninguna intervención del Estado en lo. economía. Entre el prim~ 

ro y el se¿;undo grupo se do..n estas contraa.icciones: micntros -

que el primero propone al Estado como "rector" de la econoi:iía 

· el sectmdo lo rechaza, y mientras el primero si.:;ue u..r1 rzeimen 

autoritario el segundo propone w10 democrático; poG.rfa decirse 

q_ue dc:ntro del c:.:..rnpo corn;crvaJ.or s0, viven po.Jicioncs tot~lmen

te cncontr~:dao uwque en este momento exista. tm proceso de 11 a-

delc;a::;:.1.mionto" U.ul .:::statlo en o.c::i.t~i.miento u l::is recetas cco116-
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papel 11 ractor11 - del eotado acompáfütdo por procesos de o.uto~es-

ti6n económica, y en tanto el primero se rige en lo político -

por el autoritarismo el tercero prefiere el establHcimiento de 

un regimen de:nocrático. Entre el se(;undo y el tercero se da la 

afinidad por el regimen dewocrático, lo cual explica ·1ue en 

los procesos electorales lo.s dos corrientes coincidan en la de 

fensa del voto con o sin alianzas forin::i.les, pero discrepan· en 

lo económico puesto que el segundo propone una escasa o nula -

participaci6n del estado en la economía el tercer grupo prefi~ 

re una amplia. participaci6n estatal. 

Podríamos destacar algunas de las característico.s releva.u 

tes del regimen autoritario creado a lo largo del tiempo post

revolucionario por el grupo gobernante al enfrentar la oposi-

ción conserv.,.dora y renovadora. 

1. Dest'.lca la vocaci6nmonopólicÓ. del ejercicio del poder 
1 

del primer grupo, lo cu.al se traduce en la creación de toda --

clase de instrwnen',;os leGales y el ejercicio de la violencia -

contra las organizaciones políticas ~, soci:lles de oposición --

conservadora y renovadora. 

2. JEs relevante la destrucción de las fuerzas políticas y 

soci:lleo .1ue van cotwil•tiéndose en ejes importantes en la lu--

cha política y oocial con lo cual se aniquilan las perspecti--

v:-w_ ,h' .. lot'l'.~ t..lc.·,; :r ,~e :tfian~:.~i. el '1ntori~.crin:uo, 
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mina la lttcha electoral ::.mpliamento bajo el si[;no ele la.o elec

ciones no competitivas en las.1ue·ya se sabe, de antemo.no, que 

el partido e::itatal ser:i el triunfador,' salvo el c:::.so de algu--

nas mt.mic_ipalidades y diputaciones federalf:s y es t;J.tales. 

4, m. grupo c;obornante hn pro.novido la cre~1.ci6n de un es

tado intervencionista en lo econ6mico· -:," centralista en lo pol_i 

tico y ha ~oto, de hecho, con lao formas estatales liberales y 

con la existencia. de tm partido estatal las formas república-

nas constituyen lr,tra muerta, un formt.üimuo sin contenido real. 

5, El autorit3.rismo de nuestros tiempos no se constituye, 

no encarna, en el viejo estilo pl:)rsonal del dictador, sino que 

adquiere la for!llD. de una düta.dura. de partido, en la cuo.1 las 

cabezas visibles ante las ;1w.sas van ~usti tuyéndose un~1.s a otras 

.sin ejercer lideraz,so::; personales, sino institucionales; inclu-

sive Lázaro Cárdenas, de tan fionda huello. entre lz;.s m:::sas, limi_ 

t6, al dejar el gobierno, hasta el extremo su impacto "'ºlítico 

personal, 

En nuestros tiempos un hecho importante q_ue sucede dentro 

del partido estatal es •rue ha comen~ado su división abierta en 

dos fracciones: le. ele lo::i políticos .1ue ho.n o.lco.n:;ado sitio=: de 

poder en constante lucho pr;.r:tidario. como U.iputo.dos, senadores, 

c;obern~idores y su relri.ci6n con l'-'-~' ·.!1t.l.sas y la fr::cci6n burocr~ 

tica (\el ptirtido 1no· Gtt!'¿:;c des,'!L~ los 6rc_~m;o,; del CGt:ido, esc.1-

lo.ndti los pttc~::;to:: mtfo al ton del et1 ktdo Gin mili t:incic~ ¡_•:J.l'tidn-
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de Luis :t:cheverría en 1970-76, ln ratifica. su sucesor José Ló-
. . 

pez Portillo y l:i c;:on;oiiLla Miguel de la ¡,;aclrid Hurte.do quien, 

lo más pro1m.ble,. lD p'.i.ede prolon30.r al escocer par::i succclerlc 

a un miembro de la. burocracia del par·tido en el poder. Esto no 

quiere decir que el FRI esté en pcli,_;ro Lle atuerte, s:ino 1ue co 

mienzo.n a replantearse lo'; tér;itinos de lo. hoe;e1~1onía priista d~ 

do que su situación interna se refleja en sus relc.ciones concr~ 

tas con las demás 01-,;o.nü:aciones político.s y socia.les. Lo 1,Ue 

es importante seifalar es que de est:.:. pugna podría salir fo:-ta

lecido el autoritarismo o comenzaría. el cambio hacia la c1emo--

cracia en una posición más firme que lo. conocilla hasta hoy. 

1.2. El Estado y la Crísis 

La crfofo de la economía mexica.1Ía es la del ca.pi taHsmo -, 
subdesarrollado caracterizo.do por el subsidio estatal a las g~ 

nancias empresariales, los bajos salarios del tr!'-bajador, el -

subewpleo urbano-rural, el erupobrecj.miento de :.1..nplios sectores 

del campesinado y, de paso, el de la pe:iuefía burcuesía. 

El llamado sistema de "ccono:.nía mixtu" cre6 las palancas 

necoso.rio.s para elevo.r lo.s ¡;ann.ncio.s y la acua1ulu.ción de capi-

tul con b;;isc en i.ma costosa volític~• cstato.l creadora do infr.9; 
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al control poTítico de los ·~rabajadorcs y del campesimi.do. 

IÜ co.pitalisnfo subdesarrollo.do f'ue, sj.n emb8.rgo, inc:i.1x1z 

de man-t;ener un proceso de autoexpo.nción por lo :1ue re:1uiri6 una 

presencia ca.do. vez· más alta del estado, como sucedió a partir -

del crobi0rno de Luif: Úheverría 1970-1976 y con el de J oGÓ Ió...:

pez Portillo 1976-1982. 1116.s como el Esta.do cedfa w1a Gran pa.rte 

de sus ingresos en favor del capital, su :política se sostenía -

en W1 alto endeudo.miento externo g_ue desde el cobierno de Luis 

Echeverríc. )?B:r.di6 vito.li'1ad. Consecuentemente, el Esta.do reajl.lf!. 

t6 los precios de sus productos elevándolos y acudiendo con -

mayor amplitud al endeudamiento interno¡ esta necesidad se hizo 

mayor con la tlUiebra de las fincmzas .estatalGs en 1982 y el --

cierre del mercado internacional de ce.pi tales para el est::cdo. -

bs por eso que en 1982, ante la necesido.d .esta tal de ccnfo.r con 

recursos internos vía la banca nacional y por la agresivn acti-

tud de los banqueros que fomuntaban la fu¿¡.:i. de los capitales -

que el Estado requería. con ansiedad, el regimen de L6pez Porti

llo se vió en la. necesidad de nacionali:~ar ln · bnnca priv<..da na-

cional. Pi?nsese ,1ue en 1976 1,1 deuda a.J.cam~aba los 20,000 mi--

llones de dólo.res y que al final del sexenio de Mi,1ucl de J.n. lü!!!; 

drid en 19ss· lleg~1rS, a¡1roxwuadamente, hasta los ~ 12,000 1:üllo-

11es de dól~:.rcs p~ira comh:er loa ¿;ran.~i.';;:s ::;~;crificios populares 
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que. ca.r"1cterfa::ir:[o.n lo. crís is ¡;cncro.l y prolonr,"'da del subdes9: 

rrollo mexicano: .sup.erproduóción de co.pi tal, cría is at;r.:i.ri.'J., 

crísin monctu.ria y l~-, :l_uiebra de las fin:::.nzao ent;;,t•.llcs , el -

autori tariilmo pri:í.sta asesta golpes terribles o. l:i econo:da de 

las masas y la pe.1uefü¡, burguesía., o.bri8ndose con ello nuevos -

escenarios p::i.ra la lucho. por la deU!oci~::icia º 

Del co.njtmto de ideas present:.i.dn.s en este Hnrco genern.l -

podemo~1 desprender la hipótesis centra.l del trabo.jo y enuncia.!: 

lo: la existencia de un ~-rtido estatal ha ¿;enerado el re gimen 

autoritario que llega has to nuestros dfo.s, limita la libertad 

político. de los mexicanos y anula la creación ~ir un regimen d_Q 

mocr:~tico en cuyo marco gen¡iral di[;\pµt;:iran por sus intereses -

e.e clase h.s organi?..ac.Lones polÍticao y sociales y los ciudada 

nos en genero.lo El Partido esto.tal, por su misma aspiración a 

conservar a como· de, lu;;ar el poder del est:ldo, es generador pe.!: 

manenetc de violencia, por lo cual el RU es el enemigo princi

pal de la democracin. y el sustento del autoritarismo gubernameg 

tal. 

Para o.bordar este problema. plu.nteamos los upartadoo si--

guientes: en el Sistema Político Mexicano se presentan car;i.cte 

rfoticas .;·cnerales del rei;imen político y lo>J partidos ciue SOE_ 

tienen el pro;¡ccto ~'utori t~1rio; ·en· '¿l Blo,1ue por la De«1ocro.cia, 

en T,:1:1 ¡1,:1t1:1c1 fknov:.tdor::c.1 por 1:1 Democracia., se preticnkm :.inpcE_ 
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tas se touun para conocer eJ. proyecto d.ernocrJ.tico entre las mn. 

sas; en Los Partidos Políticos ele Izquierda: Au-t;orito.rismo y -

Unidad Renovadora, se plo.ntea lu unido.d de los partidos de i.z-

quierda co:no una respuesta a.l autoritn.ri.mno priísta y como un 

proyecto dGiuocr~.tico; en El Desafío Democró.tico, buscamos apl_:h 

car lo dicho durante el tezto tcE1:1.ndo aspectos ,:senerales del -

proceso electoral de Chihuahua en 1986, para. resaltar que poco 

a. poco va penetranqo en los poros de lo. sociedad el conflicto 

entre autori t<lrismo y de1'10cracia º Finalmente, en las conclusio 

nes, reflexionamos sobre el contenido del trabo.jo en seneraJ. a 

la luz de los ~contecilllientos políticos contemporáneos. 
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2. El SisÚma. Po:Ú.t.i~o JV"texióano; 
-, .. -::-.'':' ·.'_<.-:-:'.- -'"":'-:- , . 

2 .1. Parlamentarismo y Presidencialismo Niexl,ca.no 

Puede· encontro.rs.e en el lenguaje político nacional, espe~ 

cialmente en el renovador, ri.ue el concepto de lucha parlo.mentE:, 

ria constituye el sinónimo de lucJ1a electoral mexicana; desde 

lueGo, son cuestiones distintas, en su forma y en su fondo, 

:cor lo cual dedicamos algwws líneas al esclarecimiento del 

problema. 

Tomemos dos casos de regímenes parlamentarios - Inglate-

rra y Alemania Occidental- y comparémoslos con el caso mexica

no. En el sistema parlarnent~rio inglé~ las funciones de Gobie;;: 

no las lleva a cabo el primer ministro, 1ue es tal por ser el 

lÍder del partido político que cuenta con· una mayoría de esca

ños en la Cámara de los Comunes, la misma que puede relevarlo 

de sus funciones de gobierno si emite un voto de desconfianza 

para el eoberno.nte. Bn este caso el primer ministro renuncia 

o recomiendo. a la Corona la disolución del parlamento y se ci

ta para nuevas elecciones, así la nueva mayoría parlamenta.ria 

en la C<Íllmra de los comunes elige al nuevo primer ministro o 

ratifica. en ¡rn cargo al ·lltc se encuentra en fw1ciones ;'.;UbernE:, 
1 - l 

mentnlcs. 

1a Corona ::;Ólo tiene la. obli¡;aci.611 Lle obodecer el mundu

·Lo E'l•·d;oral y 1·cc:o111ionda comL) primc~r ministro nl líder del 
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·:partido .iue cuenta con la mayoría cltJ represcnt,1.ntcs, por sí -

mismo o en coalici6n con otro partido (s) con los :i.úe se pue-

da formar lo. mayorfo. parle.mentaría. A.un1uo en In,;lG.terra la -

tendencia domiminte Jla sido el bipartidismo y no la formaci6n 

de gobiernos por coalici6n; trudicionalmentc, uno de los ·do·s 

g:rar¡.dcs p.s-.rtidos, conserv¡:¡,dores y laboristas, ho.n sido capa--

ces dó formar ,;obiernos por sí mismos sin necesida.d. de acu-

dir a la corüici6n partidaria. 

En Ale;un.nia Federal el ór.;ano decisivo _pB.ra formar. un :5'.2, 

bierno es el Btmdestag -e;iuivalente a la Cámara de los Comu-

nes en Inglaterra- el cual elige al Canciller Federal, quien 

. astime las mismas funciones lJ.Ue tiene el primer ministro in-

glés. El ori.;en de su poder radica, también como en Inglate-

rra, en la mayoría pa.rl5.J!llmtaria 1ue alcanza un partido o una 
2 

coalici6n de partidos. Una diferencia con Inglaterra, donde 

predomina la tendencia al bipsrtidismo, es q,ue en Ale.:nania. -

la t6nica dominante ha sido la formaci6n de gobiernos por CO.§:: 

lici6n, · en 1<?. ~1ue psrticipan cu.al.;tuieru de los dos ,grandes -

partidos, Democrata Cristianos y Social De~6cratas 1 con al&u

no de los pa;iueúos :partidos políticos, Generallnente el I'a.rti

do Liberal ho ocupado un lugar en el gobierno de coalici6n. -

En. am\Jcrs casos, Ale.:nania e lngio t0rrn, los .:;obiernos dos can--

za.n en um1 mayor fo. p;.1.rla:!lentaria obtenida u. travó<i del voto -

de loci ciltd.;id:.lnos ·lllC cttcntau con L: li llei·t::J política .i:l~.ra -
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·El -eq_uivalente~ei1~Mé~±co0 a-1as funciones del--priiucr mi--• 

niatro inglés -y a'. luo. deÍ cancÚJ..eI' foderi.i en Alemania es el 

car¿;o de presidente· de lo. República, el cual se obtiene por -

elecci6n directa a diferencio. de los casos p::::rh:lllent::li.·ios-·ao~ 

de se ¿;ana ver lo. mayorí::;. de los esco.fios con·1uisto.dos entre -

el eJ,ectorado. Bn roéxico, ·las có.mur::i.s de diputados y senado-

res o6lo tienen funciones le,:;iolativas y están im¡;iedifü1s para 

nombrar al jefe de Jobierno como sucede en Ingl¿•terra ;' Ale--

maniu. También advertia.mos iue mientrc..s en :J.ran Bretaña do:ni-

naba la tendencia al bipartidismo en la .aepública :'.:'ederal de 

l~lemania se camin~iba por el multipo.rtidismo moderado con dos 

grandes :partidos y en medio un pequeño partido apto :¡1ara fer-

mar ¿¡obiernos de coalici6n¡ en h¡éxico, la tendenci::i. dominante 

en los ú1 timos cincuenta arios, aproximadamente, he. sido el 

partido del Esta.do, aun1ue, contr:.:Jictoria1nente, se di6 el :fe 

n6meno de g_ue ;_::r..ra ser lí:ler del partido hay que ser primero 

el jefe del gobierno, es decir, al contrario de lo .1ue sucede 

en Inglaterra ·.l Ale.nania, donde se precisa ser líder del par-

tido para lle,;o.r a ser el jefe de 0obierno, así, el primer -

priísta. del país lo es por oer el yrcsidentc de la República, 

actu~:ndo el lÍG..::r forJt::il como dl.)lc_;:;!Jo prctJilknci::il y no co::w 

el jefe U.el 1xtrtido; eo el prc~;iJ.0ntc de la ¡\opú'ulic~. 01 .1ne 
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lectoral en la cual.los :t:ondcÍEÍ públicos y los aparatos del -

Estadó g:i.r:i~ e:i1f.f§~.:i~l1'de:L parÜ'do y no de l;: sociedad en -

genera.l,' eli. érunb:ib)-.en Inglaterra y li.le1nania. Fedcro.l los ciu

dadanos est6.n oiii~n{~a.~o:~ en forma infü:pendiente clel "1,~stado; 
por tanto, lo que en éstos paises se puede definir como lucha 

parl;;iuientaria en México Ia id-:ntifj.cariamos más con la lucl1a 

presid1mcial. 

Otra cuesti6n relevc.:nte es :iue mientrJ.s en IngJ.o.ts-rra y 

Alemanic. :3'.::dero.l las eleccionas tiPnen un carJ ctcr competi.ti-

vo, es clecir, existe la posibilidc.d de que cu;:ü.:;.uier :;..:.rtido 

político tenga acceso al poder del :Ss ta do, en 1iléxi co es ·~s. po-

sibilidad está. cancelada por la existencia del partido del --

Estado, c¡_ue es en lo :1ue se ;1a convertido el :i:'artido Revolu-

cionario' Im;ti tucional (:F:il.I); en consecuéncia, 1:.:. alternancia 

en el poder, propia de los países dG . .iocró.ticos, no c;dste en 

México, por:iue par0. ser posible el :t:.n tendría 1ue transfor-

moxse en m1 partido ccmÚ.1. y corriente, y esto, está demostro.-

do, no ¡Jasa por lo. ;riente del crupo ,_sobcrnante. Por tanto, lS'.s 

elecciones, .1uc en In¿laterra y Alc"·:.c;.nio. juc..;an el papcü de -

con::i tno.ctoras del .:;obierno, en México sirvcm para lo.:;i ti.m;.1.r -

el cobi_c'rno conctitnido; tcL~;ioco puede h~;1:ü~1rae de foi·:i~.~r un 

¿;ol.J:i.crno do co~1lid6n por.1ue no so puede cono.tituil' w1 m.:.ovo 

·' 
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2.2; .Regimen .A.uto1·itario .y Lucha :nectora.1. 

En este punto. debemos est::i.blecer la diferencia existente 

entre rn1 re,;irnen democr:'.ítico con uno de co.rú.cter <.1.u tori tario, 

En el primero de ellos los cütcladanos tienen la libertad de 

vo·tar por los partidos políticos de su preferencia sabiendo -

que su voto contará pura el objetivo 1ue se persi¿;ue, es de-

cir, para determinar cuál es la fuerza política organizada. --
4 

que tomará las riendas del Estado. En un regimen autoritario, 

por el contrario de lo que sucede en la del!locracia, las elec-

cienes sirven para ratificar en el poder al partido gobernan

te, usando al Estado corno aliado de éste en su enfrentamiento 

no sólo electoral sino cotidiano rontra otras organizaciones 
5 

políticas y sociales. 

Si en unregimen democrático la libertad política es ---

real en el autoritario está restrin¡;ida en favor del partido 

estatal, com:tituyéndo<.e en una verdad :ra hazaña de la histo

ria la organización política y social de las clases sociales. 

La lucha electoral es una prolongación de las luchas entabla

das entre éstas por reivindicaciones propias, las cu:J.les se -

constituyen en las puntn.s de lanza de luohmi mó.s amplias ins-

cri tas en el escenario electoral, pues aun 1un el derecho sep~ 

re loo distinto:J tipo'~ de luch~Ls sólo existe un:i 1uc se mani-
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lucha de clases es q_ue J_os óln•pros, los ca:apesincs y la pe:j_U.5!_ 

fia btu•guei;;ía., CLlS.nClO SO_rl enfrentadas SllS aspiraciones pa.rtic~ 

lares por la fuer·za del· .. "Estado, oimultáneG.mente 110.d:.:cen una -

reprcsi6n electoral y consecuentemente la emisión del voto es 

tará tefíida con ese tinte autoritario del re;;imen; en este 

sentido la re:¡_Jresión el"e~toral no sólo se da en la e::Lisi6n 

del voto y en su contabilidad .;rme1~al, sino en el conjunto de 

los elementos políticos ·:;.ue nie,;an la libertad política real. 

Los procesos ele et oro.les y ::·u representa.ci6n en cifras, 

en lID regirnen a.utori ta.río como el nuestro, expresan el t;rado 

de i.illposici6n del :partido del :Esto.do sobre el r6sto de las or 

ganizaciones políticas y sociales q_ue obstruye los caminos de 

la de:nocracia política. En termines i:;enerales, el grado de 

· imposición del BU es proporcional a la debilidad orgánica 

de los partidoo y las or,y¡.nizaciones sociales, pero las ci---

fras también nos inclicn.n que a.1uel1.os y éstas pueden alcanzar 

altos niveles cie penetración entre la poblaci6n 1ue ha;a posi 

ble arrebatarle al PRI el mejor de 3Us patrimonios: el Estado. 

El análisis electoral de los partidos se desarrollará --

analiza.ndo las elecciones po.ra diputados federales de 1979, -

1932 y 1935 ¡x:ra conoct?r l:J. influencia electoral de los parti 

dos y Sl:G ZOlKliJ ele influenci:l en lo:J marcos. de la Ley ::?edCrL:l 

de Ül\.';U.niz:icioneG. I'olític~::.i y .:.'J.'OCC:JO:J :•:lcctoralc:J (l3Ci.l''n y 

;:;u c:i.r;!ctl'r rcnti·:i ctivo de l:¡ libcrt:.i.d pol.L ~ics.. Co:k~cc"cntc-
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ciparon. ·en los tre~cprocef)os '~\éétorále:;¡; con esta dis criilli

úa.ción q_uedu11 fueradel ~há.:i.:i.'si~.~fé~rtido Social Demócrata 
-.' -· -~- ·"--'-. ..'..::.. .. ?~~- :.:::."~'---

que sólo pn.rticipó en .198'2, el Pa~tido. :VieY-icano de los :Craba-

jadores que lo hizo eri. 198'.) { ~l Turtido Revolucionario "de -:::::., 

los Trabajo.dores .:iue se presentó en 12" lucha electoro.l de ---

1982 y 1985. 

2.2.1. El Marco Legislativo 

La ley electoral de 1918 expedid:J. por el gobierno carra.E_ 

cista se sustenta en el espíritu de::iocrático del maderisruo -

que exi;fo. requisitos muy simples paro crear partidos :;;iolíti-

cos paré\. participar en los jJrocesoa el.ectoru.les. :Por ejemplo, 

el artícdo· 106, inciso I de dicl1a ley sólo pedía: 

";Juc (los partidos) :hayan sido ftmds.dos por un:::. Asa.11blea 
6 

Cons ti tu ti va de cien ciudc •. de:.nos, .por lo menos." 

:Ssta ley, :j_ue propicin.ba 1:.i. creación de muchos partidos 

políticos, perm:mcció vi::;ente Í1s.sta 1946, afio en el ·'.J.Ue se le 

di6 o. la legislación electoral el JlS.rco restrictivo de los de 

rechoo políticon q,ue· conocemos o.ctualmente, en 1977 con la 

Ll~OI'I''.\ de Lópcz ?artillo y en 1986 con 1::-" reformo. de i1íir,ucl -

de la i\'1::id.rid. 1'11 la lo¿.;ial:.:.ción de .19.1.6 se implo.ntLl l•~ fic;uro. 

del p~;.rtido político n::ciorn:..l co:::o oxi~~cncü1 par..;. ~i.:iJ.ar ¡x:rti_ 

ci¡J~~r C!l lo:::; .i-'l'OCCIJOt'l cl-ccto1•;,ilc:J t \HOd~lndO ~· nincrcci6n del 
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dos. 

Coü esta lc.;islaci6n se consolida lá relaci6n entre el -

partido y el l~stado para. impulstJ.r el éapitalismo con la entr~ 

da masivo. de c<::.pital exti·anjero• Lo. restricción ele los ,dere-

chos ciudadanos coincidía, ta.I:Ibién, con la necesi1fad Lle con--

trolar.a los trabajadores como lo exi.::;ía el avance imperiali~ 

ta en la economía y con el objetivo de acabar con la refor:1.0. 

agraria, Con la estreclw. relación entre el 3stado y el partí-

do q_uedubc..n limit::;.dos los derechos de los obreros, los cam~e 

sinos y la pe:i.ueñc. burguesía urbana, deteriorandose las bases 

de tm proyecto político nacional y democrático fortaleciendo-

se, en cruubio, su reverso: el partido del Estado y el r·:.:,;im.en 

autoritario, 

La facilidad q_ue daba la ley elecforal de 1918 para ----

crear partidos políticos se tornó en dificulto.des para los -

ciuc1o.dnnos con lo. de 1946, c1ue seiíala:Oa, regl:::.aientando el de-

re cho constitucional de vot::i:r :; ser votado, llenar los re:iui

si tos si.:;uientes par:J. constituir tul partido político: 

11 1.- Contar con un número de asoci::ido:J no menor de trei_g 

to. mil en la República, sü~;upre ,1ue, por lo menos, 

en le.o dos terceras partes de las Entido.d.:s Federa-

les se or.;o.nicc lcc;almente con no J.:lenou de rnil ciu-
7 

uad~1J100 en cacla unn. 11 

I.a res tricci6n t1e los ,1ereclloG cono ti tucionales oe con--
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ejerc~:i;'. los dcm:?cllos cono ti tuci.omües se del!er:í cumplir con -

los siguientes req,uisitos: · 

11 I. Contar CO!l J1dóo ~fúi~d.Os en cé.:da una, cuan.:1.o ;r:encs, 

d~ lá inh~:ra.e las ·~núd~lCl~s federativ~s o bien te--

: ri.er JdO- afiliados, ' cuándo menos, en CJ da uno ~de la -

mitad de los distritos elector¿;.les wünominales; 

II. :Sl nú:nero total de afiliado¿¡ en el ps.ís deberá ser, 

en cuales:iuiera. de los casos, no inferior a 65,000; 

III. ~:laber celebrado en c::..da una de lo.s entid.;;.des fede-

rativas o de los distritos 0lectorales uninominales 

a que se refiere le. fracción anterior, U.'18. asamble::;. 

en presencia de un juez municipal, de primera ins--

tancia o a.e distrito' notorio público o ftmcionario 

. a.credi to.do paro. tal efecto por la Comisión Federal 
8 

:Slectoral. 11 

La ley electoral de 1977 encontraba un obstáculo en su -

camino para rejuvenecer al siste;n:::. de partidos: traeicional--

mente el partido esta.tal ::a destruido cuo.lquier movimiento -

u or~;anización <1ue se fuera constituyendo en un polo .Político 

ante el partido estatal, sólo el l'nrtido de Acción i'iacional, 

o. fuer·za de perseverar y de resi¿;n::tción, lo:::;ró ad::¡_uirir la -

estructm·a de un partid.o rw.cional_ como lo exi¡;ía la le;y elec-

toral d.:i 19.i6 y :JW3 ré:fora1::t:J polltcrioi'es hasb. 1977 • .í:irn. po

der ocmoz¡tr el oistem:l do partidos y darle cnbida en las ele_s: 
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la léy electoral. de. 1977. creó la fi¡;ura del Re¿;intro Condici.2. 

nado al Resulto.a.O de las :!:lecciones, i1or medio del cual el --
. . . 

partido esto.tal po'dría re¿;istrar pe~1ucños .;;artidos .1ue dieran 

oxiGeno al moribundo cuarteto paxtidurio: EU, Pl:'3, F,L\l'1;, FAN 

que había funcionado el tercer cwirto clel siglo; se elijo en -

la ley: 

"Para obtener el registro condicionado al resultado de -

las eleccioneo, el solicitante deberá acreditar: 

1. ~ue cuenta con·declaración de principios, pro¿;ro.ma 

de acción y es ta tutos .•• 

IIo ·~ue representa una corriente de opinión, expresión -

de la ideolo0ía política curacterística de al~una de 

las fuerzas soc:Lales •;.ue componen la colectividad na 

cional ••• 

III. ;;iue ha realiz::i.do una actividJ.d .iJOlÍtica per::io.nente 

durante los cu::i.tro aD.os anteriores a la solicitud -

de ret;istro, d0mo-:=itrada mediante reuniones, congre

sos, as8.illbleas y otros ev~ntos políticos o bien ha

bei• funcionado corno asociación política nacional, -

un n.fio anteo de la convocatoria a que se refiere el 

artíc;Jlo J 1 •911 

!~stos son al_:;unos de lo:J clc.!lcmtoa rc::Jti"ictivol:l de los 

.. derc c:1os con.; ti tac ion.Jleo y cons ti tc:.ycn ::U';U~3 .uuy po.!0r0Gas -
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S±n embarGo; la reforma del gobierno de íügucl sle la r.1a-

drid destruye lo. figuro. dol re;;istro condicionado y regresa -

al :noldc de io. ley de. 194·6 p::;.rc. res tr:i.n,;ir, aún m::\s, los derE_ 

ellos consti'buciomi.les en ¡n::..teria de libertad polÍ'Gica ciw.11:'._'1.:,:?:. 

na. 

2.2.2. Concentraci6n Econ6mica y Concentraci6n Electoral •. 

Una de ·las características del desarrollo econ6mico na--

cional es q,ue el desarrollo industrial y comercic.l se ha de-

senvuel to en pocas re¿:;iones del país. !.:so ha dado paso a dos 

hechos importantes, Por un lado unas cw.lntas entidades feder~ 

les concentran a la mayoría de lo. pv blc.ci6n n:i.ciorial · por el 

otro esas· Jlis:nas entidades se han constituido e!'! importantes 

re3iones electorales, Las seis entidades mf..s desarrolladas --

industriallllentc TJ.e contribuyen con :ütos :;;iorcont.J.jes de po--

blaci6n.y de votos son: el 1Jist~~ito i!'ecleral, Est¡_¡,J.o de i.:é:<ico, 

Veracrúz, Jalisco, I'ue'bla y Nuevo Le611? 

Segt'm el censo nacion~:l de 19SÓ'1y los resul taJ.os electo

rales de 19S~ 2 tenell!os t::l cuadro si,;uientc, co,np:J.rilndo a las -

seio cntid .. ~d :J m0ncion:iJ.:1s con las 26 reotantco, 

6 ::~ntido.dcs :i.'o bl:.i.ción. No de votos, 

33 156 300 (1~7 .31;~) 10 787 946 (51.92;:,) 

26 ~~n tid.:1d0a 36 190 Goo ( 52, 1 S;-~) 9 9:33 H4 (48.07;~) 

]~ol,11 ;":lo l:s~ '' 0J0 ( C.J~\. :':'. ') :2l1 , ....... -
~J~i;.) ( '.ll') .. •)'1 ') .)·1 .._, i J ~' 
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;Esto quiere decir qu~ cerca del 20/~ de las entidades fe

derativas aculilul& co.si el 50% de la poblaci6n nacional y más 

del 50% de los votos to ta.les e;iti tidos por loG ciud:idanoG, y -

ciue cerca del 80j·; de los est:J.dos s61o concentran el 50% de .. lo. 

poblaci6n y menos del 507~ de los votos totales a nivel nacio

nal~ 

Si analizamos las cifr<:.s electorales de los partidos po

J.í ticos que participaron en las tres elecciones para diputa-

dos federales: 1979, 1932, 198S~ obtenemos los datos siguien-

tes, compar:1ndo las seis entidades se11<::.ladas con el resto. 

nn 

6 entidc.dns 

26· entidades 

PAN 

6 entidades 

26 entidu.des 

6 entifüides 

26 entid;:icles 

votos 

1979 

38.93~ 

61 .06% 

36.43 

63.56 

35,71 

(%) votos 

1982 

47.21 

52,78 

61.92 

38.07 

64. S'4i~ 

35.05 

(~) votos 

1985 

43. 12 

56.87 

58.13 

41.86 

6.4. 36~', 

35.63 

(%) 
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l'.ARM. 
; 

6 entidades 4,5.21~~ 4.7. 68% 46.36% 

26 entidad.es 54.78 52.31 53.63 

IJST 

6'entidades 48.27 64.43 62.86 

26 en"tidades 51.72 35,56 37 .13 

PDM 

6 entidades 39.83 59.59 57.32 

2~ entidades 60.16 40.40 42.67 

I'CM/PSUM 

6 entidades 739'13 

2.6 entidades 10.59 27.01 26.86 

V.OTOS ( lfUlli:E.:.'lOS ABSOLUTOS) 
-

·• ............ '· ...... ~ .... ·. 

PRI 

6 entidades 4. 512 795 6 897 650 4 997 700 

26 en ti da.des 7 077 274 7 711 589 6 592 369 

l'AN 

6 entidades 003 621 2 288 605 601 423 

26 entillndes 750 351 1 407 023 153 049 
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l?.Pa . 

6. entidades 227 597 . 256 603 227 883 

26 entidades 126 445 1:38 481. 126 159 

PARM 

6 entidades 133 589 137 113 136 993 

26 entidades 161: 869 150 450 158 475 

PST 

6 entidad<is 208 598 242 841 271 659 

26 entidades 223 550 134 048 1"60 489 

PD.II 

6 entidE1des 191 697 287 495 275 872 

26 entidades 289 554 1l94, 890 205 379 

POM/.PSUM 

6 entidades. 616 816 677 639 422 805 

26 entidades E1 265 250 863 155 276 

Al observar las cifras relativas y absolutas de los 

siete partidos at1uí considero.dos· se advierte _el proceso de 

concentrnci6n de los votos en las sois entidades consideradas 

y unu grun dhlpei•nión en 10:3 26 est.1dos roo tantos. Si. obnerV!! 

mos a c~1du uno de lo.3 partidon notarcmon que oxinten lliforcn-
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cias entre ellos. El PCM/.PSU!il es el de mayor concentración -

de votos en los seis estados pues le proporcionan, en 1979 1 -

el 9o¡G de sus votos; cuatro partidos: PAN, ID'\1. 1 PPS y P3T, -

también concentran sus votos en éstas entidad~Js, y en menor 
~roporción, pero alta todavía, están el PRI y el PATIM. 

En resumen, los part.idoo aquí estudio.dos cocentran sus -

votos nacionales en estas seis entidades. Esto que para el -

PRI no es nada grave, si lo es para los partidos de cposi---

ción, renovadores y conservadores, porque demuestra su poca -

penetración entre la población nacional, lo cu..i.l le facilita 

al PRI sus maniobras electorales en la mayoría de los esta. --

dos •. 

La tendencia hacia la concentración de votos se observa 

también' promediando las cifras absolutas y relativas de los -

partidos en las seis entidades.: 

6 Entidades 1'979 

absolutas: 6 794 713 

relativas: 41.21% 

26 Entidades 

absolutas: 

relativus: 

9 690 ~18 

58.78% 

1'.982 

10 787 946 

51092% 

9 988 -144 

48.07% 

1:985 

7 934 335 

48. 12% 

8 551 196 

51.87% 

Si se&uimos reduciendo los conceptos entonces tendremos 

que .el pro~aod:io para 10:1 siete partidos en l:i:.J oeis ontidn---
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des. es del 47% y el 53% para los 26 estados, lo' cual viene a 

ra"j;ificar el carácter no nacional de los partidos, salv·o el -

HU y el PAN¡ es~o a su vez nos indica que la dom.inaci6n del 

BU es clara y que la ley electoral que deriva de la de-'1946 

no tenía por objetivo la creación y desarrollo de grandes P8.! 

·tidos que disputaran al PnI el poder, sino lo contrario, un -

sistema de partidos que no pusiera en peligro al regimen. 

Otro metodo para analizar la penetraci6n nacional de --

. los partidos políticos consiste en tomar el indicador nacio-

nal establecido por la LFOl?PE en 1. 5% y aplicarlo a las 32 e_B · 

tidades federativas para saber si en más del 50% de ellas es- '. 

tán implantados los partidos con ese porcentaje nacional _del 

1. 5~. 

Partido 

PRI 

PAN 

PP.3 

PST 

pm. 

PARM 

FCiii/FSUM 

Entidades en las cuales los partidos 
obtuvieron el 1º5¡G de la votaci6n en 
las elecciones para diputados feder:::
les en 1979 1 1982 y 1985. 

año año año 

1979 1982. 1985 

32 32 32 

29 32 32 

18 12 10 

14 11 15 

13 12 13 

10 3 ... 6 

23 21 16 
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. Si a las cifras anterio¡•es les aplicamos el criterio a.e 

que los partidos hayan obtenido el 1.5% en formn. consecutivu 

e.n ·los tres procesos electora)..es tendremos una visi6n más --

precisa de la j.nfluencio. electoro.l de los partidos, la cual, 

salvo el mr y el PAN no tiene carácter nacional. 

Partido 

HU 

PAN 

PCM/P3Uili 

P.A..illli 

Entidades en las cuales los partidos 
obtuvieron el 1. 55~ consecutiV8.!jtente 
en las elecciones para diputados fede 
rales en 1979, 1982 y 1985º 

No entidai.l.es 

32 

29 

15 

9. 

9 

6 

3 

Estos datos nos indican que s6'lo el 1'.RI y el PAN pueden 

considerarse partidos polí·ticos nacionales y los demás están 

lejos de serlo, aunque el BJl\1/PSüll'i es el que más posibilida

des tiene de constituirse como tal, aunque ts.mbién puede acen 

tuar su visible caída puesto que en 1979 alcanzó el 1.5% en -

23 cni;idades, baj6 a 21 en 1982 y en 1985 cay6 hasta 16 pero 

su acci6n constante la mantuvo s6lo en 15 entidadesº Un caso 

de reguluridad no tu ble .lo.constituya el l.'D.'\í pues en 1979 al-

can:-:;6 el 1.5~·~ en 13 entidades, buja a 12 en 1982 y en 1985 
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vuelve- al número 13 y su acción más constante la mantiene en 

9 entidades. Los datos nos indican, también, ::¡_ue el PA."li\I! no 

tiene estructura política nacional y es el mó.s pobre de todos 

los partidos analizados, sin embar110, eJ. regimen conserva ·:Ju 

registro por cuestiones de control político ya 1ue el PA..l'foí -

vota siempre a favor de la.s propuestas pri.ístns en los orga-

nismos electorales. 

En resumen, no sólo eatán concentrados los votos en las 

sei.s entidades industriales más importantes sino 1ue éstos -

mismos pertenecen al PRI y en menos medida al PAN, los votos 

par:;i. el resto de los partidos resultan escasos a nivel nacio

nal. El partido del Estado ha procreudo una gran desigualdad 

electoral que lo favorece por contar con la intromisión del -

Estado en ·1os procesos electorales limitando la libertad pol.f 

tica de los demás p~rtidos políticos. 

2.2.3. Z_onas de Influencia de lon Partidos. 

En primer lugar, debemos precisar :iue el concepto de r~ 

gionalización no puede ser el mismo en las elecciones compet]; 

tivJ.s y en las no competitivas; en o.1uellas un partido sin ca 

racter nacion~:l puede 1;o1.Jcrnar dctcrmin~1da re.;ión, pero en 

las no compe r,i ti.vao loo partidos rc.::;ionales no. oon duefíos del 

-poder político en la re¡;ión. Jü concepto de re::.~ionaliz~1.ción -
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hua en el. aiio de 1983 cuando este p::tr'Gido e,obe1·n6 las princi

pales cim1ades Jel estado, .aun:¡ue el nu detentara la gubern!'.!: 

tura y la l!lflyo1'ía en la. legislatura local. 

En consecuencia, al hablar de procesos de rcgiono.liza--

ci6n en el seno de un regimen autoritario, tendremos que "en-.:·· .. • 

tenderlo. como un proceso de ma.yor influencia a.e los partidos 

sin que se constituyan en los ·auefios del poderº En este con-

texto ubicamos el análisis de la cuesti6n re5ional bajo dos -

condiciones o criterios de análisisº 

1o Sólo se consideraró.n en proceso de regionalizaci6n a

quellos partidos que mantienen a una o más entidades federa.ti . 

vas dentro de los primeros cinco lugares en los tres procesos 

electoralesº En este caso hablaremos de una influencia consi.!:!, 

tente. 

2. Cuando los partidos man-bienen a una o más entidades -

dentro de los primeros cinco lugares e~ dos procesos electora 

les y en.uno de éstos bajn del quinto lugar. En este caso ha-

blarcmoo de influencia menos consistente. 

BU: Zona Electoro.1 Consistente. 

Entidad. 1979 lll{;ar 1982 lugar 1985 lugar 

Campeche 87.001' 5o 88.43% 4o 89.48 2o 

Quintana noo 95.301~ 1o 90. 16)~ 2o 85.16 5o 

Chüqxis ~·1 .. 7G)'.• 20 92.}1?~ }o 85060 lo 
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En estas entidades federativas es donde el BU localiza 

sus más altos porcentajes de votaci6n comparados con los que 

obtiene en -las demús, Y curiosamente, en estos estados es do!!_ 

de los partidos de oposición encuentran sus más bajos., índi_qes 

de votación. Por ejemplo, en 1979 la oposici6n junta no alca!.! 

z6· ·ni el 5% de la votaci6n estatal en -~uintana Roo aun:¡_ue en 

1985 obtuvo casi Fú 15% ; io mismo sucedió con Chiapas. En 

Campeche, al contrario, la oposici6n disminuyó sus votos y ªE: 

ment6 la del mr 

PAl~: Zona Electoral Consistente. 

Entidad 1979 lugar 1982 lugar 1985 lugar 

Baja c. Norte 18,40 3o 32,49 1o 25.93 3o 

PAN: Zona Electoral menos Consistente. 

F.ntidad 1979 lugar 1982 luear 1985 lugar 

Chihuahua 13.55 80 29.19 1o 36.01 1o 

Coahul.la 18.60 2o 27~20 4o 22.20 7o 

Nuevo Le6n 29.91 1o 24.42 60 23.13 5o 

Estos datos nos enseñan ~ue el p,\.N es muy consistente en 

"aja California N::irte, Sin embargo, entre los meno_s con::iisten 

destaca Chilmahua qne del octavo lU¿';ar que ocup6 en 1979 en -

·1982 y 1985 o.lcan:>a ei primer lUGar, lo cual habla de un aoe_E 

table proceso ,le o;·,;anL;:icil1n y i:ti lil;..rnc.ia p:1ra el partido " 



diferencia de Nuevo Le6n y Coahuila que desde los primeros 

ltigares descienden abruptamente lo cual implica un menor gra

do de organización ·del partido . que en Chihua.hua y en Baja C!!; 

lifornia Norte. Bien podriamos hablar de una zona de ·infliién

c:i,a p:inista, aunque no ganadora, en los estados de menor co_g 

sistencia. con el de mayor ponsistencia. En estos terminas ha

blamos del proceso de regionalización del PAN. 

PDM: Zona Electoral Consistente. 

Entidad 1979 lugar 1982 lugar 1985 lugar 

Jalisco 4.23 to 3.97 4o 5.33 3o 

Michoacán 3.36 4o 5,03 3o 5.50 2o 

PIM: Zona Electoral menos Consistente. 

Entidad 1979 lugar 1982 lugar 1985 lugar 

Guanajua.to 3.64 2o 0.4-4 2'4 15. 58 1o 

D.F. 3.37 3o 3.09 5o 3.30 7o 

E. Iviéxico 3.24 5o 2.98 60 3.72 5o 

Tlaxcala 2.81 7o 5, 74 1o 4. 75 4o 

S~gúu estos datos, y tom .. '1.ndo el caso ele Guunajuato como 

una excepción en 1982, el cuadro·r0gional del PDM lo componen 

.. los. estad.os d.e Guarj.ajunt.o,. Jo.lioco y Michoacán, e1 centro-o -

ccidcnto Je i1".6xico; sus votoG en el D.F. y el !'stado de l\!éxi-
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te los astados de Iviichoacán y Guanajuato, hacia. el D.F. y la 

zona metropolitana, tampoco debe.olvidarse la colindancia del 

E. de J;16xico con'll'lichoacán. 

l'CM/IS Uill: Zona Electoral Consistente. 

'Entidad 1979 lugar 1982 lu,gar 

Nayarit 12.53% .io 12.40 1o 

D. F. 11. 51 2o 9.81 2o 

. E. de l'úéxico. 7,85 3o 6.22 4o 

l'CM/ISUM: Zona Electoral menos Consistente, 

Entidad 

Jqlisco 

1979 lugar 

4.35 9o 

1982 lugar 

8.7?. 3o 

1985 lugar 

7.55 1o 

7.02 2o 

5.22 3o 

1985 lugar 

3.94 5o 

Con estos datos podemos afirmar q,ue el R:!ví/PSUl\'I tiene dos 

zonas de influencia desconectadas entre sí. Por una parte está 

la que conforman el DiE:tri to .c'ederal con el Estado de México y 

la que se puede observar entre Jalisco y Nayarit. En el caso -

de este partido se da una rela.ci6n 'muy es·trecha entre sus vo-

tos y las zonas urbanas más desamente pobladas y con un alto -

índice de desarrollo industrial como lo son el D.F., E. de :Mé-

xico 3r·Jalisco, salvo el caso de. Nayarit .1ue se explica por la 

influencia ciue le di6 al pr..rtido en el estado el .:;rupo de Ale

. jan'dro -'asc6n lllorcrido cunndo portenoci6 a t.bte p..'1.rtido, diri-

.~;cnte' :1nc lJ:<bÍ:l c::t'l;::do la l'iillj\'.1.tL1 J)O]lulllr CWilldO m.Lli taba -
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en las ·filas del· Pre, partido que abundon6 con un grl).PO a . .:;,.e.: 

diados de la década de los setentas con el que fund6 el Partl 

do del Pueblo hiexj_clmo, el cual, a su vez, se fusion6 en 1981 

con otros partidos para dar oricen al l'SUM, 

PST, PP3 y P,\..'i.t.í: Zona de Influencia Electoral. 

Estos partidos no presentan rasgos tan claros de re3ion~ 

lización como los analizados, Vease, el P3T es constante o --

muy consistente en el Distrito Federal y es menos consistente 

en estados no colindantes entre sí como Aguascalientes, Gue-

rrero y Veracrúz, El PIS es my consistente en Baja California 

Norte y en Oaxaca y menoa consistente en el Distrito Federal, 

el Estado de México y Vera.crúz. Por su parte el PARM es consi.§_ 

tente en Tnmaulipas y en Oaxaca y poca consistencia en Vera---

crúz. 

En resumen, de acuerdo a nuestro criterio de regionaliz.§:. 

ci6n, están en este proceso los partidos siguientes: el PRI -

en el sureste con Quintana Roo, Campeche y Chiaoas; el :PA.N en 

el norte con Baja California Norte, ·chihuahua, Coahuila y Nu~ 

vo León; el !'Dril en Jalisco, lviichoac:.ín y Gurumjuato; el J:"'CM/ -

P..:H.Jlli Cl} el Estado do M6xico y el Disti•i to Federal¡ el resto -

de los partidos no logra reunir u tn..b de tm estado con cluri-

... dad aum1ue exhite csu tenlhmcia, por ejemplo; el PlillM en 'fo-

:nnnlipas y Veracru:.-. y el PIS en el Estad.o de l1iéxico y el Dis-
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2.3~. HU: J?olitica Autoritaria. . ~ 

En los setentas y en los ochentas, con la.s lucha.s obre

ras, cumpesinas, úrbanas, de la pequeña burguesía y los gru-

pos empresario.les desde la legalidad y desde la ilegalida.d -~ 

:por los grupos de guerrilleros urbanos y del campo, se confoE 

ma un sistema político en ebilllici6n y im re¿,;imen político 

extremadamente autoritario que respondía con violencia la.s ma 

nifestaciones por la c'l.amocracia que surgían desde todas las -

formas de organización políticas y sociales. 

En el relevo presidencial de 1976 el partido estatal ·no 

cont6 con su rival tradicional del PAN porque el partido su-

fría una crisis interna y no pudo sacar candidato presiden---· 

cial. La mascara democr~.tica del regimen caía por tierra y d~ 

jaba ver su rostro real que nada tenía que ver con la democra 

cia nacional, se presentaba ante la nación con todo su poder 

como unico partido contendiente por la presidencia de la Rep~ 

blica ·pero al mismo tiempo . esa era su debilidad porque jugaba 

política sin contrncante al frente •. Si había fallado el sist.!:. 

ma de partidos y en el sistema político habfo fuerzas que e-

xigían· un campo en la lucha electoral podría ser que ingresa-

ran nuevos partidos a la lid olector:ll bajo las mismas reel~1s 

ostablccid"'::i cn.:ubiando solamente las formas y no el contenido 

do -lu · lOd"isl:.icióu oltictorul. 

Dm1tro de ce: t.t) contexto <.>l )TC'Gidc'IÜL~ Jo::>é L6;,10~ l'orti--

llo, el ·i.\.lC lh\.;ar.t a l.t 1•1·c•c11,lcnc· i:1 co:n0 c.•lld.id:.i to ún.~co, 
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pro:uu'eve la reforlllD. electoral para IJCL'mi tir el ingreso de nu.!':_ 

vos partidos en la lucha electoral. El presidente quizo e.pa-

rentar qué dicha r.cforwa surgiría de las entraííu.s del pueblo 

y no desde los 6rganos estata.les; sabía que desde aquí c_~'ll-

qu.ier reforma sería sospecho~a desde su nacimiento, por tanto, 

para. evitar esta sospecha incüedia.ta, propuso q,ue los ciudada-

nos desde sus distintas organizaciones o centros de trabajo -

lo iluminaran po.ra que la reforma resultara de esta iniciati

va y no desde el Estado, Pero resiüt6 lo contrario. El mmsmo 

discurso con que fue presenta.da la reforma contenía el leng~ 

je tradicional propio de los regimenes autoritarios: 

"El ejecutivo a mi cargo -decía muy institucionalmente 

José L6pez Portillo en 1977- está empeñado en llevar 

ádelante la reforma política necesaria para ampliar -

las posibilidades de la representación nacional y ga

rantizar, asimismo, la Il1'.l.nifestaci6n plural de las -

ideas e intereses que concurren en el paiJ~• 

En el discurso presidencial destacan dos ideas nada re-

confortantes para los mexicanos. Se dice que hay un empeño -

:pres:i,dencitll por mnpliar la representaci6n nacional, es decir, 
1 

que no era suficiente la que existía. en el l:'RI, el PAN, el F.PS 

y el FARM; el inconveniente i·adica. en q,ue usí como se ensancha 

t.nmbión encoge, se re¡_i;istrarfon nuevoo partidos y se les nega

ría. el rcgiatro a otros. 



sidencial ;tiene que ver _con el ejecutivo feder<ü.··Dico el din 

curso que eJ. presidente de la República garantizará la libor

tad política. El desliz es evidente, no es el presidente do 

la República el que garantiza las libertades políticas sino -

la carta magna y al ejecutivo federal le corresponde cwnplir 

eón su parte pero de ningtum manera servirse cowo uval de 1m:.i 

reforma de la que no se conocía absolutamente nac.lo. hasta onu 

momento pero a la cual la propaganda política la festejaba co 

mo de corte democráticoº 

El presidente sabía que siguiendo el cruuino andado lmot:1 

el momento de enviar reformas de ley para su aprol.Jaci6n en ul 

congreso se colocaría en el centro del torbellino, en cambio, 

proponiendo una 11 auscultaci6n nacional" en lon que otroo Pl'O

pusieran:, él recogería algunas proposiciones para presentnr-

las como síntesis general. de lo. auscul taci6n encontr~tmlolo --

una envoltura popular a un proyecto ·estatal: 

11 º º. para que en un marco de absoluta lihcr·tnd exprunon 

y confronten todas las ideas y se reviocn y eotwli•'11 t:~ 

dos los aspectos ¡1ue animan el prop6si.to do 111 reforma 
1'• 

destinada a vigorizar nuestras institucioncu púl.ll:i.c:rn • 11 

Vease el contenido de la reformn.: vigorizu.r Y no dt'mo--

cratizar lns instituciones públicas. Una cona ou vJ1i;or.l:;;nr 10 

existente y otra mu_1· distinta es crt"!OJ.' algo nunvo, l'0 t"1 lit· '' 
1 

el presidente estnh;. l'Cll::J:lllllo en loo ixi.rtido,; 001110 lnctl;Jt.uc.1.Q_ 
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· saber en dónde localizar a las fuerzas políticas quo deben l~ 

char en igua.ld.ad de condiciones por controlar el poder del E!! . 

tado. Si se a.cepta la proposición :presidencial estaríamos --

absorviendo en el estado el siste;na IJolítico y no abría liboE_ 

tades políticas porque no se necesitarían al ser todos el es

tado. 

No era creible qúe un partido que había masacrado el mo

vimiento estudiantil-popular de 1968 y de 1971, Ql'.e había re

primido a los trabajadores electricistas afanados en democra

tizar la vida interna de su sindicato y el del moYimiento o-:

brero en general, que dest-ruyera la trayectoria criDica del ~ 

peri6dico Excelsior de Julio ShP.rer, acostumbrado a adultera~ 

los precesos electorales, repri:nir movimientos campesinos, a

hora llegara y nos dijera que, ciertamente, la lucha política 

tendría f6rmulas y actos democráticos con s6lo reformar el -

sistema de partidos. Su trayectoria nos demuestra que el I'lU 

no tiene vocación dem.ocráticay sus reformas legales se hacen 

para fortalecer el estado y el partido oficial. 

Jesúa Reyes IIeroles siguió e1 curso del alegato presi-

dencial en torno a ls.s posibilidades democráticas que le mira 

ban a la reforma ideada y no publicada. El secretario de go-

berne<ción nos dijo que. había una si tuaci6n econó:nicn dificil 

y que por este motivo habfo quienea pedían un endurecimiento 

del gobierno, pero el secretario, nos dijo, rech;:i.znb::i. esa ten 

denoin, por .. 1no cHüonccs el l'<'¿:.i:nl'll no podr.Ín abrirse ¡xi.rn le-
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gali.zo.r o adaptar nuevas tendencias políticas; aun1ue Reyes -

Heroles no dijera. de donde llegaban los vientos del endureci

miento uno· piensa que no venío.n de la oposici6n democrática, 

sino que se encontraban dentro del mismo P.RI. 

Decía el oecrotario de gobcrnaci6n que rechazaba. la vio

lencia estatal, el autoritarismo sin ton ni son, porque el re 

gimen desaprovecharía para sus objetivos partidarios al "cua-

dro social" existente: 

11 ., .El sistema, encerrado en sí mismo prescindiría de lo 

que está a.fuera en el cuadro social y reduciría. su ambi

tó de acción al empleo de medios coactivos, sin ton ni -

son, canalizando al fortalecimiento de la autoridad mate 

rial del Estado recursos que ctemandan necesidades econ6-

micas y sociales. Es J.a prédica de W1 autoritarismo sin 

freno ni barrorá1JJ." 

Lo que debe resal tsrse en torno ·al 11 cuadro social" exis

tente es que la democracia no llegaría s6lo porque una parte 

de éste fuera adaptado al sistema. de partidos bajo el regimon 

autoritnrio poeque la existencia de éste se debe a la crea--

ci6n del BU como par·tido estatal y a su existencia como tal. 

Por medio del discurso del secretario de JObernaci6n, --

nos enteramos g_ue muchos mexicuuos no forman par-be de lu na--

ci6n desGc la 6ptica. del partido eotat:.ü, la aJupbaci6n al 1'2_ 

t::;imen de nuc,·oo elementos del "cuadro uociul 11 , crearía nuevos 
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unas fuerzas políticas tienen ca.pacidad gara gobernar una na

ción como la mexicano. y q_ue otras tienden hacia la disgrega-

ción de ·illéxico corno país y por eso hay que im.:.:edirles su par

ticipación en ln lucha política institucional. El .rnr, .. :Pfw\T, -

PPS y l'.Ullií, habían dejado de abrigar al conjunto de la naci6n 

'y ésto. exit;ía nuevos grupos políticos en los cuales cubrirse 

adaptándose a los existentes, 

La intención de rescatar pn.ra la. nación a nuevos grupos 

políticos no tendía, sin embargo, hacia la democratización -

del :Esta.do y el sistema político porque el PRI seguiría fun--

cioriando, actuando, como partido de Estado, consecuentemente,. 

lo que buscaba la gente del PRI era rcmodelar su deteriorada 

imagen ante la ciudadanía para ~onfigurarlc una aureola demo

crática que ocultara. su realidad política • .Al idearse la re-

forma en el PRI se pens6 en prolongar lu vidu del partido ar

guyendo que las mayorías seguirún.siendolo y las minorías es-

ta.ban condenadas a seguir en su sitio; no habría, pues, una -

refor1na democrática. 

En la línea de los pensamientos de José L6pez Portillo y 

de Jesúo Reyes Heroles estaban las ideas sobre la reforn:a que 

tenía el líder formal del I'RI, Carlos Sa.ns6rcs rérez. Para és 
n 

te, los 11 mnyorín.s 11 estaban perfcct::uucnte bien representadas y 

lo ::i. ue fal t;lba eru unu mejor re pre:::ien t::10i6n c1c laa "minorías". 

I,o que en el rnI entieO.en por m~woría es la cantidad de los -



40 

lia ~or decreto del 1nismo partido, es decir, sin el consenti

miento de. ellos. Ahora bien, a lo lar¿¡o de la historia ningún 

partido ha existid.o como mayoría nacional afiliada, sino co

mo mayoría electoral. Sánsores l'érez pensaba q,ue ésta consti

tuye un todo orgánico con el partido, y aunque así fuera, an

te la población general seguiría siemlo una minoría. Por todo 

esto es falso lo que dijo el líder formal del PaI: 

11 Este planteamiento tiene conexión directa con eJ verda

dero problema de la democracia en México, que no es ni 

remota.mente la representación de las. mayorías, pues és 

tas han sido y seguirán siendo auténtica y efectiva.nen 

te representadas. 

Lo que hay que mejorar es la representatividad de las -

mihorías, pues éstas se margina.n de los procesos polít.:!:_ 

cos cuando no encuentran en los partidos existentes, --

las opciones que satisfagan sus intereses o aspiracio--

~eJ 711 

Respecto a la automarginaci6n a.e los ciudadanos de los -

procesos electorales cabe una precisión, no han sido 6stos --

quienes han abandonado la luc:1;.1 electoral, pues como vimos, -

la ley electoral ha impuesto trabas a su ps.rticipación, ade-..: 

más do ·las represiones elector~ll0s par•cüe.Lus a la violencia -

eje;r-cidu contra luu. mu::.iu.s. obrerus y cumpeslnas opnes t~w al -

PRI. I'ura el dir.i,;cn to prifo ta el pro ulema era. cómo in toc<rar 
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das ellas., sino· o. las repr~sentativo.s de una corriente ideo

lógica y con una estructura orgánica propia, es decir, si hu

biera varios partidos socio.listas sólo UJ'.IO de ellos- sería re-

gistrado, según la idea de Sans6res Pérez, y no todos los PªE. 

tidos socialistas: 

11 Por tanto, debe estimularse la participación legal de -

otras corrientes y. grupos políticos destina.dos a ac--

tuar con independencia. de los partidos ya existen"';;es y 

con una clara diferenciación orgánica e ideológica res-
18 

pecto de ellos." 

Según el pensamiento del dirigente priísta entre los di& 

tintos. partidos renovadores sólo uno debía ser el agraciado -

con el registro electoral porque representaría a la corriente 

política renovadora, se restringía, así, el derecho constitu

cional de los grupos políticos que no serían registrados. 

Una restricción política más del 'dirigente priísta fue -

su proposición de evitar los gobiernos de coalición para el -

caso mexicano como se aprueba en regimenes, por ejemplo, de 

los que habln.mos antes: Inglaterra y Alemania Federal, evide_g 

temente está el caso italiano o también el francés. Para el -

dirigente del PR.I esta opción de la coalición electoral debía 

negarse en la legisl~tción elacto1·al mexicana: 

"I'recic1cmoo, :.::i11 euiuc:.rgo 1 clllU la mayor ..:imyli'Lud ltCl cu:.i-

a.ro c;eneral ele lao opcionoo elcctor;iles y del comrncuc,g 
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en tUl sistema en .q_ue lo.s minorías desplacen en importan

cia a las mayorías. No se trata de trasladar el poder de 

decisión, que corresponde a las mayorías, a una stuna de 

parcialidades m.inori tarias, pues esto conllevarúr··a des-
19 

naturalizar la democracia. 11 

Para el diri¡~ente priísta estaba claro que no debían e-

xistir los gobiernos por coalición , pero tampoco debían ser 

registrados todos los partidos, sino q_ue debía partirse de -

las opciones eleCtor:lles ¡ así entendfa. el líder del partido 

el pluralismo político dentro de un regimen autoritario: 

"El pluralismo político no debe reducirse a q_ue muchos 

grupos ostenten el membrete de partido, sino debe co.n-.!. 

sistir en que el .pueblo deba tener en todos y cada uno 

de los comicios, varias opcion~~" 

Sin embargo, las opciones o partidos políticos tienen c~ 

rrado el acceso a. la or¿;anizacióri de las lllfüJao obreras y caro-

pesinas porq_uo el partido estatal las considera. como uno de -

sus patrimonios políticos que no cederá con cualq_uier reforma 

política; tomamlo el caso de los obreros, el PRI fue cuestio

nado por mantener por la violencia o. o.filiados al PRI a las -

org~nizaciones sindicslcs o.dl1crid:rn a lo. Confederación de Trs. 

bo.judores de illóxico. Y fue uno de los ¿;rnndeo pilo.ros de la -

.. con:.itrucción dul. uindi.c.~liomo eotakü, co11ocido como "charri_!! 

mo sindic:il", 11ttc l:omaba n san;:;1·e y fuo,:;o el control do los -
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al PRí como partid.o-co~positor de lá democracia, asei:;uró que en 

los' sindicatos los agremiados deberían ser miembros de un só

lo. partido político y no de varios. para asei:;lmi.r un regimen -

democrático interno y servir a un sólo partido, en este caso 

al ffiI, por tanto cualquier disiC.ente podrfo. ser expulsado -

qel sindicr.to y consecuentemente de su trabajo, dijo Blas Clm 

macero: 

11 Sostengo q_ue en el sindicai;o es donde mejor se ejerce -

la democracia po~ eso pertenecemos al Partido Revoluci2 

nario Institucional, individual y colectivamente, No P2 

dría convivir tu< sindicato con todos sus socios, si cog 

curr:i.mos cada tu10 a la foru:ación de ese sindicato, per-

· teneciendo a diversos partido~~" 
.En suma, ni en:.las palabras dol presidente José López -

Portillo 1 ni en la.s ideas planteadas por Jesús Reyes Heroles, 

mucho menos en las escuchadas a Carlos s··nsóres P6rez y a ---

Blas Churnacero, podemos advertir su deseo de establecer un re 

gimen democrático convirtiendo al PRI en un simple partido P2 

lítico libre de ataduras estatales que lo transforman en el -

enemigo número uno de la democracia en México. 

2.4.. l"'IS, IST, PARiü: la 11 Izciuicrda 11 Oficial 

El Partido Populur Socialista (PPJ) y el P~rtido Socia--

· ·· 1ista ·ele los Trabaj~i.doreiJ proponen ref01~m::is '1ue no modifican 



tá qompuesto por un nucleo nacionaliota con el cual estos P3.! 

tidos pueden aliarse en luclla contra el imperialismo sin neo.!!. 

sidad de establece:¡:- la democracia en México, aunque propongan 

algunas reforma.s de tinte democrático -más en el caso del .. ·P.l?S 

la realidad es que a.l aceptar la exintencia del partido esta

ti:n y la participación del J~stado en los procesos· elector.ales 

están renunci::mdo a la. democratización del regimen como base 

del desarrollo capitalista nacional. 

Los dos partidos contienen elementos semejantes en lo i

deolós;ico y en lo político, de tal suerte que si Carlos Sans6 

res Pérez hubiera sido el uez en quien recayera la responsa

bilidad de otorgar el registro electoral, y aplicara riguros§: 

mente sus ideas, el P.3T no hubiera sido registrado como efec

tivamente sucedió en 1978, a un año, aproximadamente, de co-

menzar el proceso de la reforma de López Portilloo 

Comparten los dos partidos la idea de que existe una 

fuerza antiimperialista en el partido del Estado a la r¡_uc de

ben aliarse; establecen una· diferencia radical entre los miem 

bros de este partido con las fuerzas empresariales más poder.9_ 

sas del capital privado uu.cional y extrajere; en consecuencia, 

deben impalsarse, desde el FHI, las luchas contra los grandes 

empresarios nacionales y extranjeros, 

Desde lue,~o que u los líderes del P.IB y del I'ST no les -

interesa dcocubrir ri.no llnn sido los diric;cntcs del partido e~ 

t::i.tu). lci;J qno l1!l11 co11ducido n lu 11:1ción ll:icia l::t dcpt1!h'il'nci:i 
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cada·vez mayor· del :i.mperi~lismo, de sus empresas, de sus 

fuentes de financiamiento, de su tecnología, de todo; porque 

admitir esto sería poner en entredicho la reputación naciona-

lis·ta de J. partido estatal. Tampoco se pienoa en el I'.PS y -el - . 

P3T que el regimen autoritario, impulsa.do por el llI, corrió 

paralelo al desarrollo del gran capital extranjero y el naci.9_ 

nal mismo, que el :partido estatal orquestó la acción contra -

las masas obreras y campesinas para neutralizarlas política-

mente y liberar de su acción reivindicativa al gran capital -

nacional y extranjero. 

El :PP.3 nos propone lo imposible un gobierno deruocráti-

co a partir del PiU: 

11 Llegar al gobj.erno de democracia nacional, al ,S"obierno 

nacional-democrático, integrado única.mente con auténti 

cos representantes de las mejores fuerzas sociales de 

la nación: la clase obrera, los campesinos, la pequefía 

. burguesía progresista, la burguesía nacionalista, la -

intelectualidad progresista y la juventud avanzada. Un 

equipo de gobierno de est~ ·t;i1io se orientn..rá fiel y ac 
22-

. tivamell'l;e en los principios de la revolución me::dcana 11 

Obvia decir que eote equipo de 15obierno estaría dirigido 

por el partido osta:tnl y desdo cote momento q_uedaría anulado 

el .. gobierno de cc1.r~\ctcr democrático. l?or su :parte el PST nos 

propone lo mi:Jt:lO ·l\lll aprueba el PPS: 
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ha.yalido~sercexpuldados del cenáculo de la izquierda i

luminada (Úas~ PcM-PSUM, FMT, PRT ••• ) Hemos decho g_ue -
_· -- : -~ - -

lá única. · iz:i.uierQ.a que a.lloro. tiene capacidad de .;ober--

nar es la izc1uiorda gubern::unental, la izquierda del·PlUó·' 

Esta és una verdad revolucionaria y como tal, precisamen 2r 
t·e por serlo, no nos ha dado ningún telllor el formularla. 11 

No se conocen, al menos públicamente, los planteamientos 

políticos de esta izg_uierda del BU en los Últimos años 1 en -

los Últimos meses de 1986, surgió una "corriente democrática" 

dentro del partido encabezada por Porfirio IV!uñoz Ledo, Cuauh

temoc Cárdenas y Carlos Tello, entre otros priístas, preocup~ 

dos por la pérdida de la soberanía nacional a la que han con-

ducido sus compafieros de par·~ido, pero han sido rechazados --

y· combatidoc· por otros de sus camarada.o que aprueban la polí

tica de Miguel de la Madrid Hurtado, y no se ve por ningún l!;:: 

do la posibilidad de que llegaran en est-e momento a conq_uis-

tar J.a presidencia de la república y J.a mayoría en el congre-

so mucho menos el poder judicial; se preocupan los miembros -

do la 11 corriente democrática" de la miseria a le .. :¡ue los ha -

conducido su partido, pero no piensan en eliminar las atadu-

ras con las que están ligadas al Estado. 

Son partidos, el P.FS y el I'ST, que no cesn.n de denw1cia.r 

la complicid:.id ele otros con lan fuor:3~ls econ6mic:.w y políti -

cas dol imperü1J.imno, pero rE>clmza.n 'J.UO aea el BU el partido 
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ca pi tal. Y loá estados ini:l?l'iHEi.listas; en consecuencia, nos prE_ 
. . 

. poneú que, sin cambiar al BU, nacionalicemos al Estado para 

que no anide,n en el JObierno las fuerzas imperialistas :iue 

nos acechrui y tlUe cuentan con mexicanos iura secundarlas: 

¿11 Qué es lo q_ue nosotros concebimos por un regimen·' de dEi

mocro.cia. nacional? ¿Qué es lo que concebimos por no.cio

nalizar el Estado? Nuestra concepci6n es esta, mtiy cla

ra: a la direcci6n política del gobierno deben llegar -

solamente me:x:icanoa q_ue estén convencidos en la l..lcha -

secular de nuestro pueblo por su independencia; no debe 

haber en el Gobierno gente que transija con la interve_!! 

ci6n norteamericana en nuestro destino hist6rico 1 deben 

ser gentes patriotas, nacionalistas a carta cabal, gen-
~~:~.;:;;.:i 

tes. que defiendan dcsapacionad.amente n.;l. país y a su in-
[''::' .. ..:~.~ 

dependencia; no gentes q_ue estén mirando hacia el norte 

para entregar nuestra independencia y para entregar 
24 

nuestra economía." 

Desde luego que si se volviera realidad la nacionaliza-

ci6n del Eotado el gobierno se q_uedaria sin priístas pues 1 -

precisamente, en los tiempos en q_uc el PPS ¡1resentaba su pro

posici6n, el gobierno estaba comprometido, por tres años, a -

seguir ·1os lineamientos econÓillicos del Fondo l\lonotario Inter-

nacional tras del cu:Jl se haya, ni más ni menos, llUe el pode

. río del gobierno nortcamericru10. Bn 19132 se firmó otro convc-
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la 1ianca, y desde entonces hasta hoy su presencia' es. cotidia

na en los asÍlntos económicos nacionales. 

En el proyecto del PST no tiene cabida la democracia, la 

libertad de elegir a los gobernantes y constituir organizaci2 

nes políticas y sociales, lo que busca es un gobierno fuerte 

con el apoyo de los trabajadores, salvandose así el compromi-

so del PRI con la demo.cracia: 

11 La solución a. la contradicción principal que ho~r enfre_!l 

tamos, nación-imperialismo, P.Ueblo-eran burguesía, no -

da lugar a una alternativa dentro de los marcos de la -

·democracia burguesa. Sólo hay dos caminos. Por una par-

te, la alternativa reaccionaria, ·:i.ue niega toda posibi

lidad de libertad e independencia 1y''::iue llevaría necesa. 

r:i:amente al resquebrajamiento del orden institucional; 

y, por la otra, la alternativa que nos conduzca a deli

near, como paso consecuerrte con nuestra historia, el -

perfil de w1a república popular-revolucionaria, de un -

gobierno fuerte, apoyado para gobernar en la unidad in-
25. 

surgente de los trabajadores. 11 

Es decir, que el PST sólo miraba en su camino una alian

za con el BU para compartir con éste el poder y no un proycE_ 

to democr:ttico aplicable al estado porq_ue, a su parecer, en -

el paí::; no so h::lllaban l:w co1h~icioneo materiales -1uc !licio--

ron pooible c1 om· .. :imiento Lle J.a democracia bur¡;nesn: 
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·.!Dlls polHicas de la democrucio. burguesa han carecido de 

las bases materiales para su realización. De tal manera 

que ·1as luchas del pueblo por lo,.;rHr las libertades po-

líticas han llevado de hecho, a las mayorías, a la-nece

sidad de contar con programas de tipo antiirnpcrialista, 

antioligarq_uico y popular, como forma propia y conse----
26 

cuente de nuestra democracia." 

Para el J?ST ser democrático en México es ser, s~111plemen

te, antiimperialista y antioligarquico, con esto está cons--

truida la democracia nacional; por tanto, para el l?ST, las -

formas de representación de las masas, el sufragio efectivo, 

la elección de los gobernantes son inútiles para luchar por -

crear la democracia en iléxico; pe:co resulta que aún siendo SE, 

laments masas antitimperialistas y antioligarquico.s sería im-

posible su convivencia con el PRI porque este constituye el -

pilar político que sostiene a los grandes monopolios naciona

les Y. extranjeros. Por razones como estas es que el P.3T tiene 

el problemu de que el .PlU, fiel a su tradición, quiere gober

nar sólo y con esto el proyecto del P.3T se vuelve una ilusión: 

"Y el actual no es un ;:;obierno de democracia nacional, -

es tm .::;obierno de un sólo p::i.rtido , no comp:irtido con -

los otros par~idos del frente nacional democrJtico y P.9:. 
27 

triótico." 

P..u':l pod(?r rcal:i.;;:tr este ~~obicrno d.c coalición con el -
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cip.io el untiimperialismo y la luchu contra lu oligarquía, -

pero para conseguirlo estaba intocado el principal obstáculo 

que se presentaba.en ese camino escogido por el partido: el -

rnr. El desinterés del P.3T por los probleruus de la 9,emoc~~acia 

queda demostrado por sus proposiciones concretas. Tomemos una. 

Para alcanzar el registro definitivo, según la ley electoral 

existente antes de la reforma de 1977, la ley establecía g_ue 

los partidos debían afiliar a 65 1 000 ciucladanos, al P3T le p~ 

· recía una cifra irrisoria, Jw.bía ·1ue poner mayores obstáculos 

al ejercicio de los derechos ciudadanos y propuso que en vez 

de esta cantidad se impusiera la de 130,000 afiliados con t~ 

dos los requisitos de ley; además pidió que todo aquel parti

do que no alcanzara el 2.5% de le< votación nacional fuera e-

chado del proceso electoral. 

En esta materia el PP3 no fue más papista :i.ue el papa y 

se pronunció por algl.lllas reformas ~l regimen electoral y por 

una modificación al regi.men interno del rnr. Por ejemplo, pi

dió establecer la represeiitaci6n proporcional; en el otro PUQ 

to señaló :i.ue el PiU debía contar 'sólo con afiliaciones indi

viduales y no colectivas; y aun,1ue pidió <1ue el gobierno se -

retir::ira de los proceso::: electorales y los dej:.J.ra en manos de 

los J}artidos, niu1u.lt<~m~a.utente proponí:i. J.o contrario al decir 

lltW podr:(~1 pcr•n~rncccr en éstos eJ. o j 0cut.l vo fodertil, lo cu::il 

er:i. w1a i.ncon:",r;u~nci.:: por;¡ ue éste, on ili6xico, cons tituyc una 
J .. 
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oficial. 

El P,\...111.i es tm 11artido de origen es ta tal y una de las or

ganizaciones políÜcas .illÚS d.ébiles del conjunto conservador--.::' 

cu,ya.?-porto.ción central.ha sido la de promover una iillflgen de-

mocráti·ca del poll.er alcanzado. en las luchas clectorc.les por -

el partido del Estado. Este constituye paro. el I'lu''thi un parti-

do capaz de conjugar la de.nocracia con las reform:J.o socic..les 

con sólo rafor:nar su estructura inter.ia. 

El I'.'i...'llu pro1mso, en 1977, dos pU11tos ccmtrc.lcs de refo_E; 

ma política: lJ. constitucionalización de los partidos políti-

cos y el cles8.rrollo de una co..-;¡paflo::. cívico-política, en la ---

.cual debfo.n estar involucra:l.os los pr:rtidos y los maestros, -

q_ue redU11d::i.ra en un cambio }¿acia la democrc..cia bajo el re;i--

men de la "revolución ncxicl~na". 

El partido hizo un extenso ale,;ato en favor de la educa-

ción cívico-política como vía ,para lle;;ar a la de . .iocro.cia, la 

cual identifica el J?:u1l11 con la justicia social: 

11Heforma política, sí, pero con apoyo en la planeo.ción -

técnica. dü Ul1::t cump3.i:a nacional du educación cívico-pe-

lític:.i., ·Fte oc firque fir:ac;:1cntc en el conoci;nicnto de 

nuestr.•s po:Jibilidadcs ;iu:uJ.11..i.s r ;..::.t tet•i:.i.lcc, 0011 1~• vi E_ 

·to: fij:.J. en l~; conqui::>t"- de l•l. ju;..;ticio. ;..;oci;il, ¡uc a --

:¡ncu t.rc ~i~t.i 1.~.io L'U l.: i:~;~~; .. ~::b:1l .. ~x.:'I"Csi0n ... ic 1,1 .. il~.uocr~1-
. '''l 
ciJ. 11 



En la tr:::.dÚi6n oficial está situado este concepto de __ 

justicia soé.ial ,i:l1w implica i+n compromiso ideol6.;ico con lo~1 

obreros y los. émupes:i.nos, a la manero. ~Lue lo entiende eJ. "re-
... ____ ,.;i 

gimen de _la. revolución mexic:;.no. 11 , el cu,:il, al decir del l'.-.:.lk, 

no ha hecho realidad puesto :iue ::iuchos :itexic'-lno;:; viven en lu 

miseria y por eso ;;mcú.en ocr presa _fúcil de otrc..s corrientes 

políticas distint<:.s a la inaw;lU'o.da y sostenida por el actuul 

regimen con el p:.i.rtido de EstadoA 

"l'or medio de 1:::. cC.ucaci6n cívi00-política entenderemos 

mejor que los enemigos de la L~eJ!locro.cia encuentran te-:.. 

rreno propicio p¡:¡_ra sus agitaciones y ~,are::. sus violen--

cias, en ;nillone::i do cc.E1pesinos '.'J. ue vi ven en per:rt.'.1.nente 

es·tado migratorio, en ·fililloncs de ciudadanos sin traba-

jo, de nifios y de jovenes sin oportunidades docentes y 

educativa::i y en l!l mls desesperante ruiseria y, con ello, 

todo lo que lesiono. los derechos y l:;;. i.li.:;nid.:;.d del hor:i

~11 

:En realid~i.d el partido -1uiere oc.-..Ut~;.r ,, n v··~:·t:.i;.dcra voco.-

ci6n antori tr::ria sin co:Jseguirlo, porque no es posible :;abl:::.r 

y sostener principios dc.nocrJ.ticos y ascntc..r -1ue otros .:;rupos 

político:::; oon :Jim;;llco :<;it:.Jdores .:¡_a"' acuJcn ~· Lrn ¡;;;:,..:;éiS por~ 
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sar y hacer diferente al srupo gobernante. El PAR:."\í no hace -

esto por:iue tiene una ioc~cicSÍ1. autoritario. -1ue lo identifica 

con el CJ.Ue};acer. polítiCo dÚ partido del Estudo. ·. 

Contradictoria, tb.mbién, es otro::. pro:,10Jición p.:.r¡¡:ista., 

cuenda cri tics. a le. población :oibstencioniota en los procesos 

electoralps por cuestiones ju::;tific:idas o injastifict:.do.s; en 

el segundo caoo el :po.rtido es rc.:wno.blc, pGro en el ;.:rimero-

no lo es. Ho es :,io8ible :;;.ce:pt:::r el conccpto de anu.lfo.bctc. po

lítico para todo a~uel ciudu.dano o e~Tupo :¡;olitico :;_ue no par-

ticip:i en los procesos electorales sabie .. '1do -l;,¡e van u bm•lar 

su voto; es como d. ecir :i.u7 · tm polít~co alfo.lrn'tiza.do lo es po_!: 

que acepto:. el fr.::ude .electoral del ps.rtido de :~stado: 

11 Ta..ibién pu.:licraL'.los co.lificar d;:i o.nalfc.betismo político 

la actitud j_nconciente ·o ::i:ll intencion.:..da de :¡uiencs -

ni::item8.tic::~.:.ent2 cle<den el cu .. u;;>liw.iento C..c sus d.iiberes 

y renponcallilidudes ciud.,.lu;1::<s, :Llostr;;in.:J.o ju..:;tific:ida

o inju.:;tificJ.dG.a1ente, sistc:n:5ticn il1l"..ií'erencia o des--

confi::mza en los procesos eloctor:iles y croando con e-

llo un abot1.mcionismo .Político ,Lue ll~Uiona crave;i~ente 

los iU"tcrcsos ::;;i:¡.1eriorl!s d.ol :;_mcblo iü-"Xic::in~~ 11 

Si bien .;:¡¡ cierto ·iUe la cduca~i6n cívico-polític::i pe--



54 

no cm la dé los gobernantes quienes, cont::i.ndo con un:; educa-

ci6n for:nul. y ).JOlÍticu, ésta no oirve ;ara en¿;endro.r 1::. de:no-

cracia. porque los ¿;obernantes la desec:;:i.n; esto se ve orondo -

el partido lmbla 'de la.s virtL1dos Ü<? la edaco.ci6n: 

"Es absolutauente indispens.::ble esa mis:-no. eC.uc:.ci6n, pa-

ra. .1ue en tod;:i.:::; las activid.:::.des públicas haya au-Genticl_ 

dad democrática y revolucionaria, y :i.ue al defender las 

libertades y los de re cl;os de todo o loz ci udo::.C.ar..os, can-

cele defini ti v:imente el atraco elector.:::.l, la exacci6n, 

el enriquecimiento ilícito, la 11re~ricaci6n, la. simulE: 

ción y el engaiio, y :1ue :;ior ·medio de esu educación lo--

g-.reruos el cu:npli;aiento estricto de la ley y e1 díalo::;o 

abierto :para co11ocer la verdad y cncontru.r J.as mejores 
31 

soluciones a los problew.::i.s rn.:.ciomi.les º" 

Es decir, la nece:Jid::;.d de la educ.;;.ción cívico~polític::i., 

para los :nillones J.c ciufü-..d:::.i1os q_ne viv~n en 1:.:. :dseria y en 

el desconocimiento de sus derec:1oc consti tu,ye una ncccsid::i.d 

pura loo .:::;obcrnantcs <lUe hoy son J.on c:::.us::ntes Je lou m::i.les 

sefiulados por el partido. En este ptmto se da tUK• ;rave con

tradicción del plantee.miento pacifista. del partido puesto --

que lo:.; ¿;o1Jernantcs hoJ1 tlJdo pruclx:w de lac::ur por afianzar 

sw:i J,'rivilc\_;io::: políticou ·:l no cederlo;:; o ~nul~:rlo::; _t10r lu -

ví" clcctor~il, y rcsult.: .;_uc el partido :.;e opone a.J.op c::i.:u--
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11 La educación cívico-'-política :¡ue deseamos, no sola.:,ente 

d·ebe servir par¡;i. lograr lá limpie:::;a de nuestros pi·oce-

sos eleétorales 'j' para eliminar les vicios y errores -

que han venido padeciendo, y no solS;:ncnte debe servir -

para ejercer nuestros derechos :;iolíticos y p.:;.ro. hacer-

los respetar, sino también para orientar la acción ciu-

dada.na en todo orden de activid::!.des por el estricto cum 

pliDlientc de la ley, convencidos ele ;.ue la Constitución 

de la República abre las puertas a tod::i inovs.ción que -

el pueblo estime Útil y necesario., ;1c.ciendo prlctic:::.meg 

te imposible y hasta cri;:nimll, toda: refor=ia o cw;ibio -

por medio de la violcmci~~" 
En resumen, la proposición del :!?.\..~.~ es :i.ue las masas de-

ben ser educadc:.s en torno a la de:nocro.cio., lo cual es necesa.-

ria pano. lle¿;ar a ésta, pero olvida que los gobcrno.ntes del 

regimen actual no tienen las mis:n:::.s inclinaciones h::i.cia la -

democracia por(1ue sus privilegios polí tices y econó:n.icos se -

sustemt3.n en la miseria y en la i.:;noranci:::. de las masas; es -

decir, lo. educación política de.nocrútico. de los '-~obernantes -

es le. o·tra condición farnl.::.i:icDto.l p:::.ro. ¡t:; la.s l!.IUsas µ.;.rticipcm 

en un re¡:;imen de caráct0r dmnocr:itico, en su creación y en su 

dcoenvolvi;i\iento. Pero si loo t\Ollernantco peraisten en su po-

lític::t nutor:i.t:-lri~ .. l~: l\H~!1:.1 política. do deali:·.~u~ .. ~ por l~~ Ví~:· 

,101 l'll.Ll'•) ll L;::.ti<J, i to \":i ol0n to, 

·. 
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La historia reciente mostró hasta 1987 .1ue estos po.rtidos: 

PP3-PST-PARM, apoyaron las ~tesis hü:tóricas del PRI (rechazando' 

incluso la democr8\izacicS~ del estado) y los funda.nen tos del -

sis tema político, como aconteció en las luchas electoralc;s .. de - .. 

1986 en los estados· de Chihuahua, Dura.n¡;o, Oaxaca y San Luis Po 

tosí. No participaron tampoco en el Foro Nacional de Defensa 

del Sufragio Efectivo que en la ciudad de ruéxico llevaron a. ca-

bo el PAN 1 el l-"'SUl\1 1 el BliT y el PRT, .conjW1ta:nente con organiz.§! 

cienes sociales de ·wndcncia panfota (no asistieron renovadoras) 

en los primeros dÍas de septiembre ele 1986. 

Sin embargo tres hechos cambiaron radicalmente la posici6n 

autori tar:i.a de estos partidos y en el segW1do semestre de 1987 

se convir'.;ieron en partidos independientes y de oposición al -

PRI, q,ue exi.:¡en democracia y sostienen ;La candidatura presiden

cial de Cuauhtemoc Cárdenas, .rompiéndose el blo.:i.ue autoritario. 

Primero, el P.:11 eliminó el apoyo necesario :¡ue recibía de estos 

partidos en los órganos electorales al introducir en éstos la -

representación proporcional :¡_ue le da mo.yoría propia; segundo, 

la salida del E:.U de la Corriente Democrática, por no lograr --

abrir canales democrtlticos para elegir a los candidatos a pues-

tos de elección popular desde las bn.ses partidarias, ofreció --

una alternativa a éstos partidos; ;y' tercero, la candidatura pr!!_ 

sidenciul de Carlos Sulitic1s de Gor t:;.ri .1ue implica l;i continua

ción de la actual política antipopular, proimperialista y auto-
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3. Bloque por la Democracia. 

3.1. Blo~ue Conservador. 

3.1. 1. PAl~: Por la. democracia nacional. ·. 

En el origen del Partido Acción Nacional, en 1939, enco.!}, 

tramos dos hechos relevantes: 1) su estrecha relación con los 

intereses políticos del clero y 2) su reacción contra la pol.f. 

tica car1enista que promovía la reforma agraria, la particiP_§! 

ción del Estado en la economía y w1 papel más relevante en la 

educación naciort~l. Nacía como corriente política opuesta al 

poder establecido con un~· posición·, democrática frente al re-

gimen. 

La historia del partido es una confrontación permanente 

entre el PAN y el partido oficial en la cual, salvo excepcio-

nes siempre sale perdiendo, conservando un segundo lU&ar en-

tre las fuerzas políticas nacionales, la única con caracter -

nacional después del PRI. W.ás de 40 años después de su naci--

miento, en la década de los ochentas, en medio de la crfois -

nacional e internacional del capitalismo, las luchas electora 

les del partido comienznn a tener una mayor repercusión entre 

la población. El fenómeno neopunistu sintetiza el descontento 

de grupos elllprcsariulos contra el PiU y el descontento popu-

lar contra ostc pnrtido, dejando a trJn la etapa de 1L1 contem-

pl:tcü~I\ de lor. framic~ cltJctoralc:J y p:.tuJnc:.o ~11 9.c la rnovili-
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zaci6n de masas en defensa del· voto captado éntre la pobla--

ción. 

El partido. lucha por~ue el Estado se aleje de su partic_! 

paci6n én la economía y por democratizar el estado y el si:;,te -~ 

ma político. Con estas proposiciones choca contra el PRI cuyo 

principio es mantener su presencia en los sectores estraté,gi

cos que iinpulsen al sistema en su conjunto. Su presencia en -

las luchas electorales sólo las supera el :partido estatal pe

ro sus pnrrnanentes derrotas no ahn sido motivo para abandonar 

la lucha política. 

En 1977 consideró q_ue sería inacl.misible una reforma pol.f 

tica con el único fin de j1erpetua.r·._1u presencia del ffiI en el 

poder; rechazó la idea de q_ue las minorías electorales siem-

pre lo serán e insistió en ~ue el PRI adillitiera la posibili-

dad de perder las elecciones y de cumbiar las estructuras fun 

damenta:lies de la sociedad demacre, tizundo la lucha poli ti ca -

nacional, creando una voluntad política nacional: 

"voluntad política que es decisión e implica, con ener-

gía, llanesa y natm·alidad, la aceptación de que en Iúé-

xico es posible 11.uc lu gente piense, se exprese , se a-
. . 

socie, se or,p.nice y acceda. al poder de decisión, sobre 

bases de altermttivas diveroas y respetadas; volwltad -

política que.admite, collio pooibilidad act\.lilnte, ~1ue al

gwm olocci6n pueda pcrd.erse y, :i. uizú ;n:b impoi-:tanto, -



mentales de relación de poder en nuestra sociedad puedan 

ser tocadas y pueda sin miedo efectuarse un cambio sine~ 
31i 

ro hacia la participación y la justicia." 

Para: los panistas el desarrollo ca pi tal is ta imcional de:

bía acercarse hacia la democracia y alejarse de las fórmulas 

corporativas donde se anula la voluntad política nacional: 

11 La estructura actual del Estado mexicano se encuentra -

peligrosamente cerca de una concepción política del Es

tado corporativista y abre explícitamente el camino p~. 

ra la intervención decisoria de grupos de presión que •. 

no aceptan y por tanto no sufren las consecuencias polf 

ticas de sus actos, como lo hacen los par.tidqs políti--. .. 

cos auténticos, y que llegan a acuerdoo con el poder 
35 

que no son comprobables ni exijibles públicamente." 

El partido censuró la corporativización de las or.:;aniza-: 

cienes obreras y co.mpesinas y pidió la libertad política para 

ellas: 

"por lo tanto, es contrario a la naturaleza, fWlciones y 

fipes de sindicatos y comunidades agrarias, a la demo-

cracia "J' a lo. libertad individual, -la afiliación forzo

za a cual;:iuier sindicato, centrul obrera o a;rupación -

campesina y que iior el sólo i"1'ecllode pertenecer a ellns 

pei·tonc~ca a un partido polí tic~~" 
El l'.\N so:Jtuvo ~1ue el ri.U y· el gobierno deberían liberar 
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dias, pero entre estas·. ya ·no incluyeron sólo a las de carúc-

ter obrero y campesino, sino las de todas las clases sociales 

como las asociaciones de ga.naderos 1 a.;ricul tores, comercian--

tes, industria.les y profesionistas, entendiendo q_ue sólo ·los -· 

p$'.rtidos políticos lucharían por el pouar corno un fin cspecí-

fico limitando a las organiza.cienes sociales o socieck.des in-

termedia.s a fines particulares y no generales: 

11 Desde este punto de vista es absoluta.inente necesario re 

conocer la naturaleza propia de las corntmidades interme 

dias, sus funciones en la sociedad, y respetar sus fi--

nes específicos. Consecuentemente, el sindicato, la co~ 

munidad aeraria y ~a Univers~dad, entre otras muchas, -

deben ser libera.das de la dependencia casi total del g2_ 

bierno o de la política oficial .y deben liberarse tam-

bién otras comunidades, como las c:Ln::i.r:o:.s y asociaciones 

de agricultores, ganaderos, comerciantes, industriales 

y profesionistdt 11 

En suma el PAN propuso la desvinculaéi6n deJ. Estado de -

las organizaciones políticas y sociales y la democratización 

de las luchas electorales; éste.s proposiciones el po.rtido las 

conserva ·hasta el mo111ento como puede verse en su plataforma -

electoral de 1935-·1933, en la cuai exige tuillbién la de::iocrati 

zación del Dbtrito :l!'cdcr:ll convirticn,:olo en tul Entado de la 

}'cd.er..i ci6n, 'j' de jt~ndo lnn cl0cc:i.01¡cu til cuid:LLlo d<!. los ¡_i:u•ti

dos poli.U 1'LhJ é>.lll la· injc1·cncj:~ o:.1t.1 ~.:1.1. 
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El I':;trtldb: De~66rá'tt .{1;e::;icano (PDllí) tiene su origen en -

los ~~pos poÚÚcoé ,Úg;tl~s al clero que fundaron en" 1937"°'ln 

Unión Nacional Sinarq_uista, los cuales decidieron luchar por 
. 18 

la vía institucional estableciaa. El PiliÍl, tal corno hoy lo cc-

noce:nos, nació en 1972. _F_.n 1977 presentó la opción de una mez 

ola de ideas políticas con la religión como fondo implí.::ito 0 

L6s fund.J.mentos de ::;us conceptos son extremaaamentc subjeti-

vos, como :iueriendo evitar el com:prornizo abierto, franco, en 

lo ideológico y en lo político. 

En este contexto criticó las estructuras econó:rd.cas del 

país porque producían pauperización y explotación, mq.nií'está~ 

doss la ineq_uitativa. distribución de la ri1ueza en la existen 

cia de dos clases sociales, una altísima y otra bajísima; és-

ta, se dice, está rodeada de privilee±oa, mientras que la o-

tra está rodeada de lo. miseria y la desesperación: 

"México, al i.:;u.::tl que muchos otros p::dses, padece anacró 

nicas estructuras que detienen su progreso y c1ue han --

engendrado dos clases: \ma, 1iajísima en cuanto al lími-

te de s uo miembros, que accede al poder econó:uico, .1ue 

influye decisivamente eu los mmntos políticos y q_ue d.s_ 

tcnt~i tod.:i. cl:::sc de privilt?L~io:J¡ otra, :l-ltísii;u por la 

inmcnoa cauda. de GUS mic;!lliro:::i, ¡ ttc n.rrautr;.t una v i.liu i_!! 
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En el estilo pedemista a.parecen los conceptos de ser hu 

mano, perfección, bondad, maldad, coillo reminiscencias sinar

quist:::.s en W1 nuevo escenario político, muy alejado del con

texto cristero de su IDls reiÚoto ori.¿en, tr.:;.tando de adaptar

se al intento priísta de ·modificar la ley electoral: 

11 Zsas viejas estructuras deben ser reformadas con deci-

sión revolucionaria, c¡_ue implica el cambio profundo y 

rápido de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor, 

en una actitud dinámica constante, tendiente siempre a 

la superación y rechazando todo a.:i_uello .1ue le niega -

al ser humano la oportunidad de alcanzar su cabal per

fecc:L6n4.9r 

El iJartido se coloca en una situación intermedia entre 

la bur¿;uesía y las masas apela.na.o a los conceptos cercanos -

a la religión, Esto le d'.lba oportu.'li';fod de cri tico.r tanto al 

rico .:i.ue todo lo tiene como sefialar al pobre que de todo ca-

rece. Según los pcdciiiistas lo revolacionario es aq_uello :iue 

ocurre con rá.pidez, lo dimLu:i.co, m<is no un proceso revolucio 

armado .a través de las armas. De lo .1ue se tra ta.ba era de di 

namizllr loo relaciones indi vidlu.les, familiares, .rnciales 1 -

como ele.nen too determinantes del- c::i.;nbio; ;ior qjemplo, paru. el 

_ ca:n_po _se _pl:.111te6 la 1rns1ucc1.1 de nuewi:~ for.n;·1s de or;_~o.ni::.c.--

ción eu L1 producción ¡ur:1 ,¡uc los ca:nrc'~>inoc1 acc0Lli0r:m n. -
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arraigar al campesino en el campo y no orillarlo a busca.r -

refugio en las ciudades y en norteamérica: 

11 b) prioridad sostenida al campo, buscando :::iote111as ade 

cuados para q_ue la población rL.;al ¡meda contar con 

oportunidad-:s semejantes a ll'.s de los habitantes de 

la ciudad, psira a.lcE..nzar los beneficios de la cultu 

ra, la ciencia, la técnica, el descanzo, y los bie

nes necesarios a la subsistencia y al desarrollo ig 

dividual, familiar, social. Eliminar de raíz la. de

nigrante marginación g_ue los obliga a huir a las --

ciudades y al extranjero, privando de paso a nues-

tro país de una :i}ilportant·e·,fuerza productiva y pro-
41 

vacando serios problemas demográficos ,11 

En el PIT1i no se trataba de cambiar.las estructuras eco-

nómica.s estiJ.blecidas sino -1ue' el Estado mantuviera una ayuda 

permanente al campesinado para :1ue este produciera los ali--

mentas necesarios para mantener a su familia en forma respoE. 

sable evi tanda los anticonceptivos y pi·omoviendo el bienes--

tar familiar: 

"c. aceptar el reto biológico de los casi dos millones 

(para 1977) de niilo::i mexic/.nos ;1ue nacen cada afio 

no entreg:Índonoo a la cazu in..iiscri:nin;J.J.a de cigUe-

fías, ni al tremendo neo;ual tlmuiani:::ii.10, sino aumcn--

Ü1llllo y me joro.ndo loa uath1factorcs de tod::i ·índole 
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cursos de la planeación; la investigación, la ciencia, 

y la tecnología ponen a disposición del hombre y de su 

grandeza. Y, como algo de la muyor importancia, alentar 

todo esfuerzo encaminado a cul tiv.::r en las. parejas" me::ü::.'. 

canas un claro y recto sentido de pa.tcrnidad responsa-

ble. No se trat:;;. simplemente de tener menos mexicanos, 

sino de que los mexicanos cada día seamos mejores y vi-
42 

vamos mejor." 

Pensaban en el PDrli que inetiendc, a todos los partidos en 

los órganos de gobierno podía crearse un 3obierno de todos -
43 

los mexicanos, ampliando en este sentido la proposición he--

cha por el Pl~ y el FST de sólo aru~itir a las que definieron 

como fuerzas nacionalisi;él.fO:¡· tanto eJ. PDiü como el PAN son co,g 

ceptualizados como de derecha, raz6n por la cual estaríun 

fuera U.el gobierno nacional. }!;n ca1:1bio, el P:Di.i siente que 

con darles oprtwüdad a todos los particlos de figurar en los 

apara tos del Estado lle.:;aria.111ofJ al gobierno nacional. 

Las propuestas del partido son a veces tan insi5ni:fica_g 

tes con las del PHI •1ue pudieran hasta confundirse. Por ejeE! 

plo, quería ~ue los 2,000 afiliados ~ue la ley establecía --

retmir u loo purtiJo::i en cuando m~non lu. mitad de los l:s to.--

dos, se alcanzaran en l::is entid::td~s en cu.<lquior forma y s6-
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Tan pequeñas eran,li:ts,ref~rmaspropuestas por el P!fü 

que ha.sta pudieron ser firmb,da~ po~ el EI; cabe recordar 

g_ue éste· partido reclw.zaba el registro de todos los partidos 

y según él deberían rer;istrarse ay_uellos que fueran represe_!! 

tativos de una opción política, el P:Ufo rechazó también el re 

gistro pa.ra. todos los partidos y propuso los rquisitos si--

guientes: 

· 11 5. Evitar los membretes y pnrtidos sin arrai50 popular, 

estableciéndose, para tener dercc:10 al registro, la 

obligación de alcanzar un porcentaje mínimo en cada 

elección, que pu~iera ser' ~el 1.5% en.elecciones f2, 

2 5.f 1 " 44 derales y del • ¡o en e ecciones locales. 11 

Pero inmediatamente el partido presenta una. contradic-

ción y propone q_ue existc.n candidatos independientes aun:i_ue 

no sean registrados lon pe;iueños :;_;;;,rtidos; con esto se vuel-

ve muy problemática la iclea de meter u todos los partidos en 

los apur.:i,tos estatales puesto ·.iue los candidatos inclependieg 

tes estaríun en su derecho de reclrum;ir wm parte del pastel 

de los po.rtidos. 

En ntllll~1, poJ.riawos decü· que entre el conservaduris~no -

del l'AN y el del l'Illí existen not::ibles diferencias. jn prime-

ro de ellos ;n::u'tic11e ima clm·.1. pou iciSn c'lemocr~H:ica y el F~1·.: 

se prcocnta con tu1a pc1,11.ción ;11,íu m0dcr:.:dn. en cu:1nto .a l•• ne-
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se a.1· PRI, si matizar. su crítica al pártido del estado. 

Pero el partido evolucionó hacia lUKl. posición de1no .. crá-::::: .. 

tica franca después de la ley electoral de 1977, pues sus t_l 

bias·proposiciones hechas en este año dejaron el lu;;ar a una 

clara posicj.Ón a.ntipriísta en 1986 1 cuando en ocasión de los 

cambios a la ley electoral hechos por Miguel de la r1iadrid, -

firmó con el PAN 1 el PSlllli, el H\11.r y el PRT, un proyecto delll.Q. 

crático alternativo a la proposición sancionada por el PRI. 
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3. 2. Blóq_ue Renova.dor. 
: :.¡- ,-· - . . ... ' ~,:~- ~--,~-- ~- __ ,. ,,'-· . 

·~ '."-----: 

3. 2. 1. PGfll/P3Ultt: Modernido.d Política o .'\utori tarismo. ·. 

La lucha renovadora tiene ya su tradici6n en li'íéxico pe-

ro su forma y contenido actual tienen u.~ notable impulso con 

el movimiento estudiantil y popular de 1968 pero fue insuf.2:, 

ciente su esfuerzo en los setentas y los ochentas par:;.. des--

plo.zar al .PRI del poderº Law luchas de masas, aun1 ue han si

do importantes, no han sido suficientes para modificar el r~ 

gimen actual. En 1976 la "Tendencia :Democrática" delsindic~ 

lismo electricista es desi¡ruida por ·,el .gobierno de Luis Ech~ 

verria, entonces surgen las más ¿raves discrepancias entre -

grupos empresarin.les priv¡¡,dos con el gobierno, cuyas. relaci,2 

nes se mantuvieron en constan'te tensi6n por la tendencia es

tatal a participar aún más en la econolli.Ía nacional con la --

creación de ei.r.presas, se agudiza la crísis y aparece el Fon

do J,i~netario Internacional en 1976 con sus pro.,;ra.ma.o de aus

teridad acept~dos por el partido estatal. En este tiempo vo.n 

surgiendo con mayor fuerza los p:irtidoo renovadores entre --

las luci1~i.s do masas y oe va perfil~mci.o c:1 ellos cc..cla vez con 

mnyor ch'iridad su proyecto renovc..dor a.l calor de la lucha, -

especinlmente, oe to:n.:.i. la CXJ:l~.t·iencL1 Je la lucha do loJ tr~ 
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de 'Guadalajo.ra, 

El entonces I'OM considerabo. ~~ue era necesaria una refr>~ 

ma política que pÚsiera en conson:.:tncia el desarrollo econ6-

mico con el político, puco según su entender, su desarrollo 

era desieual y eso perjudicaba. a las masao y a la burguesía: 

"La necesidad de una.reforma política profunda surge -

del hecho, cada vez más notorio, de que la actividad -

política de los ;¡¡exicanos está ret;ulE:.du por una legis

lación y unos métodos ~ue se rezaóaron del desarrollo 

económico-social y del surgi;niento de nuevci.s necesid~ 

des entre las mn.sas trabajadoras e incluso entre lo.s 

. fracciones de la burgues üt ?1 

El partid.o supuso qne alguna '!ez lo económico estuvo a

corde con el regimen político y eso es falso. Desde que sur

gió el partido del estado la antidemocrucia fue una condi

ción indispensable pura resarrollar el en.pi talismo en I>iéxico. 

Siempre lla siclo lo mismo de13de que sm•e;i6 el J:-'artido i~acio-

nal Revolucionario en 1928 bajo la. $Upervisi6n de Plutarco -

Elías CAlles, Las luchas de .umsas durante el cardenimno no -

desemboc<Jron en la democratización del re:.:;imen sino en au o

puesto:. el ::i.utori t:iri:.JillO. Pero 11ara el ICi1í 1 en 1977 el re,;i

men est::ib:.:t en críoio a co.u.so. del mencionado d:esajuste: 

"La contr:.J.dicci6n entro 1::.s instituciones polí tic::io y -

la reu.lidad uocial º~' ln. caw.w ,le .!\indo de L1 crfoitJ 
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Comunista, esta es· una crísis de los aparatos ideo16gi

co-políticos del regimen, sus partidos, su sistema ele E_ 
:¡.6 

toral, sus instrumentos del control obrero y can1pe~~no. 11 

Es cuestionable decir .1ue había una crísis polÍtica por_ 

!J..uo el re gimen bu.s cara nuevas fuentes de le¿;i timidad, desea-

ba ·otras por'.J.Ue buscaba perpetuarse en el poder mtís no por-

que fuese acosado de muerte por los débiles movimientos ren~ 

vadores y por la actitud beligerante de grupos empresarialesº 

El partilo da por hecho ciue el cardenismo conjunto en un mi;:!_ 

mo interés hist6rico al gobierno :v a las lilB.sas en la de!ll.oci·a 

Cia porgue nos asebura que después de éste el paternalismo -

y el autoritarismo fueron los intrwnentos políticos del de

surr.ollo de lG. burguesía:· 

"Pero la práctica social de J.os últimos 37 años (poscat: 

denismo) demostr6 que el paternalisrno y el autoritarif!_ 

mo q,ue caracterizan al regimen político fueron el me-

·jor instru~ento para.el desarrollo de la burguesía, el 

crecimiento de la bur.:;uesfa, .el crecimiento de los mo

nopolios y la a1iarici6n ele la voraz oligarq_uía finan--
- 47 i:liern :iue ¡1UGna por aswnir el control del Lstado. 11 

El intcr0s uel l\J;;, en la. de,uocraci:t residía en su idea 

de él ue u .fl-•rti.r J.e 1fota ::>ur\.:;o 1:.i. democracia· real bo.jo el -
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cuericias. Lo haceiUos POJ:'. un interés· de ciase 1 poré1ue q_u~ 

remos a.segurar· el páso de .la· deinocracio. burguesa, la. de

.JJocra.cia formul, r:;.' la democracia real, lú democr.acia so

cialii;;ta. Y esta· surge del desarrollo de la dernocrn cia·· -
48 

política, 11 

Esta era la jUDtificación presentada por el I'Ci\I s. su in-

teres por participar en las luchas electorules, hasta se di6 

el lujo el partido a.e pedirle al regi:nen priísta una tre.:;ua 

política ll::i.sta delinear las bases políticas iue re¿;ularan --

la lucha de clases en rí.éxico: 

":luizá. no sea la hora a.e las recrwinaciones mutuas y sí 

la de astLllir respon;:;abilidadeci' colectivs.s para encon--

trar los preceptos modernos de convivencia deillocrática 

que 1:'egulen el curso de la luch:::. de clases de los mexi 
. 49 

canos.'' 

La tregua política, por mucl':.o 1ue se prolongara, no de

senbocaría en la democracia por1ue el partido estatal no es-

taba dispuesto u perder el poder 'lue mantiene por la fuerza. 

El mis..r10 PCM nos recordaba las condiciones q_ue hacen posible 

la democracia y las emll!leraba y :tod~:w sus inuicaciones ~ol--

peab;;:.n ul I:..11 1 no b:;.:bfo. trcgu..: pol.'\ ti ca por:i.ac no ern. posi-

ble establecerla con el 1x.1rtido del :Sstndo en pie de lucha: 

11.\dcllló.s, una reforma polítfc~i de.uocr;t·tica re,1uiere que 
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bertad pura ori<;anizarse independientemente del Estado y 

de la empresa. Debe ser real el reopeto a lw. libertad -

de a.filiac.i6n de los mie.ubros de los sindicatos al pur

tido .Político. de su preferencia, para lo cual et> nt'!CCS!::; 

rio prohibir la. incorpora.ción de los sindicatos y otras 
50 

organü:aciones sociales a los partidos políticos, 11 

Los ·comunistas, con esta proposición tocaban el corazón 

antidemocrático del re~imen priísta, i~u&l :i.uc co~o lo hici~ 

ron en Sl'. momento los panfotas; y lo mismo g_ue éstos, los 

comunistas censur<J.ron el control estatal del campesinado: 

"La injerencia estatal en la. vida interna de lar:i orga.aj,_ 

ze,.ciones campesinas. restringe: el ejercicio de los der~ 

chos ciudadanos ( ••• )Los campesinos deben ser libres 

de dirigir sus propias ort,anizaciones y de eleóir con-

forine a su voluntad el tipo el.e trabajo :i.ue adopten. P~ 

ra ello, para eliminarse de di cha ley la prerro,;a.ti va 

presidencial de autorizar 18. or¿;unización colectiva. de 
51 

los ejidos." 

Otras proposiciones de;:iocráticas , modernizan tes, hechas 

por los counu1ist::-.s fueron l::is si¿;uientes: .1ne la Comisión F~ 

doral 1ne~tor:1l, or;~•ni:::ución a trc1y.50 de la cu~.l el Eoto.do-

controla el proc8GO electoral, ,1ucd~u·:i sü1 r~prescnt;~1ció11 

esta tul y .1u0Jnl'o en. mnnos de los pu1'tidos; establecer el 
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sidiarlos con fondos públicos y ele:Jil' u las autoridad,)S del 

Distrito Federal constittiyendólo en entidu.d federativa. 

Estas proposiciones -de los comunistas en 1977 las hizo 

suyas el Pa1'titlo Socio.lista Unific:.ldo de rúéxico (J:---Sllil~) q,ue· 

fue el nombre con el que se fusionaron en 1931 varias orc;a-

nizaciones i,)oliticas renovadoras; luego de va.rico desprendi

mientos de militantes entre és·be año y 1935, el rn lJ!ú se con

virti6 en el viejo :Partido Coillunista..sólo :i.ue con otru nom-

bre, pues en su interior sólo :¡,uedó w1::i. fuerza política más 

que se corJoció como 1¡ovimiento de Acción Popular. :Por eso, -

el PSUiá de 1986 que tlió la lucha f:.:·anca, abierta, por la de

mocracia, en los procesos electorales, aún a costa de ser a

cusado de lrncerle el juego al PAN, constituye 1ma prolonga.-

ción en el "tie;npo del I'artido Comunista Mexicano de 1977. -

y participó en septiembre de 1986 en el Foro Hacional en De

fensa del Gufragio Efectivo ya mencionado en el cual partici 

pó el J?AN, en un acto q_ue ya no di[;'1.1nos en 1977, ni siquiera 

en mayo y junio de 1986, era imposj.ble pensarse, pero el ca

lor popular de la lucha en Chihuahua, en DtU'an::;o y en Oaxa-

ca, y la no ;nenas lucha de los potosinos, hizo posible esa -

confluencia de ac;rup:ieiones ante la extrema da.rezo. electoral 

del .1.'e;,;imen priísta. Incluno el lema élector:ü del ffillrií nos 

dice que luchar;.~ por 1..i dc;uocraci::. y el noci::limno en el 

p:.iís, y en el proceoo do la reforma olectorc:l ele 1986 ce rro 
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3.2.2. P.HT: Militarislllo y Democracia. 

El Partido Revolucionario de los Trabajadores es w10 de 

los partidos -los otros son el ISüi1i-IkT- de los .:¡ue alcanz~-

ron W1 e;i•an impulso con las luchas de masas en los setentas, 

Nace, formalmente, en 1976 como temfoncia trotskista. En la 

presentación de sus proposiciones tronó contra el reformismo, 

el liberali:::imo y el nacionalismo que. habían dominado hasta. -

ese momento en las propos:Lcj.on::;s de reform:J política hechas 

por otros partidos, incluidos el PC.\Ll?'3Ulil y el B1lT. El FRT -

propuso, como alternativa, la "solución proletaria inte::;raly 

"Venimos, en sllllla, pm.•o. dar una nota discordante en la 

sirifonía reformista. liberal y nacionalista :iue husta -

hoy han sido lao comparecencias e.n es ta sala: expresa

mos la. posición que re¡:¡ponde a. la solución global pro

letaria de la crisis actual, alternativa 11asta hoy au

sente en esta. r2forma políticd~11 

La presencia del PRT en la Comisión ?edernl ·'.nectoral -

desmentía sus afiri.nacionen anteriores, conaiderando 1ue sólo 

había d~s c::wünos políticos en r.~éxico: uri re_:;imen violento y 

represivo .o uno de tinte soci:.llista, en la antesala de cual-

quiera de los dos encontr<.1ban los ,i.;)rretist::w un proyecto --

neoliberal dispuestos a definir: 

"Bn eíntasis, considar~~os :.! eot;e proyecto neolibera.l -
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si:i.la de las füís :únicas soluciones :fundcmenta1es al nivel 

hist6rico d¿ 'nuestro país: o la evolución represiv-t con

vergente ~q.da: vÚ inds con lo, ::tparición del ejército coJ10 

el ·úitill10· ¡;arante del co.pital:smo atr:o:sado y depemliente 1 

o la alternativa. soci<llista nac~dJ de las moviliz:::ciones 

de .nasas cad::.. vez u.ds amplias y p1·ofu:1do.s .,;.ue derroten a 

las fuerzas imperialistas y a sus aliados nacion~les e 

. "º impongan un gobierno obrero y ca;npesiltDJ' 

Es llll'.Y parecida esta idea con J.a del ?c:r,/ESU::;,, recorde--

mos ~ue en este p~rtido se sostuvo ~ue la democracia :orinal -

era la antesala de la democracia zocialista aun;;_ue en el P.aT 

se hab16 de crear un gobierno obrerO:y campesino. La diferen

cia de éste con el NS y el IST radica en ~ue a1uellos acep-

tan la existencia del partido estatal coilio mie:ubro de un~ a;-

lianza anti ti:n;erialista, en c::i.uibio en el l'RT se desecho. la -

participaci6n del 1'21 con eJ. éxi"to de ls.s a:ovilizaciones pop_!! 

lares. 

'En su comporec;.;nci::i. los perre tis t~is introducen su concep-

to sobre :el bonapartismo para definir al re,:;i;uen político mexi 

cano. Según este concepto en el proceoo revolucion:'lrio de 

1910-19·17 ~e di6 tm vocío de poder,. en donde ni l>ur;: . .icscs ni -

proletarios to:n~n·on el poder, ;ibrien,looe el ca:uino p.::i.ra un re

gimen bonap:lrtiota -iue i:ie comiolidó con la creación d.el p::ixti-

do del fü:it~•é!o en 1~29, convirticndo>:~e 01 rrc'D:Lh.>nte <)!\ t:irno -
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En la posición perretista puede captarse una co11tro.dic

ci6n. Si por un lado piensan :iue lo. reforma era de contenido 

neoliberal entonces supone LlUe el bonapartismo no existe, -

por la. sencilla razón de q_ue un regimen de tales caractcrís-·· 

ticas es incompatible con el liberalismo y el ncoliberalis::io 

q_ue descanzo.n en el principio de la libertad política. I'or -

tanto, una reforma neoliberal ani1uilaría el regimen bonapa_!'. 

tista. Cuando lo :iue buscaba dicha reforr:ia. era consolid::r ba 

jo nuevos preceptos jurídicos el monopolio del poder, no de 

su destrucción. 

En el IRT existe una idea ·:¡ue tiene rele.ción con lo 1ue 

dijo Jesús Reyes Heroles acerca de a:daptar al regilllen fuer--

zas del cuadro social existente; los perretistas considera-

ban que con la reforma. se pretendía esta adapteción pero q_ue 

ellos la. rechazab<Jn y no abandonarían las luchas socia.les en 

las q_ue est:J.ban comprometidos: 

''Ante todo, q_ucremos expresar tajantemente que el :PRT -

no se prestará a esa maniobra; q_ue su reeistro even---

tual no lo vemos como una forma de autodis ciplinarnos, 

de abandonar nuestros compro:nisos fundamento.les con --
5•t 

los lu:chus sociales de hby. 11 

¡;;i jXlrtido insistió en que con :.»J. re~istro lucho.ría ---

con l:.is masas por suo obje·tivos de clase y por el est:::blcci-

· miento de la do.uocrcicitt en lu c1ue los partid.os conturí::m. con 



"El papel de la izquierdo. en N1éxico. vn umpÜanuooe. in , 

presente reforma. política tie;1de o. infre1iio11tarlo ':lt'm _ 

más. Pero sería una gran irreaponsabilidad lü:Jt<Si•i.c:~, 

crimen de proporciones soci.:i.lca sobre el cual c1 y,:ri~ .• 

dicto de le. historia sería inapelable, e1 "lUC Lw ur, :::. 

nizaciones de la izquierda mexicana abdicaran a aua 110 

beres :fw1da'1!cntales como ubund ero dos de van::;uardia ,1c1 

1 6 
. 55 

pueblo mexicsno por a obtenci n del re.;istro." 

. En stUIW. el PC1il/FSTJM y el El.T coincidían en que una re-

foi·ma. política de corte de11tocrático sería la antesala de la 

conquista del socialismo y la deiuocracia de las masas, pero 

se encontraron que dicha reforma democrática no llegó por--

que implicaba la desaparición del PilI como partido estatal y 

esta conversión hs.cia la~ democracia nw1ca estuvo en las men-

tes de los impulsores de la re:forn1a., 

3.2.3º B!lT: Democracia o Fascismo. 

Si el Partido R'"volucionario de loa Trabcjadores entró 

tumbando cafia en la Comisión .:?e,ler:Jl i!:lcctoral, los pemetis-

to.s no se queda;r-on atrús y, 01\;ullosoa, dijeron que las pro

posiciones· polÍ ticua ·i ne dici·on ori.~~en al p::irtido, por las -

cunlcs :fueron acu~~udos de 11 aperttu•o:.i 11 en roluci.ón con ln "a-

pertm·n. 11 democr:5ticu .de Luio ~cheveri·ín, ulrnru eran ucc1lta.-

da.s por quienes los ucu~a.ron por ndoilktrl;.:s en el ii:.1cinliento 
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Si el ffiT había previsto para el futuro de hiéxico una -

disyun:tiy-a en,tre .milit:lrismo y sociu.lism6 el n.iT sostuvo ;;¡_ue 
. ' .. ~· ' - • • .. ".,,.,' ""<: .... , .;o.' - •. - .• ' . ··-' • •. -·· • .. : . ; •. " - -.. -:, - • 

sin uriri fefof~b.dci:J1bcr1Ítica·ie~1:!l.o' h::i.brfo, democracia y sin -

esta ~i ~·;r~sÓis~; e~rtrada ~nÚ~xiC!~ con perjuicio para el mi;?_ 

mo Piit. 'JIT6t~~e l~ d'ife:i.;·~mdÚi entre el PCiiJ?.3U1'o! y el ffiT con 
. . 

el :FiiiT sobre esta cuesti6n~ Para aquellos dos la democracia 

hoy servii:ía de antesala pa.ra traslaclarnos hacia la democra-

cia real o hacia el poder obrero y campesino, los pemetistas, 

S(jncillamente decían :¡_i.;.e con la democracia se evi t:::.ría la en

trada del fascisillo en Liéxico, lo que no planteaban en el E.:T 

era -1ue el partido estatal era el obsticulo mayor para llegar 

a la dcuocracia: 

11 :81 c;obierno y el pueblo necesitan de una reforma polít_! 

ca ;¡_ue abra caminos a la disidencia. ;,.sí dis:uinuirán 

las opciones violentas y se evi ti;:.rá el ascenso de la al 

tornativa fascista, Si no se abren perspectivas democr~ 

ticns reales a las m<:yorí::s mar¿;inadas, el pueblo dGs--

bordará los ruurcos le¿ales y est:lllarii la violencia que 

indudablemente aprovechará la fuerza militar p:Jra tomar 

la direcci6n política del país. Esa alternativa, obvia-

mente, no conviene a los trabajadoroa ni a la b~ocra-

cir; política cu el ¡:oder. lºor' eso en esta ocasi6n, en 

est::; coyru1tura, una profllll(l~i rcformu política para el -
56 

recis·tro de nuevos partidos políticoo, es cn.r¡lin<71. 
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igual qu~ hiciefCliLloo Coiihmistas, recurri::Jrón al es1)fri tu de 

ln legis1."':():i.6~ e].ecitoral del maderfamo por la cual er:i. mu,y i'á 

cil c'o~s't~·Jif y re¿istrar pG.rtidon políticos para la luclia. e

lectoral_; los pemctistas hicieron esto. propuesta: 

· 11Deben ser reiistrados de irunediu.to todos los partidos -

políticos que actualmente se encuentran en actividad, -

con _la sola presentación de su declarz.ción de princi---

pi os 1 proc,-r::ima y es ta tuton 1 aco·mpaíl:;;.clos de 3, OOG firmas 
57 

de ciudadanos. 11 

Desde luego, esta proposición er;;;. contr&rj_a a la hecha -

IJOr Jesús Reyes Ileroles al proponer, jtmto con Sansórez Pérez, 

en sus distintos discursos,· q_ue sólo._ :fueran re¿-istrados unos 

cuántos p<:.!'tidos q_ ne llenaran opciones electorales y los de-

más, con el criterio 3ubernamental, fueran desechados del sis 

tema de partidos. 

·Los pemetistas, i¡:;ual q_ue hicieron los pnnintas, comwlis 

-tas y IJcrretista.s, se prommciaron por o.ce.bar con la etapa, -

ya largu, del partido de Estado, e ina~ura.r tmc. nueva en ba

se a la libertad política real; en este sentido se :pronw1cia

ron contra la obligación de los trab:ijadorcs de militar en el 

PRI, por el. sólo hecho de pertenecer a lU1 sinJ.icato o u w1a -

central obrera o CD.mpesina en l~•::; cu;;tles lú diri¿;0ncia estu--

viera en poder del ffiI ¡ i,stwlrnente, pi·opa:;,o lu. creucióu do un 

trib1uml electoral independiente dc1 Eotado par:::. elimin~1r la 



t'a.inbiéii, e PºI' acafüí.rº:Conºia:uutocalificación en las eleccio --
--,~ .. ,'..,.-.-

nes, que propicii). li;i: , co!llie¡ión de fraudes pues son los JUisruos 

candidatos .{h:i.'e11éÜ;Ii1d'¡j{l~g<l.n a: sí luis1nos, lo cu:::.l se vuelve -
... · . ._,, -·· .;:. ·-<'·~-,.:,,~ .. , .. _.~-.. ~,,;J_."'.:_;.,···~;·•·1·'' e•;',. • 

máo grave ·~ri1}Úi{i:?~iií.rien".6on partido de Estado como en 1mesiro 
•'_. -··- ,.,.. ,'. -":á··'. :,' -'>~·:<\ ;: 

caso: :;,;· · '"::-~"- :~;, ,,-~. 

,;J1lie~~J:-~s se~ el gobic:i:-no el :¡ue orcanice y controle el 

proceso' electoral y las propias c<"ÍlllG.ras de d-iput:::.dos y 

y senadores las q_ue califiquen las elecciones, ne ha--

brá garantía del respeto a la voluntad mayori tciria del 

pueblo. L0 s po.rtidos políticos registrados deben inte-

grar una comisión o tribunal que organice, supervice y 

ca.lifi:iue las elecciones. Es la única for!!!D. de Jaranti-

zar lo. efectividad dnl voto. Los acuerdos ::¡_ue to:nc la -

comisión o tribunal deben ser por tmanirüdad, pero cuan 

do esto no sea posible, se tomm.·án por mayoría. La mino 

ría afectada podrá recurrir al derecho de a.u1:¡x1ro ante -

la. suprema. cortif?11 

Por este camino se dirigían los :¡J~rtidos haci:::. la do;no--

cracia pero afu1 con eso SC6uiría existiendo el partido esta-

tal como. eno.:iic;o por.:¡_ue cotaría en pie dispuesto a continuar 

con el r1;.::;lmcn aatori tario ;{ 0011 el apoyo del ost~1do al --

BU • 

. Ay.111zando ro::: la semi~ dcwocrJ.tlc::i, lo::; .i:JC!l\ctiatas coin-
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de huelga, cm transformur~al Distrito ?ede::-::.1 en un eo·tado --

más de lo. federaciór1{ salvo·, 1.l!l~ de sus dele;::.ciones políticao 

que se conscrvarfo como a~i~hto Ll.e los po;J.eres federales. Sin 

embargo, cm un pU.nto no estuvi~ron de acuerdo los miembros de. 

las d03 or,;8.nizacioneS: en la CUeGtiÓ1:, Lle]. subsidio a los }JO.E_ 

tidos. El E6.T, lo mismo ·:iuc el P.\.N reci1az6 el subsidio, el --

rom lo aceptóº La desconfianza de los dos pri:::ieros :partidos -

era lógica., el I'RI ha hecho uso indiscriminado de los fondos 

públicos como partido de Est::i.do y lc¿;i timar esa costumbre 

cuestionaba los an~1cüos democrá.ticos de los po.rt:i,dos; es posj, 

ble -1ue el subsidio a los partidos, en un regimen democráti--

co, no tenga nada de sos pe chozo ni de ventr.ja para alguno de 

los partidos, pero en el caso mexicano, cué,ndo el IBI se sir

ve hasta llenar de las arcas de la nación, era 16:;ico recha--

zar el s ubn iclio para los partidosº 

En suma El PAN, el PCi1i, el I':\':r y el :ffiT propusieron una 

reforma l)Olítica :1ue acabara con el E\I como partido de Esta-

do para d.cj~1.rlo en las r:iism::cs condicio:;.es políticas de los d~ 

más p::i.rticlos y crear un sistcmc:i de pc:irtidos por el cu::i.l se de 

finicra, ca i¿;ualdad d.:? condiciones, el acceso al poder del -

EstndÓ? 
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2 de octubre en conmemoración de los muertos a manos del ejér-

·cito. Este afio si1üetü;Ó el sentimiento, los a.;ravios contra -

las· clases sociales cometidos l)Or el regi:nen priísta., no un mo 

vimie11'to sectorial y. por reivindicaciones particula.res, oino'· -

le. encarnación de una lucha General contra el ragilllen estable-

cido y por la dc:nocracia.. 

El pliego petitorio del 28 de julio de J968 tuvo w1 claro 

r.ontenido renovador: 

,¡ 1) Desaparición de la FNF.T, de la porra lmi versi tu.ria y 

del illUnO. 

2) Expulsión ( de los centros s¡cadémicos) de los estu--

diantcs mie;nbros ele· las ci tac1as agrupaciones y del -

BU. 

3) Indemnización por po.rte del gobierno a los estudian-

tes heridos y a los familL:.res de los q,ue resultaron 

muertos.· 

4) Excarcelu.ci6n de todos. los estudiantes detenidos. 

5) Desapo.rici6n del cuerpo de granaderos y de!!!Ús poli---

cías de represión. 
"9 

6) Derot;<J.ci6n del artículo H5 clel uódigo penal: 11 

. . 
'Sn los primeros cti:ttro p;.intos el :novi;uicnto cucstion6 la 

exis tcncia, en lou centros uni vcroi t:.irios, de or ¿;anizaciones -

que erun la prolonguci611 do uuociucioncs a,Uicrid~1s al re¡;imen, 

En el qnin:to ~· Gexto pm1to se perfiló J.~t crít.Lc,i. cont1'a los a-



to g_ue aholida e:D C:i~ffc~~~~.d.t1mocra:tic() del movimiento: 

.111) Liber~tild a 
0

los~p~~:ci~~~~ciJ.Í.i;ióos. 
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. ··.·· .·.::..""'·:...: 

2) Destitució~ d~ Y()~.·~~ri&~:ú~s: Luis Gueto Ramírez y --

·RaÚl Iliendiolea (jefe y sub--'jefe de la. policía , re~

pectivamente) , así como también el teniente coronel 

Armando Prías (jefe· del cuerpo de bl'éll1aderos) • 

3) Extinción del cuerpo de granaderos, instrUlllento di-

recto en la represión y no creación ele cuerpo:; seme-

jan tes, 

4) Derosación del artículo 145 y 145 bis del código pe-

na.1 Federal (delito de disolución social) instrumen

to jurídico de la_éi.t?,Tesióri., 

5) Indeillnización· a las fo.mili<:s de los muertos y a los 

heridos ;¡_ue fueron víctimas de la agresión desde el 

viernes 26 de julio e·n a.delm1 te. 

6) Deslind,;;i1iento de rcsponoabilidades de los actos de 

represión y vandalisJJ10 por p:::.rte de las autoriilades 

a través de la policía., granaderos y e j freí t6o1." 

Comparando los dos docl.llllentos poder.tos observar el acele-

rada iiroceso de deslizu.m.iento dc;11ocratizu.dor del movimiento. -. 

En el pri:nei.· caso lon cuatro priJ:eros puntos se r~fiercn a ---

cuestiones estudiantilco y los dou t'U. timos al a::ii1ecto político 

:i,ue obuervu.ban en los. cuerpeo policiac.os y al re¿;i:nen jurídico 

exi:.:rLcnte. 'En el segundo l'locu::Jento no BÓJ.o oc pido 1:1 lillert~:d 



por. la libertad_ de los preoos~·polÍti~os de entonces, entre los 
'·~ 

que se encontraba n~iii~t:hfa'~~Ú~jb-, :lfder ferroc2.rrilcro de -

los año~ d.e 1958-1 ~5Q. ~i 2o, ;.30·+ ¡o pun·tOs cuestionan el })a- .. 

pel del aparato represoi~ d~{_r~gfk~n: la policía, el cuerpo de 

eranaderos y algo nuevo, sintomútico, el iiapel del ejércitoº -

En el se.;undo docrn!lento se conserv9 la petición de dero;ar el 

artículo H5 por:iue limitaba loa dereci1os conatitucionales de 

los mexic¿¡,nos: libertad de pensa.aiento, de reunión, de expre

sión, de huel¿a¡ de asociación, etc. 

Ho era tUl grito de _protesta centro. una situación :nomen--

tánea, coyuntural, sino :1ue se transformó el :novimicnto e!l tm 

grito contra un re¡;iruen con una ·historia lc.rga hecha ani;iui-
, . 62 

lando la libertad polJ.tica. 

La represión contra el movimiento político de ·1968 1 baí1.§:_ 

do en sangre el 2 de octubre de 1953 1 mn1llió las perspectivas 

para dos campo~-:; políticos diferentes y centro.pues tos: por tu1 

laclo estaba el proyecto conservador y uutori to.río .del re¡;i---

men priísta y ;;or el otro el buscu.ba la de;nocracia nacional, 

que 11'.e~o tornar.ía cuerl}o en las luchas polític;_¡s y socio.les de 

la déc;:i.da da los setenk";; y loo ochentus con la creación de 

nuevos partLl.oa y. L1. rcvitaliz'1ción de lo, .. , cxiutente~ y con la 

aparición da nuevc.s or.::,·;inizaciones :ilociales en el c..:.llpo y en 

la ciudad, llo. .::ido nl calor del enfr~ntaJniento polhico como -
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gre tanto en el campo como cn.lo.'ciudad. 

DeGpüél3- del ;":ilóviJll:i.c!lto ·e;:;tudii:.ntil .de 1968 y 197·1, repr_i 

ruidos poz; él redi~~11;· J.;. J~ovÚización es tudicntil se desarro

lló en ·al.:;tmi.·s .tu'li:V~.Í~sida.des es ta tales como en Sinalo'~, :::Ue -

bla, Guerrero y Oaxacia sin alcanzar. relie-ve na.ciomi.l. :Sn la -

m~.Alii la movilización de loo profesores y trabajad.ores admini-2_ 

trativos ·no desembocó en la rcor.;::rnización estudi:;.ntil. La rE_ 

presión de los ;:ioyimientos est::dim1tilcs, del profesóro.do y -

la de los trabs.;jadores ad;nj.nistrativos en la lfü.";i;i impulsó la 

bu:rocr'1tización de la insti·t;nci6n con lo::i r¡:ctor.,.:::os de :J·ui--

llermo Soberón, Octavio .:\i vero y lo ·lUe v-a del rGgimen de Jor 
63 

ge Oarpizo. 

Por esto cw::i.ndo·e1 16 de abril de 1986 Jor,se Carpizo pu-

blica su diagnóstico sobre 1::. insti tuci6n: "Fortaleza y :Oebi

litlad de la UniYersidad", plÓ.nte6 p:t•obleJ.3.s y pooibles solu-

ciones con el perfil btU'ocr::í.tico y llro-estatal :;_ ue desde 1973 

se gestó en la UliJ..l,l. :::111tre abril y a;octo de 1936 la aclminis-

traci6n reco¿;-i6 1760 pro;;iosicioma ÜJ r;,forma universitaria, 

elaboró ;rn prO._i'ec·~o, lo :,iresent6 :::.1 Consejo Un .. vercitc:.rio pa-

ro. cu ::i.;.rob:J.ci6n el 11 y ·12 de ::;c;,1tiG.ubre de 1936 tlin ::nbcr::;e 

discutido ·C!ntre loo co.'1,:JOJJ.::ntcs WÜVl!l'ci·t~:rios, :.i¡.io,r.:d.o en --

loü o.p~tr:::.to:::i ckl ,:;obicrno mli ve1·si te.ria. 

J~l Oom1cjo Univc1·ai trio cli:uin6 e: l-'-"se nutom:itico pa--
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rior a ocho lltmtos en tres años ;¡:'i_t;~os~s, con el fin de fa-

cili tar ·el inb:'esÓ' a ~-gi~~~a46~· a:0·;;1¿bl1efas p:-.rticulares que, 

según los fÜncibnarios, 6uentan con mayo1· prcparaci6n :Lue los 

antes mencionados y elevó los costos ·de los servicios acade:!li 

co-ad:llinistrativos; y como sostuvier:on lus autorid:;¡.des .:;_ae 

los eotudiantes no eotudiaban, los ;ncwatros no ensei:allc.n y 

los investic;adores no investi::;a.ban, la obli;:;aci6n de presen---

tar. exa:ncnes departxuent<:les fue i;uplantada, lo cual hs.cú:. --

prcsUL'lir que se retrocedía. en el p:coceso de enseiia:12a-aprend1_ 

zaje a los metodos IJÓ.s violentos y o.ntipedagogicos de la his

toria de la educaci6n~4 

Con las proposiciones antipoptllares y antipeda¿;ogicto:.s --

implantadas por J.a burocr¡;,cia universitaria la rectoría ten-

día, acm:iás, otros puenteo de unión entre ls. Universidc..d y el 

Estado e impuJ.saba suo vinculaciones con el ~p.•an c::.pi tal pri-

vado y esta.tal. 

En relación o.l Último ptmto scüalaba el inciso 24 de la 

iniciativa de reformas (primer paquete) lo si0uiente: 

".Refor~~.:uni.ento del di:Üo,:;o entre loo wü veroi tarios y el 

sector productivo, t~mto púlllico y societl como privado, 

con el propósito de 'llW se ··,:.,.:~tlicen .i'.t'OL~r;.¡_¡¡¡::.s conjimto:::i 

con tlct:.i.;; COllCl'UkW j,.'Ul':l b2llO:~'iciO del paÍ~~ 11 

Y en su rnoncaje u los couoejéroo lUJi versi t;ll'ios · sol;aló 
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"Uno de los se1i'tidos. de la p~lítica de h actual recto""-
, •• ' ~ < .'" .,- ' 

ría consiste en acerc~:d 6'. la Universidad con cJ. sector ;Jroclt~ 
ti VO, J~n 198 5 Se 3US crib:leron 22 contra.to::; de tr;;:.nsfcrencia ·":" 

tecnolÓ.:;ic2, ¡ en lo :i;,_C va. del aiio ( 1986), lleVDl:lOG suscri toa 

23. Bsa política se oesuirá apoyando y fomentando a través -

del Czntro -po.rz. la Innovación '.l.1 ccnoló.;icR~ 11 • 
Obviamente la rek ción de la IBVJ/i es con el gran ca:;ii tal, 

estatal y :privado, y no con 2.as com·c:.nidad~s indi;enas, ejida

tarios, pe:¡_ueiios y m.edianos e:npresa:cios, por:,ue éstos utili--

zan m:is 1'1 mano e.a aura y menos la tccnolo.:;ía, :.:rn.cl;.o :;~enos la 

más avanzadu., Sólo las grandes corporaciones, e.:;".;:::.tales y pr~ . ; 

vadas 1 utiliza.n al to. tecnología en el proceso de producci6É.? 

Las medidas asopto.das ¡ior la acL:1inistración de Jorge Ca_!.: 

pizo provoc:::.ron u..ria respuesta ·estudiantil fulminante, no pre

vista por lu tradición autoritaria del ejercicio del poder en 

la UNAI1:; el torbellino estudiantil no ¡x1r6 en cucstions.r lc.s 

refor~s hcclls.:::; por· lo. bt:rccracia, a.::;lutinó tal poder en tc.n 

.escaso tiempo (septie1nbreS5-eneroS6) que ganó 1:J. celebración 

de un nuevo proceso de re:for:u:is en t .::rno a le. celebración de 

un Con::;rcso Univc1·sitario, iliflu,y6 en lo. asi;_~nación de un 

pre::nrpuc::; to ücl ·12 ·¡ ~~ en re lución ~• i <;3G. 

I.as U.i::icu.::;ionos llcva.u:i.o a c:.1bo c:1trc l::i. rcc·torío. -;,r los 

cstn,lJ.::.11teo :.i.. ·:rnp:.1ílo:;; en el Consejo Estu,li:.intil Univ.ersi to.río, 
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·universidad a. líi,,~oblaci6n,§ el111ovimfoiito alcanzó un •valor. 

incuest~~~f·~~~2{.E,~11:J~,~·~EJtt, la IJ1anii:iulaci6n inforrc;: ti va ha cha 

por, ios~·~Jli~di6~f~.~~~!f8riiCói:i'de coIDtmico.ci6n, estatal y priv~ .. 
dos; que se fal1záron:.d6 lleno contra el estudirmto.do elo,;;ia_!! 

do cu.:ilquier actiti.td pro-rectoría y denigr::i.ndo al rnoviuiento; 

como sucedi6 cuando en la primera de las dos nn.rci1as :¡_ue col-

maron el Zócalo de la ciudad la televisión estatal anunció --

c1ue hc-:.bía sido hecha por lesbianas, ho:.nosexu.::J.les y otros com-

ponentes, menosprGciundo la abundante presencia estudi<.ntil y 

J.a de otras or;sanizaciones sociales renovadoras :¡_ue aco:!lpaña-

ron al C:SU en esta primera y en la scgw1da i;.archa estudiantil. 

iU1te la ncGativJ. de las· c..utoridacles de dero;;c..r lu.s medi--

das adoptadas contru. los estudi:::.ntes y maestros, las pláticas 

fueron rotas y es tall6 la lrnclc~ el 2 9 de enero ele 1987; el -

rector Jorge Carpizo cit6 al Consejo Universito.rio p:J.ra el 10 

de febrero con el fin de aprobar o rechazar las proposiciones 

estudiantilesº Una i111prcsion:::nte l!lovilizaci6n estudL:mtil y -

popular se llev6 :::. cabo el 9 de fcbr.::ro de 1987, un elfo. antas 

de· llevarse· a c::bo lo. sesi6n del Consejo Ulüversi t:::.rio. :.Zste 

tomó la determin::i.ci6n de suspenfier lao reformns y aceptar el 

congreso uni vcrsi t:irio resolutivo p:::::-.' roformc..r la wü v0rsi--

dad con la :!,)::trticip~:ci6n da todos :.:;uu co¡¡¡poncntcs. 

Al detener el proyecto universit:i.rio pro-estatal y unti-
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·---- -. :_ , ~, -~-~:-~-: :::.._-~\:.!L~~·_:.~·; ··i',:~~~ , . __;- .. _ - ': .-. 
apoyo· o. la huelg:i d.el Si11di,co.~o.)}:I~~:Lca1io',,de ,:i:!lectricisfao i'.~r 

el aumento so.ls.rio.l. de éme~c~n~f~-d~l 23~~, httelG~· :¡ue csts.lló 

el 27 de fubrero y ter;:iinó el 4 de :Jarzo ul declo.r::.rla el re-

gimen 11 inexistente 11 , lo cual si.;nificabc. .1ue los trs.b:..jo.dores, 

de continuar en huel,;o., pcrderínn GUS . derec:1os labor.J.les. Asi-

mismo, el c"m lm i.mpuloado le. creación de tm moviniento estu--

diantil nacional, colo can dos e, con e;i tos actos, en la línea --

política renovadora de los mo·vimentos estudi~tiles de 1963 y 

1971. en pos de la de:nocro.cia nacion.al. 
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4, 2 .-e Los -Elec.tricis,tus ~-ROJ:'_).a Deme cracia º 

-<~'.'.: "<\'.i,:·,·; _:_,.:_;·.-~-~~~ 

Podriain~~1 ;s:fí¡~~iL~~~§t~~~;P:~ .impOr·tnntes en las luchas 

.de masas ~6st~rf'b~~~;·;~'·S~~~·t~~~1if~prflllera etapa, que recorre·. 

los primeros b:i.ncb f .. se:l~·.dfio~ de ios setenta~, se desarro---
1 . . .· ,. :. .. ' 

llan nueva.s organizaciones obreras y cumpesinns que, a n'ivel 

general, cüeñtan con el liderazgo del sindicalismo electr:i.ci§_ 

úi en lucha contra el charrismo sind.icai; en una segunda épo

ca que podr:fo indicarse entre 1977 y 1981 las orga.nizaciones 

sociales van construyendo coordinadoraéi sectoriales como una 

formo. de defenderse del acoso esto.tal; en est:1 etapa podria-

mos citar a la Coordinadora .lfocioml.l· Plan de Ayala (CHPA.), la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 

la Coordinn.dora Sindical Hacional {COSIHA), la Goordinudora -

Nacional del iúovirniento Urbano 'y l)opulnr (CONAlviUP) y otras CE., 

mo el Frente Nacional Contra la Hepresiónº En una tercera et!!; 

pa, que podría situarse a partir de 1932 1 se construyen en b9; 

se a las coordinador.::ts sectoriales, las pcqueíiJ.s ;;randes ccn-

. tralos renovadoras 11ue tienen su máximo esplendor en 1983 con 

la. rcali.:>:ación del I'rimer Puro Cívico Nacional 'J' las luchas -

el0ctor;.ilec en 19(13-1986 en Cl~ihu~J.lm:i., Duran¿;o .y Oaxacn, 

Veamou en la llrirncra e tapa ln. lucha de loo trabo jadores 

electrici.ut~l.S por democrati::;ar :JU sindicato, primero, y des--

\'\H~D \'('!.' !Jacer] o en el movimi1mto obrero naci.onal. 
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en 

1960, bajo .el gobieI'no de Aclolfo López Mateas, se presenta.ron 

dos problewas al. gobierno priísta: i~eordenar la induotri<l. e-

lec·tri<?a ·y abordar el problema de la wüdild sindical en el se 

no de la industria, 1".n el mis:uo año de 1960 sur:;·ió lo. pri:nera 

fusión ele sindicatos al crearse el Sindicato de Trabajad.ores 

:mectrii:cistas (STEi.1\i), con los trabl'.jadores que laborr.:.b:;;.n en 

las compafifos privadas naciornllizadas~ salvo loo c1ue estabo.n 

or.:;anizadon en el Sindicato kcxicano de lZlectricistas y que -

estaban contratsclos por la Compaílía de Luz y Fuerza del c""ntro 

a la horc. de lo. nacionalización; el otro sindicato existente 

ern el q_ue pertenecía a 18; ·comisión ,:i;'ederal de. ~lectricidad 

desde 1ue esta eJt:presa ests.ta.l nació y se fortuleció con el -

regimen carde nis ta. 

Duronte el ;;obierno de Adolfo López ;.~ateos se Jieron las 

primeras tentativ-J.s para reor¿;unizar 1:::. industria el6ctrica y 

de unificar a los tres sindico.tos , pero fracasaron los acer

camientos q_ue hubo e1rtre los dirigentes. :Sn este momento 1 la 

idea dominante era la de reorganizar la industria eléctrica y 

haota después fu.sionar a loo sindic<1tos en uno sólo. Pero a -

la lle¡_;ada nl pot'ler c'.c 3ust::ivo Dfo,; Ord:iz los. ilirigentcs del 

Sindic:.i. to r.:exic;:i.no de :ücctricistas 1 Lllis Aguilur I'alomino 1 ·y 

el uel Si.nsdicato de Trallajadortls ~Slectriciok:s de la 3.~públ.:!:_ 

c:i : .. cxicana t10ppl.1ntc:.t.ron l;J. noctisi.d:id t'w primero U\1Íí>c:1r a 

Li;; ,;.i_n,li c:,t;o,1 .Y ,¡, ,;i'lh(;.; :ib01·,i:;r .L~ cut:,3tión_ ,le .l'-1 re01·,klla--

··\, 
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ci6n de la industria;n,3.cio.nalizada; lo:. razón. a.e.·1;1u .cambio resi 

dÍU enqu~~coiio"c~ikiª·i~~~le~~flcfa .·de: Gl1st~0o' ;ái Ordaz. Pe

ro éste'.se~¡¡_¡~~~~·)~.r~·{¿~60;~t:6~mi~cº ~~1dáa.6'J: fechaz.l la ·funión 

sindical irilii~f f~t!f'~ ~'~"·i~{d'a· 'ia\~.r~;,· d~ ¡~-bÚ~~iza1~ · la indus 

tria~·.· 

Como resultado de la política presidencial, vieron la J,uz 

pública dos ·convenios en los :¡ue se plaswaban las condicj_ones 

'bajo las cu::i.les se procedería a la reor'denación industr:!.al y 

se procederí~ a la fusión sindical. El primer convenio se 11~ 

mó · "tri:parti ta", por participar en su firwa el Sindicato ele -

Trabajadores !':lectricistas de la República ;uexicana (STK'[r!), 
" 

la Comisión Federal de Electhcidad '(tr:n~) y el Si.ndicato lla-

cional de Electricistas Similares y Conexos de la República -

Mexi.cana (SNESCRM). El segtmdo de los convenios se llamó cua-

tripc.rti ta porq_ue a las firnms 'anteriores se ag.re;;ó la de Luis 

A.,guilar l>alo;nino, líder del Sindicato Jüexicano de Electricis-

tas (Siill) sin el consentimiento de sus a¿;remiudos ,68 

La claúsula ducima primera del convenio tri1mrti ta de --

1966 establecía. .1ue ele 1966 a 1968 oc construiría un modelo -

de contrato colectivo ele tr:::b~jo para el ST:Ullú y el s;msc.ar·,,; 

que entre 1963 y 1970 ce v~üo1~,,rfo.n _por au contcnid.o económico 

loa diatintoa contr~ton en rcl~ción al contruto modelo; y en--

tre 1970 y 1972 ,1ucdarfan tulificuuoa lo::; sal~1riou de lo:J traba 
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ta de 1969 . contÚJ1ien los elementon _flmfü:unentales del sindica 

sas filiales dé '.iii·'óblliisi611 Federc.1 de rlectricidud y tambien 
. · . . :···: .. ~ < ·. ' 

se reconocía la existcnéia de distintos sindica.tos, los q_ue -

serían titlilares de los centro.tos colectivos en sus zonas de 

influencia. Es decir, g_ue mia sola empresa (C:C'E) podría tener 

fü.sti.litos contratos colectivon y varioG sindicatos si;uultáne~ 

mente violando la Ley Federal del Trábujo ::;_ue est;;blece g_ue -

en una sola e;1\presa debe existir un sólo titular del contrato 

colectivo único. 

P0 r los convenios¡ la c:npresa pocleía manejar a su a.rito--

jo a los trubajadores co.mbiondolos de su· zona de tré1bajo ya ·-

q_uc así lo establecía la cla{-¡sUJ.;:,. novena del convenio tripar-

ti ta, lo cu:ü afectaría a los trabajadores d.:?scontentos por -

ser nfect:J.dos en el proceso ele rcor¿;<1nización inJ.u.strial. Sn 

la claúsnla onceava es donde se refleja con nitidez el sindi-

co.lismo de estado al asentarse q_ue ln empresa, es él.ecir, el -

&obierno, se constit1¡fa en &l adminiutr~•dor del intor6s prof~ 

sionnl do los trubo jadores ·;,- no el a ~ndic: .. ::to co::;o l<C¿nl e lü2_ 

·~oric.J.mente h;J. sido en lo::i ro.:::;imenc:J con libertad _política: 

11 11. Hc::ial tr!t contrario ol intcnS::i profcmional de los -
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sus s.Úededoros Óqnió.\.Ula entifütd sepabdá, y correlativa 

mente al sindicñ;t6écaiiJ.:{d:qlllente~ pues lo.s oportw1i.'LLlu:.J 

de desarroÚo ·,té6hié0' ;y' de purticip:wión en la obm 110.--
. . ·. ' .• ~-·. ' "- ' ·. '- ... -_ ,· '. -

cionp.l de eÚot.l.~if:i.ca.ción se les iró.n rodaciondo ya .¡ué· 

la CPE esM. obligado. leGa.lmcnte a aclninistrcr el intoréo 

profesional de sus trabajadores conforme ~1 Convenio Tri 

partit.a de j tmio de 19g~. 11 

¡Fácil! Para el hombre y el im.rti·do :;.ue destrozaren lc .. s 

aspiraciones deruocró.t;ica.s en 1968, y cuando est:J.krn vivos loo 

signos de la tra3cdia, no les resultaba de:na.siado i1roblem6.ti-

co decirnos 1ue no son los sindicatos los ad.illinistr::..doros del 

interés profesional de ,los trabajador.es, sino ;¡ue esta tarea 

le correspoi1de a los patrones; lo cual si::1nj.:'icu.ba la absor--

ción total del sisternD. político en el Estado y la. existencia 

de la anticlernocracia rnó.s pura. ·Y el, la claúsula f) del conve

nio cuatri:po.rti ta quedó estable ciclo el coml>ro:niso G.e crear -

las condiciones nccesari:is p::;ro efectuJr la fusi6n sindical, 

a partir do la particillnr manera de ver la aÚ~odete:rn:inaci6n 

sint'lical li . .:;ada al Esto.do: 

f) iiiantcner el clerecho de la autodetPr:iü1w.ción aindical 

de los tr::i.bo.jodorcs, i:Jbbrc 1~1. b:J.se étcl recpcto e,1 tri,2 

to del íntcréc ,,iro:fc.:;ionul :iue c~i.Ja sindic.-..i·o re:µre--

senta, y au::;pici.c.r bal1eo do col_id...:.rid;.;.J, :.J,rncl•: 1;:uLua 
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En 1970- ter~1iM:'~1 romence •. ~L $¡,;r.:,~e sácudió .. el. c_onve-

nio ·cua·bripa~t~'ta.'c~~tlil·Jic[1~~~~ . 9on.,~ttif3,·~zciid~e{.;rS.·~r .. 1ü n;i~ 
va·· dfre·cdó11 stF,ai5~1· .. ~ef ª~~·~ffª~·JR?f_ilfº,~~~{@.9i·rcs Ordo11ez ; y 
los Üderes char1Xos~úgrederi o.l;STER!{sol:i'c:Ltcnao paru el ----

.·°";., .. :\:.<·:-·:.::··. ;'.;>"; ·>'··:r-··· ·-.~:.)·;>··-: :··_-,:.':'.···~;:<:-~;.~--:., .. :' 

SNESGRI1I la tittU.aJ..id~d"'dr:Ji':éontrató Colectivo en po:J.er del --

STTfilid, désconociendo el convenio tripartita. La Junta :l:'ederal 

de ConciJ.ia ción y Arbitraje falló a. ·favor del sm:sc:u.,; y el --

STER1i sol foi tó el amparo do la Suprema Corte d8 Justicia sin 

resultados positivos; cillindo todo estaba ,-Jerdido para el 

ST:f'.:RM firillÓ la fusión sinclic:::.l con el S:NESC:=:.I1; en septie:nbre -

de 1972, por iniciativa c1e Luis :sdi.evc.>rría, y surgió el Sindi 

cato Unico de Trabajadores Electricista<; de la República ;liexi 
71 

cana ( S üT3Ili>!) • 

Pero los dos años de lucha habían e.lado un resultado ine~ 

perado para todos. Las movilizaciones de los trabc:.j:ic1ores clel 

STEillú encontraron apo~ro entre los .;rupos de iz1nierda c1us iban 

surgiendo y el movj.miento electricista se fue til':endo de conte 

nido repov~1dor, como lo a teati:;ucra l\afaol Gal wfo en una de --

sus declaraciones: 

11 Con cstD:J fucr:::;as (ro;1ovaU.01~:¡s) hemon ech::do nuca tr~1. --

~' dcoülivo ,1uo el ,1uo orit;in,11.a;ente pl:intc:.:.ron los ar--

c!ü:1vcnt\U','t'N1 '1ttf' :1uisicron li:1nid~1.r11oa con un .s'i1:1plc , ... , ... 
:L .. 1·.'¡:¡:~ll ,L~.31't'l~t: Í.\'\l .· 11 
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Al nacer el ~YTE;,-il\l como una organización donde se ¡¡¡ezcl.€!:. 
·, ' . - ~ 

ron dos cCiifie!it~b"':P~Ú_Úca~ -diStfntiJ.s 'd.e''donde no a urgió tll 

nuevo Giiidfo~i;{ ~i~o qu~ ciJ!lb~.s ¿:;'P.s?:1ii'ng~·on en el tietupo, -

los c-onflictos int~rrios fue!'Ói1 fnÉrvitables. :n conflict~ co-

rnenz6 con la fóruulo p::irit:i.ria de~ 'proceso de unid'"-d, por la 

cual la mitad de ls. or,:;anización sindical correspondía a tma 

corriente y la otra mitad a la otra fuerza sindico.lo 

En Puebla el conflicto asumió mayores proporciones por-

que a,1uí la. presencia de los líderes charros era prlt:ticamen-

te nula; con eso , éstos pretendían asumir de todos modos la 

cuota de poder corres~ondiente al pacto Generalº En 1975 el -

conflicto interno se repi·udece cu::i.ndo es denunciaclo un con¿;-r~ 

so espurio, orq_uestado por los diri;;entes charros parCJ. fij3.l' 

las nonms ele unic1:::.d con el Sindicato. lliexi cuno de Blectricis-

tas (S!113). Los líderes chaú·os a.cuJ.~ron a 3afscl U-alvdn y Ar-

turo Whaley de asesinar a Dot:linc;o :Jal5ac10 Valleº líder churro 

en el Esto.do de l111faico; pero la I:rocur-.:.duría General de la Re 

pública informó ,1ue los autores del aseainato fueron loo miem 
73 

bros de la Li,;::: Comunista 23 de Septiembre. 

El conflicto clel sindica.lis;no electricista o.u.mentó cuan-

do el JJleClio co!llité ejecutivo del .SUT:.:i1M que le corre:.i:pondfa -

tener nl e:-:-STE:Iil1l, e::; ecL:.;.do ¡lel sj.ndicato ~or los líderes 
74 

cetemü:it..10. Francisco rérez l1íos est.1ba a pw1to de :norir y 
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J.a füsiÓn COll ~el Sm~l!:."lfl~ pcm¡ue OUS diribe11te~ ~J'l()·fúeron. elec-

tos dcmocr<Í.tico.nien~,e~ 

En pl~~ci .c~nflib'tci: lbs g;11'dn~~tas di~ron a conocer la -

Declar~cÚil .. de·· G~~~iq)a5~}_ ~.cÍ()'~.~l~H~9i.po~Ítico de mc.r~·ado 
acento Ú::1.ciona1:i.s.taiei~··~·1>cú~.i;;clútO.' Ú eonj ,;nto de refor--. . . ,_ ·-· ' ""'. ·;..,,.·,,·- .. - <. "•. 

mus económicas con f; l~~dÚnilizacicS1~ae indu"Júri.:.s estrr,té;_! 

cas y eJ: deseo de deruocrati.zar le: vida sindicc.1 y la de 1;.is -

organizaciones cal.!lpesins.s en i.1éxico. 

Al ·~icmpo q_ue la Tendencia Deillocrá:tica o ollvc..nim:io i;n--

pulsaba las luchas de ::iasas éstas, a su vez, ;;eneraban un pr..9. 
75 

ceso más arn1iJ.io por lo. deJJocracio. n:icional¡ en 1976 se llevó 

a cubo la Pril.!lera Conf.'er.:::.ncia de la Unid:.d Obrera, Ca.npesina 

y Estudio.ntil de lo.· cm:l sur¿;ió el ?rente Nacional ele Acción 

PopulJ,~ Ag_uí alc.:i.nzaba su pw1to más al to el lJlOVii'!J.iento de la 

insur¿;t:ncia obrera y cs.::.1posina de Ja ;:ii·i;t:era ;!Ji tacl ele los se-

tentas, perfilándose orgJnica.;:onte lo ;¡_uc sucedfo. cotidiana--

mente¡ por un 1::;.do las ruasus rcnov.::.doras en pos de reformas -

económicas y por lo. dc.uocracic. nac.Lonal y el partido del :SstE!:, 

do inmerso e:1 su proyecto uutori t::i.rj.o y :.;.ntipopular en lo e--

con6mico. 

l'ero el moviwi.cn to renov~idor.- era :nal visto por el :.:;rupo 

,;obcrn:.mte 'j" co::10 üübíu. ,;_ue su .;;ccLor he~cmónico er.:;. el .;::i.lv~ 

nismo 1 .1oi:irc1. destrtürlo acosó. a lu Tcndenc:i:.i. ::.Jemocr~Hicu, la -



ejercer el derecho~du chuclgá.cJ?eró esta no se llevó a cabo, 
;_, :··<-..:~_;.-·., ~ 

el &l'llfO g~bernante{ ecfrá11do ;J:ano del ejército, ani1tÜlÓ el 

111ovi.mie1Üo deill:ocráÚcCi)ei'éc:l'tricista. Así eJ . .c1.1rtic10 esLts.1 -

salió triunrd1{t~;'~'ak'.'~ig:~~Qb~J dél :Sstado y desme:nbró ::1 ~~vi-
" •-. T ,-• •" ,"::; .:i • • •'::-.•• -- \-:: ' ~> • - • -

miento rerio~ad~f:eiE:i·<JW.'hi'o1~el1tos ei1 que cstcibo. a punto de a--

nunciarnos la. ~rirr;erci:+'tl.eWluación del peso frente al clókr ele 

la era desarroiLi.~t~: del milagro econémico mexicano; el regi-

lll.en se ;:i.ui tó la careta nacionalista con 1& :.;.ue se pres ent:o.ba. 

públic:::J:wnte y admitía en su seno, o:'icfalJnente, el ¿;ran po-

der económico deJ. imperialismo a través del Fondo ;,;oneto.rio -

In-ternacional. 3ra el mome>n-to en •lüe el ,;rupo gobernante lu--

chab:l contra los empresarios a,;lutinados en el ¿i;ru1Jo ;;_onte---

rrey q,ue rechazaba el arnnento de la participación del Estado 

en la economía, como había hecho Luis ·i,c¡ieverría, y se enfras 

cabn.n en la lucha por la tierra con lao or::;ani:mciones ca:!!pe

sj.nas renovadoi·as en Sonora y :linaloaº Cunndo todo esto suce-

dfo. el movimiento obrero renovador fue ani:i.uilado por el cru-

po priístn .;obernante y salía forto.leci,lo el po.rtido estatal. 

Con la dusapo.rici6n de lo. Tondt:Jnciu. De.uocrútica se ubre 
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se formaron los- freñtes- de<ínasas.X pai-ur de 1982. La Ooordi-

nadara Nacional Plan de Ay~.ia (CNPA) se forl!loliza en octubre 

de 1979 en lllilpa ,\.lta, Distrito Federal, durante el I Ency..en- _, 

tro Nacional de Or;;anizaciones Campesinas Inclepenl:ientes, a -

la. cual le dieron vida unos 40 grupos cwnpesinos; su falta de 

cohesión interna hace •1ue sea lm8tU. julio de 1932 cu;.;ndo son 

aprobc.dos sus estatutos y su declura.ción de principios. Su o-

rigen radica en enfrentar 1riasivlimente l;:i lucha por la tierra 

y por detener la represión en el campo, tc.nto de los latifun-

distas como del Estado. La Coordin::.iclora Nacional de Tra(?a.jad.Q. 

res de la Educación ( CliTE) surge \'ll 19 de diciembre de 1979 -

en Tll.'{tla Gutierrez, Cllietpas, para. enfrent:::.r el lL!.era.z,;o ---

charro del Sindica to Nacional de Trabo ja.dores de la Edu.cación 

en forma organizada; sus dem;;i.nd:.i.s inicia.les fueron a) aUJlento 

salarial, b) pa.c;o de suledos atrasados, e) descon¿;ela;1üento -

del sobresueldo al 100% y d) de.llocracia sindical. Sus objeti

vos están ccmtrados en mejorar J.as condiciones de vida y de -

trabajo del magisterio nc.cional y su:.J clcmandas han sido sost~ 

nid,1s con movi+iz::i.ciones de maa.;.s, plan tones, mítines, huelg3s 

de lla:allre ! c<.unina tus e11 düi t.i,ntos eo ta dos y en la ca pi tal de la. 

:te pública. La Goordinouora l:iacion,;." del ,,;ovimiento Urbano y Po 

pular (CCN,\ii.UP) nu1\;e J'or.u:ll:ucnte en e1 II Encuentro Nacional 

de lúovimientos l'opulures efectu•1do en Dttr-onso, D¿~o lo::i dí:i.:i 16 

r,· ~· 1J ,k al'r.:..L ,\e' 1~1~\1; :.JL' i:'l'Ut'\l'-''l L;L·::.1t' !:u.:.· el ci;;elo y 1:,. 

v.ixl.cn.l,:. ¡io¡•lü:u·, t'.vllL.r:i 1:1 c:a•,•:;L.L1. ,1· ¡hH' loci dcrl~c:;L1:..1 ,ie:ao--
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craticos;. se ha extendido por la Hepública especir::lmente en -

el DiGtrito P~deraL I:il 20 d~~Áovíe~:ibÚ de 1982 sur.;e la Coor 

dina.dora. Si~d{~~Í~N~~io~Ál '.fc5ÓsÚÁ) con lmas treinta or,:;oniz9:. 

ciones ·y. corÍ'i~~'ti~ :sfadj_~~f~s. Sus a11tecedentes están a fi-

nes de 1 gS1 c~ando se ~l~vó a cabo el Frimer :Encuentro :Nacio

na.l de SoJ.idaridád;· nace para luchar contra la política anti

popular del 1?:\I y contrª la represión laboral y por los dere

chos deálocrá tic os 'de los trabaj<;.dores. :21 12 <le dic::.e.abre de 

1979 se constituyó formalmente el Frente ]'¡acional Contra la -

Represión por les Libertades De.:11ocráticas y la Solidaridad -

(FI\CH); el objetivo de la or¿;i.:inización fue detener la repre--

sión de que eran víctimas las luc:1as renovadoras por parte --

del BU y del gobierno y por el respeto a la vida hwn::ma; su 

origen radica. en la creación en 1977 del Comi te Nacional ?ro 

Defensa de Presos, Perseguidos, :Desaparecidos y Exiliados Po-
1 78 

líticos con el liderazco de Rosm·io Ibarra, 

En todos los casos, adem:fr: de l.:>.s de;i1andas particulares 

de cada organización, resalta w1.:r entre todtls ellas: la lucll:::. 

por las libertud0s de1110cro.ticas del lJUCblo, En 1982, cuanclo -

estJn accntuadoo los indic;idores de lu críois prolon:;21da de 

la economíu ca¡,¡i t.;llis t::i n::i cionnl, las coor,lin::-.d.or•.,S scr:~n la 

fuente princip:ü de la creación de la::i Ol\~~inizo.cioncs de mu--

sns. En 1982 ce cre~~n do:) freu t.l1u: el Co.ui te llacio1ul ,¡e De--
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AC); en 1932 se cons_ti tuye· con es top dos un n6lo frente na--

cion:Jl reno·t"-:lor: ·1a Asa1i1bleá JITa(:fonaLObrera CU!llpesina y Fo-

polar (;.;;oc::::n.; esta· oiguú·f~i.Si6ri. cio~a.'p~r~c:i.ó despu~s del Se-

. gundo, raro Civico'.r~a.~t:.?na,fS;;e?l,~~0;;\{r~.s{,1986 el fre~te de ,na-~ 
sas w~s ·a:J;¡li.º/ lo '.cor~-titUye~·lujllíe13ácde 'Ooilcerta.cion Sindical 

~ue tiene de·~~~f~i~~~~~J~~{~~h~.~f~g~~~i6;E~el oSindicato l11exica-

no de ElééblcÍ~th~,;:'if''i~\~''iJ~lia.~ -~g~ el mejor.::.:niento econó:ni-
. ·: ~\ ;;~_}: o'.,'.(_~:·';<.'. ··- <c::·- ·''': 

.. 

·- :·: :·.-··· _.-.:>--.,-- .. :. _ .. - -~:: .-

El progr~.:ri~ político del ONDI' fue el si::;..i.iente. 

L :.i.uilento del salario mínimo¡ congelación de los pre---

cios de las mercancías; escala móvil de :.;t.tl¡.,rios; abara

.. tii:iien-:;o_ del gas y de la luz clec'brica; ;:,. ;:~ent11r el núme . : 

ro de l:J.s tiendas .estatales y se pidió l:... c~rcel para --

los cozerciantes e inJ.us·tria.les l1ambreó.::.:ir"s. 

2. Se solicitó el al to a los despidos ele: tr2.:oajadores de 

las e.n:¡:;resas est~ tales y privadas¡ el . "-- -:;o.·01ecimiento del 

se¡;uro de deseJJpleo y ot1·as pres tacionr::; ~rnciEües; conge-

lur rentas y ex1iropi3r a los casa. tenicr, :;c::o ;¡ fraccionado-

res. 

3. Se pu,:;nó por gr:war el ¿;-ran eapi tal ;/ ;:,r cas-ti50.l' a 

les ev~:.svren fiaca.les; stipri:nir. el a.no:-. .:__:_ -:;·.J en las ac--

ciones y la dcsn.purición dol I;:i¡,Íue:.ito :.._ ·:"-lor ,\¡;regado 

pcr c;1s ti¿;..i.r no ~1.l ca pi kü y >Ji al tr:.. :. :< :, ¡;or lJ. vü, -

del C0ll:.JlUllO, 

4 •. 'Je tener la ven t~1 :n:::.ii va d,~ pt' Lrolco : , :::: 1:1 ;'.:.l' al .La-
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- perialis~u{~' cobij::¡.d6:Yci_o_n, _el·;11~i~to,•del ·~bndo fribn·~·to.!'io. ·rn-· 

-termwiona.l~:~f~.d~:Aof:~~f~l}~ L~_2-~.-'~\ . 
5. se.lJ~·ópus~~~:·H~~.piotis11~~9its~:4~.j~~;.s-ilndústrias :i_uimi 

co~farmac:eu.fidi;}. a1{lli~ñtSriÍ:l,f!i:' 4é~·.i~\ ~ons trucción; por 

la. conge1b.ció11 .de l~s ·k4náhbih~ :K~r:- dapital es pecu1ati vo 

y porla disminución de l~s tasas. de interés en forma tal 

que promoviera la.producción nacional; eliminar los subsi 

dios al capi ta·l privado . 

6. En materia. laboral promovió el derecho de huelga :; el 

respeto a lo. libertad de ufiliaciÓ!l sindical incluyen-

do a los tr1'bü~odores al servicio del Estado y las empr2_ 

sa.s estatales. 

7. Promovió le. des;;;,parición del amp:::.ro en materio. agra--

ria para llevor adelante el reparto de tierra; por la d~ 

rogación de la Ley de Fo:ncnto .'¡..;·ropecuario por atentar -

contra el ejido y favorecer el neoL.tifundio y se pronw2 

ció por la colectivización ele la producción en el cam.pd9 

El programa político J.el FNDSCAC pod<w1o::i sintetizarlo de 

la manera si,~uiente. 

1. Defender el salario par:i ,¡¡~in tener au competí ti vi dad -

ante el resto de h-.o :aercancLis; l::t J.Cü•lpar.i..ción del Im-

u loa trJ.k1jadorl's. 
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público en .la educ'a'cicSn la salud y· la vivienda.. 

3. Propone controlar clos, .Precios, congelar lc.s rentc.s, -

por el abaratamiento de las mercancfas, sci.lvo la.:i del --
., ... , 

caqrpo aumenta:ndO':los pi·ecios 3.e garc.ntíu. del llillÍZ, el" -- ··· 

frijol. •• 

4. Luchar por hácer efectivas las libertad·"s individua--

les y colectivas como los derechos de asocj_.;,.ción, or¿;an,i 

zación, manifestación independiente U.el 3:stado; 1ue el -

partido ;;obern::;nte respete el derecho de Jmel3a y el fin 

de la re:;iuisa y por acabar con la represión del movimien 
80 

to obrero, campesino y urbano-:;io¡nuor. 

Puede obccrvarse 1ue es en la cuesti6n de las nacionali-

zacioncs el ¡..un·~o don.de difieren los do.:; frentes y en ;nuchos 

. puntos coinciden entre los dos; el Ci\D'~? propone nacionaliza-

cienes .Y el Fii:;)SCAO no J.as ac1opta. 

La existencia. de dos frentes renovadores :provocaba la d.!::_ 

sunión y en los primeros meses de 1983 nace la l~~OOEP de la 

fusión de a:ul.>os. Toil frente realü.ó varios actos contra la po-

lítica antipopular y untinncional del re6imen: 

11 La austeridad c::;t:l <-;olpca:1L~o dm·L:rnonto el salririo, el -

empleo, J.oc dereci10G de uocr:I ti coa ::í en ~;.:rner<J.l las con-

clicioncs d0 vida de los tr~ik1.j~i.Jores .iue llan sido lanza 

dos 't ·'d. 'dd . · 811 u tU1•1 SJ. U:J.Cl.Oll o lfü1e~;ur1 ~1 y JllJ.dCI'J.U, 1 

La .ANOO:·T condenó el nil1Luaie;1to do l~w luc:1,1c1 .;oc.ülles 
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tra .el Estád.o .y los el°upre~~~ios; ps.ra. do.r una respuesta uni-

tarfa se r~lll~~;Ía: Ul1 :~!'éJ.~¡j,o simultáneo en todo el. país y se 

prep:fró . er .Fri.'mer :Paro ci\.-:i.co Nucional: 

"Se trata. él.e que el mismo día, de m{ll tiples fol'mas, to-

dos los :¡ue ·ya no estamos dispuestos a se5uir sufriendo 

las consecuencias de una. crísis tlUe no provoca:n.os, m:;ini 

fes temas nuest1'0 descanten to y 1 ucl1e:llos por J.,,::; rei vin-

clicaciones c1ue nos unen y las particul:.res q,ue cada 

quien tiene en su centro de trabajo, ejido, etc. Se tr.::. 

ta de .:i.ue, por primera. vez, el pueblo trabs.jador se una 

en la lucha contra los patrones, los caci.1ues y el go--
82 

bierno priísta." 

Las formas de lucha. del Turo Cívico Hacional 11odfon ser 

diversas: esta.llamientos de huel,:;as, paros laborales, tortu--

guismo, marchas y mítines obreros; as:'i.ubleas de :na.estros y pa 
( -

dres de familias en las escuelas.; .uarchas y :::.í tines cal!lpesi--

nos en lus poblaciones y plantones en lo. secretar:L:i. de la Re-

for¡¡m agraria. y otras dependenciai:: JUbarno,nent,;leo; l'1s a!iléls 

de cusa no compru.río.n alimentos, realizar mítiues frente a --

los cent.::·os co:uerciules, sono.r las cacerolas; los autornovili~ 

tas podí,,11 dej::ir en su c,1sa. el coche, rodo.r lcnt;:i:,iente o ha--

cer 0011:1r el claxon de sus vehículos; oe poürfo. pu;rticipar -

en el ro.ro a¡1a..:;undo ln luz eléctrica de 1'.~8 19 .:i. laa 20 horas 

del df.1 1;} ,k oc !;ubre p:i.rs e 1 p:1ro. La ANOCJ::P tenía es te pro-



l. Iuchar .cohtra los ·despidos y poi~·. ci'.estabiecimiento -
-. . '• .·· " .. : ___ : .. ~---:'._,._.,_~_/_.- .. ~-:·. ___ . __ ..... ··:-~::-""":. -:· _;_~;. -· ·";' ~_:'t<··:,,,_:.\\·::.:-.:.·--~·<.<·-· .-

del. sei~uro•'ae •áéi3e§1l\:,.Ci.; .. ·.• • ;<i y; ;t~ ·'.~'; ' . 

2 • Por; ~; ª.ti¿~~n.tó. $'tt1lii:i.iJ'i de, ·:~~~t·~~!i.~A~~~~~i .100% • · 
. 3.· ªº?~~1~:~~·eri;~b-.::d~ \Ei~~To~;··.)i.~ .. <7J·):i,~>i( ,;.~· 
4, Ti~J.~~1a!·j~7~~~'.~i!tp tdrato .. pa¡:a Í~ii iÓ~i~pesih~s . 

. 5, vi{:L~~d~;, s~iucl y ~ervicios. públicos para la pobla---

ción. 
- '" - ' 

6, EdlÍ.caCüón pa.ra todos y por impedir la política de de§_ 

centraliza.ci6n :¡_ue lleva a cabo lo. secretaría de :¡;;auca--

ción l?ública. 

7. ·Frenar la represión e;ubernc.:nental contra las masas y 

las or¡;anizaciones y por la defensa de las libertad;.s ele 

mocr<Hicas establecidas en la c·:insti tución. 

S. I.itpedir el p.1go de la deud'1 externa. 

9. RecJ10.zo a la at<.steridad y a los acuerdos con el Fondo 

ll1onetario Int ernacioRJ1 º 

10. Contra el clmrrin;no y por 1o. democracia sindical, 

l~ste pro,.:¡ra;ua renovador del frente de :nasas logró conj~ 

tEi.r las profJOsicioncs del CiiDEl> y las· del :Pl'rnSCAC en la ,\l'\OCEP 

.1ue fi.:;urarfo. co!Jlo l:.i plataforma política del pri,uero y oegl1¿! 

clo J:aro Cívico Nacional; es q_uizo. el pro:::;ra.nm político en tor 

no nl cu~il so movilisaron loo mtí::i :i.uplios contin:;entes políti 

coo y sociales contcmpor~1cos: 

Lo,;ró l'(~\Ulir Cll .lUl sóio ufo 1 el P1·imcr I'.;iro Cívico iiaci.2_ 
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en. 27 est'S:.dos ·011 ct;nde oe-;.prbpi.qi,'~i.ron 500 ac6Íon6~.:d~ lucha ~ 

~ - . ·: ... :,.--;;r' .: 

que a barcar()11·•.1.•so•.•·_.10 ca.~füa.de .• s••• •·}~esthcai~o11·:1ris?e'xnl'b·s·i ones .. ·de 

1 ucha: ~11:·6~'.I~út6:~~~;\b~~~6:,7'.if~i~f~i:¿¡,_:~h~~&rg~1;'~;~~fa~i·Jz, •... Valle 

;::::'~~i.~~~~~~~r .~J~>ú;Crii.iiN,b, . ii ~;;;, Í•6n , Baja caii-

A pezur del gran alcance ·ll1e tuvo el Faro p_ara los reno-

vadores entre sí, su relación con el resto de la población no 

encontró l::i respuesta esper:::da :.;_ue sería el inicio de un pro-

ceso de lucha popular ,mfa a:uplia y :nejor or¿;a::izada. ;;,i no --

cumplirse este objetivo y llegar al segundo ra.ro Cívico Nacio 

nal a medio.dos de 1984, la :JiOC:21' :iuedó in.::ers2. en sm1 con--

tradicciones internas y se acabó co:no s.lter:1ativo. ele lucha p~ 

pular, y la política económica. fondo illonetaris·~a y el rec:;ilr1en 

autoritario supieron :;¡_ue se encontraban sin e1ie:ni.:;o de cuida-

do al frente, 

El frente oucesor de la ;.iiOCEP ft<L la l\:es:::. de Concerta--

ci6n Sindical (iüCS) en la 1ue aparecen los trob:: j~~d.ores del -

Sindicato ~ .. :exicano de Electricistus 1 secciones úel <;inclicato 

minero ( C!lihuahu::i. y 11ionterrey), de ln. induGtria automotriz, 

las or::;::i.nisa.ciones ,1 ue surgieron a partir Llel terremoto del 

19 de scpticmlJre de 1935 en la ciudad do México: h Coordina-

Costurcr:.:.u 19 de ..;eptiembre; sindica tus tuüvcr;;.!. k•rios r or:::;2 

ni.z;:i.cioues de lJurócratas y de uu1preGao 0stu. tnles. 
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de11ocro.cia eh loá asuntbo es tu.tales j re11udiÓ. el pü.,JO de la --

deuda externa. de 100,000 millones de dólares, por lo. cuJl oe 

i)a¿;aron, entro 1982 y 1935 60, 000 illillones de dól2.re~1 y des-

de 1970 se lw.11· pa::;u.do 115, 000 J11illoncs de dél~lres. L:: i1rnsa \;e 

opuso a la venta. Jllltsiva y acelerado. de em}lresas estatales al 

capital privado; Recriminó el cierre ue cm:,iresas y pidió el -

fin do las_ agresiones a lns con;uist:::.s obreras orc1ueot(;;.da.s -

por el r:egimen priísta; solicitó w1 a.iu::iento aalarial de emer-

genc:La a los s~.larj.os contract..ic..los 1 a las pensiones y a las 
. . 

jubilaciones y llamó a una asamblea. nacional d.Gl proletariado 

en co:i,ueteos con el CongroiJo del Trabajo, pilar político del 

regiw.en pri:f.sta, en su desesper.::.ción· .. al ser testigo clel cúrnu

lo de atro;,;c;llos contr;::. el pueblo ~1ue no manifies·i;s.. su desco!! 

tonto en wm forma ore;aniz~;.da. La !\;esa propone una "rcconver-

sión industrial" o modernización de lo. plo.nta productiva sin 

que sean afectodo;3 los trr.ua.jaclorcs y pidan su participación 

en el diseíio de tal proyecto democr:.ítico dentro do la crísis: 

"La historia y en particul<-.r la historia de la crísio, -

de;nuestra ::i.ue ello no es excluyente. La na.ci6n, sus or-

gunizaciones obrcro.s, el pueblo, el Conc.¡reso de lu U---

nión, necesit~n tenor pobibili~ndes Jo debatir y deci--

dir ucerc.:i. de lol1 Gr,;.JlJ.cs dilt~.u;1G J.cl ¡i:::d::i en esta hora 

de crfoi;01, :Jccrca de lu política ccon6;uica., de la deuda 

externa, de la reconvcr::n 611. :::1 pro ble.u:< de 1:1 cl'Ít>i.::i -
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posibilidad de '1ue el pue~lo mexicano, y no un reducido 

círculo ~n las alturas, decidá las alterm!tivas frente a 
85 

la recesión. 11 

La l1iesa e1:3t1:11.Jc. encerrada en un círculo vicioso. Por 'un 

lado :pedic. democracia y por el otro se lz. pedía. o.l ,1ue no 1!1 

tiene ni la puede dar: al regimen priísta. !úientr~1s existu --

el partido U.el :Botado no l1abrá posibilidades deatoeraticas en 

el país; hubrcl tendencias hacüJ. ella, pero no d.eJ1'~ro de éste 

partido, y así nunca llegarú la discusión de los grande:s pro·

blemas nacionales sino la impoa:lción de una decisión unilate-

ral fuvorc.ble al gran cr..pi tal rn::.cionul y extrE:.:ijero. La prim2_ 

·ra condición para construir una de:1:.ocracia nacional es la de-

saparición del im.rtido del Esta.do y el mu·¿;i::liento de organi

zaciones políticas y oociales q_ue en su enfrentamiento t;ene--

ren un n11evo sistema político y tm nuey,o estado de car:icter -

clemocrJ.ticos. Sin esto no habrá discus:Lón nacional de los pr_Q 

blemas que aniq,uilan las formas de vida populares en el campo 

y en la ciudad y que afectan a los pe :iuefios y :ne dio.nos pro---

pietarios. 

:En el campo lu. aituaci6n es terrible para 1;;. poblacj_6n -

campesina y es un.w hol::;ad:J. para loG ¿;r:mtleG e:n,:.:.·c3urioo y ºº!!! 

paii-iuc trosw.i.cionalcs ·lUC uprovcc1wn la infrac0tructur:> Je -

los distri toe: ele ricGO • Los misa:oo fwtc1onurioc; públicos a--
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11 Existe en el cél.mpouna ereciente trasnacionalbn.ci6n en 
·-, ·. " --- ,·_, -

las 1:frea.o estra.:t;o¿icus. de prodtwoión;c pues 2 por ciento 

de los eClts.blecilllientos uiroindusfa·iales generan 75 :por 

ciento dci valor agregado y 42 e1r10;~~as controlan lo. mi 
·. : - ._- .: .··. '86- --:· ... ,,.: .: ,· :-.:~:-,,-·--

tad de ·la producción :t;ot<.ü-; 11 ; · 

Ademas las \rasna~lonalé~;~Ór~d1fc!J~~~;~pleo, si en 1970 -

contaban con el 7 .4~~ del pers~Ái1 ;oc11pado en ·1980 esta cifra 

disminuyó al 6.·7%; pero sus ganoncias aumentaron más 1ue el -

promecli.o nacional, entre 1970 y 1982 el í1Ídice Grmer::i.1 de pr!:_ 
. 8] 

dos fue de 9·16% y el de la a¿;roindnstrio. fu.e del 1, 035í"· Con 

el regimen priístu se han i;rocreauo empresarios poderosos en 

el caJ11po y J.:,;. miseria se ha. extendido aJ. c;rt3.d.o de tener :¡ue -

imj)ortr:..r grande~1 c;:;.ntidn.des de liroductoG · fk al;i_:nentición POPE: 

las como son el maíz y el frijol. 

Como en la ciudad, en el campo también existen voces re-

novador:is c11w protestan por la polític[~ del roc:;i::ien y 1iropo-

nen una. al tcrn<.1ti va lJopulur y uc:JJocr;:ltica par<.1 el cn.:npesinado ~ 

l.i:Lnoriturias si, pero su vo~ so CiJcucllc1 en el cL~mpo. J.a. Coorü1_ 

n~i.dors. Ifacion:ü I'lon de Ayala (C!U','.), la Centrnl lihlepenJiente 

de Obre roo A,;rícoloo y C ,,mpeoinos ( CIOAC) r la Uni6n General -

ele Ollreros y C~\.iliJCD.i.1'03 de l11éxico (t:JuCi::..~-ROJl,). 

la Madrid s.i..:.~uen el cauüno t1·..i.:~:1do J:lül' el ¡;oll:Lerno U.e i1d.s;ucl 

·. 
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J!laterfo a¿;raria. P~'.~~a fr~m.1r la refor:i1:.i a<s·riifia y rectierdan g_ue 

los dos úJ. ÚhioS: liril:i .• fout~n~ado ·J.a ·;~n;.ti'aci6n del gra.n ca1)i "tlll 
... ,. _s- . '':- -,~ ~ ,-, . 

en. ls~ prodU:Cciónc'ej:i.r1Ú: 

11 Ú~ Sll;\.\ ~.p~y8ndoBe en las .refor,.ias a la Ley 1,eclera.1 de 

Reforino. 1 •. g1•aria (LF:·V .. ), ha convertido a s'1s oficinas en 

centros de expedición masiva de certificaU.os· de inafcc-

tabilidado En la S:L:\ se con¿;elan al iaisa10 tiempo los --

expedientes a;rar~os; por órdenes presidencia.les nv se 

reciben nuevas solicitudes de de tierra, las ya instau

rada.o se archivan o se niec;an, el desallo.:;o c1el trámite 

agrario se realiza en lo. arbi trsriedad, el despotismo, 

la in-terpretación mañosa de los re;lomentos y la vio1a-
88 

ción sisto:nática ele ls. misma ley agraria." 

Sefialan ,1ue la política de austeridad hu provocado que -

en el campo se haya restringido el créd{to del JObierno y la 
1 

banca nacionalizado.; asientan q_ue la bu.:.:ocracia gubernamental 

justifica su morosido.d, ineficiencia y corrupción en las re--

ducciones presupuest:lles • Pero eso sí,. csts.n atentos los bu-

rócro.tas a neutralizar la vida indepentlientc de los or.::;uniza-

ciones campesin:.is 1ueriendolos ouliG::tr ll. firmar acuerdos en -

los que oc co:nprouwtcn u. resolver al¿;ún probl~.n:1 con la condi 

ci6n de lk,imov ili:::ar u lao or¿;nnizacionco. So::i ti~:ien que la -

o.utosui'icicnci::t alimentaria es pooiblc oi 1:1;1 thT1'.1s se tra

bajan en fm1ci611 de producir lou t.tlimentoG .1uc r,~ inicrL' el --
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sils trasniiciónules~ 

La poiÚi~u.renovadora en el campo poJri;:;.;.!los reunirla en 

los punto~ sigii~imte~'.\) tene1~ propied:J.dcs néxi;a:;.s de 20 ~cw. -· 

de tierrn. de riego :1 las sui'icientor:i p::.ra &::.ntener a 50 ce.be-

zas de ganado, 2) Con refor.:nas al articulo 27 cona ti tuciono.l -

y tul<. ley re,;lo.::ientaria r1ue garantice lo'' rlc:r:ecl1os de los e--

jidatarios·, comtuieros, pe~1ueños propiet:.i.rios y obreros a;:dco

las, 3) c1ue se iw.pulse la pe:1ueiio. propiedad con roc;.;rsos eco--

nómicos süficientes en su.sti tuci6n de la bur.:::¡ucsía a;-r.::.ria, 

4) nacion:üi:~ar lG. indL<stria aliuenta:cia en :c.vor de los pe 
89 

queíios l)l'Opieto.rios. 

Las centre.les c&:npesirras están a'icpuestc.s a lucl1:::.r con---

tra el re¡;imen p8rc. lograr 111 entr0;:i. in;;iedic.ta de la tierra -

a los campesinos pobres; por el control campesino de lo. pro---, 

ducci6n, fin-:.nciauiil~nto y comercialización de su.:i :;.:.ro duetos; -

por la autodeter:ninaci6n de las co:l!unid:::.des indi,:;em:.s; por los 

derechos de l~:. wujer ca111peoina; por una ley a;;raria elaborz..da 

:por loo ;:1is.:i10.; co.;i11Jcoinos; contra 1~1 co.restiu, contra el de --

s!:Jmpleo y los bajos salarios; por las lib0rtudes deJlocró.ticas, 

contra lu repreni6n y por lu libert~1.d de loo presos :politices 

y la µrvscnt:.<ci6:1 ,:u lo:o tlesa.par0cidc.· i; luc,-:o se::::-.lo.n tm lle cho 

cotidiano en el c~lpo mexicano: la ~ucrte del cawpcJinado en -

sn lucl1:.1 por lo:J d<!rccho;J do.::ocr:.~ticos: 
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son brütaies y)pi•:i.ll1iúvas. La rcpresi6n, l::i torturn, ---,,,. __ " 

las de~apa~iciÓnes, los. asesinatos a mansalva y o.ún los 

genoci.cÍ.:i.cici son'. b'~rtas corrientes ;,;,ue circulan cotid.~ana-
mente bajo la res1JOlisallilidG.d fü!l sistc;n::i. político ac---

tuaL Nuestras orc;aniza.ciones han tenido 1ue íJe<.¿;ar un ª.l. 
t:í.simo precio en vidaG ltUliJJWJS, encDrcelarnientos, priva-

ciones de la libcrto.d y persecusi6n, pc¡ra lle¡;:.:r al imn-

to de or,sanización donde .l1ov nos encontramos. S61o der>iie 

el mes de abril del a.i1o pasad.o (198·t-1935) a J.a fecli.n. se· 

. han registrado má.s de 100 nuevos asesina toJ en el c:.;mpo, · 

uufo de 60 de las víctiJJm.s son m:irtires de la m:?A. Así - .. 

se han cobrado los caci:1ues, los ,sooiernos locules y el 
90 

i:;qbicrno federal el precio ele nuestra protestá, 11 

La fa•ayectoria de J.u.s luchas socio.les de:nucstrG ;_ue J.a -

democr;].cin nerá su obra a. costa d·~ '.:>e< san.:;re ;l iUC todas sw:i 

luchas scr<fo verdadcr~-.u La:o~añas por su liuertad. La libert::i.d 

política en kéxico no cxiGte para las mnsas y tieuen IllC con-

qtüstarln con ;;r::rndes us.crii'icios por.itw no lo llci:;ar.5. de a--

rriki., La historia reciente así lo d<.':lJJUCDÜ':J., 
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El regimen polí·t;ico autoritario,· sustentado en un s6lo -

partido como es el c:::.so nuestro, influye d¿cisiv:>.mcnte en la 

conformación del marco jurídico en el cual se desenvuelve la 

lucha política nacional, por·.:iue es un s6J.o partiO.o el q_ue de-

termina la creación de las. leyes y las ejecuta a través de --

sus miembros g_ue ftm¡;en como gobernai1tes, convirtienclose en -

juez y parte en la lucha por el poder del Estado. 

F...n 1978 ¡ una vez creada la Ley :!'ederal de Or¿;::i.nizaciones 

Políticas y Procesos Electorales (LFOPPE), con base en el Re

gistro Condicionado de los partidos el regimen pri:í.sta s6J.o -

re¡;is·tr6 a un partido rE:J1ov«dor: el lurtido Comunista Kexica-

no; el resto de los p::i.rtidos de iz:iuierda fueron alejados de 

la lucha electoral, aplic5ndose la idea de L6pez Portillo, J2. 

sús Heyes Heroles y Carlos Sansóres I'érez, reswnida en regis-

trar opciones polític:;is y no 8. todos los partidos existentes. 

Desde esta 6ptica el }-Ciú se convertfo en la opci6n de la iz--

:iuierdu aun,1uc la re:::;la no se :J.]ll:Lca. ·a p:J.ra otros casos, por 

ejemplo, el rs•.r se idcntific•t con el 1'1'3, o el del r.u con 

el P.F3 1 1'3T y I'ARM; de aplicm·•rn la idea en forma moderad::i. 

l~t~L1 jt':.· .. : .::·.1.i ... ~.:,~\.) t.:l.)tl i·1c01· :..;'-'lv J1~tl>ii.....·1· ... 1~ :.;i ... i ... :. l't:'.-:.i.ntr:1.íL~:-1 \lt)~t 
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partidos: el mr y<el PCM, aquel :éo:PréséI1tai1d;' al capital y -
éste ~ .. los·. trhba.jadd;~sy~-~.~mp~siii~s 

Los p~X't.fa.ps"iif 1z~u{d~ai ~igtiie~ori luchando por al can--
: y:;. 

zar su reglstro,'~ie9:€iíi~ly en 1981 'es registrado el Partido 

Revolucionario M .i()s TrabaJadores; le fue rechazado el regi~ 

tro a 14 or,;unizaciones políticas, pero do todas ellas la que 

llo;u6 poderosu.mente la atenci6n en la prense:. nacional fue la 

del Partido Mexicano de los Trabajadores al cual se lE' conce

dían las posibilidúdGs más amplin.n de alconza.r el registro, y 

por ello arreciaron l::i.s críticas contra el regimen. 

Desde la iz:¡_uierda Arnolclo !1iartínez Yerdugo, secretario 

general U.el Partido Comunista f;íexic<'no, o:¡Jin6 :¡ue la legis1a

ci6n eJ.ec·~oral era arbi tr:;i.ria peque la Coalisi6n Federal Elec 

toral' do!!!inada por miembros del rnr' concentraba facultades 

que correspondfa.n a los ciudadanos ;nexicG.nos y porq_ue las de-

cisiones como las tomadas impetlínn el desarrollo ele la demo--

craciu nacional: 

11 Creo ,1ue la llo.:1mdo. dea1ocrucia diri¿;ido., la deillocracia 

de la rcfor:na político. a cuenta¡;otas, demuestra, con --

6stos !lechos, .1ue es uno. f6rmula 1uc no parte de un cri 

terio sori:.i.ucnto dcmocritico, :1ino de la necesidad de -

m .. '1.ntener la re¡:;ul~•ci6n de las rcLtcioncs polític:w por 
91 

IJEl.rto del Es t.:ido, lo cwll .no ti ene n:.iJ.:.i de de;110crd>Uco. 11 
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mo el ~rtidci ME!xicailó de los. ~~}";b~juddres i(~,!x ),, ei Particlo 

socialista R~~i,iÚc:i.~bciriri Ir#)t¿.,~~.·Fri.Hrnóae1 :Pueblo r.:exi

cáno··.<~~) er~ pa~a.obs.~icl!i~~~;:.·1a'.)~1:fclJ.d. Jo las fuerzoc ele 
' la iz~iiie:rcJ'·-én'•,e1!1iro .. C!.e·s'ch~1~gtor11f cie 1982 '. por esa razón -

col1c1tl.ía. el J.i~e~ ~();iili:i.~ta Atie era>necesaria la unid::d de --
,·. ·:. · ..... ··· 

los partidos renovac1()res: · 

11 ••• por la negativa de l!J, CF:S (de re5istra.r m8s p.rti--

dos renovadores adem:fa- del PRT), se h.cce mJs neces::.ria -

1 ' d d ' 1 "' ' 1 . ' q2 ,, q_ue nunca a wu a cie e.s ..:uerzas ue a iz.1u1erdo .• 

A Luis S:fochez ;,guilar, dirigente del ?artido Soci:l :Je-

mócra.ta, al cual se le hc.bía. otrogac10-.
1
su re,::;i:::;tro electoral -

junto con el_ PHT, le P9-rccían desconocidc.s l:s ra.zones liOr -

las cuales se le nei:;6 el re::;istro a 14 or¿;::-.nizaciones políti-

cas, pero dijo ::iue respecto al Jli.T el rc¿;irnen no l1:i.bía tenido 

ningw1a razón para ne.:;arle su registro: 

"Consideramos q_ue es res:;ietable J.;1 l~Oc~:ición del RL.T. Es 

dit;na de ser tomada en cuenta su fucr;:;o.. Representa Wla 

opción dentro del contexto de la política mexicana. Ln

menfa:iblmncnte no llemoo lo::;rndo s.:iber por:¡ué r;1zón, apaE_ 

te de las l ue se aduje ron· en la . CFE, pu,10 !1:.i ll0r ~>iJo Je 

t ' d '. 1 l' 't q.3,, ses ·1,n:: ~l. LlJ.c.1a no lCl wL 

1\1.ru dot; d.ü·i¡;m1tco ,le1 P..irUllO lhwolucio11ario de loo 
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pensar que su partido tenía compromisos ocultos con el go---

bierno, que no se pensara que en la iz1uierda había buenos y 

malos, porque con este criterio de pensamiento el gobierno 

se metería hasta la cocina de la izquierda; señalaban los di

rigentes que su partido nada tenía que ver en que a unos par

tidos se les concedier.a el registro y a otros se les negara; 

aunque indicaron algunos elementos que pudieron ser tomados -

en cuenta pa.ra su registro: 

"•••mediante la movilización y las acciones callejeras. 

Y además, lo logramos en la medida en que cumplimos los 

requisitos y conjuntamos esfuerzos con otras organizaci~ 
9-

nes~11 

Para los. perrestistas el gobierno pretendía perpetuar la 

divisi6n entre la izquierda en las elecciones de 1982, como -

afirmaba Martínez Verdugo, por el aumento del descontento po

pular contra el gobierno¡ por esta razón, decían, el gobierno 

promovía la polémica., la disputa, entre los renovadores: 

":Pero la izquierda debe entender que el propósito del g~ 

bierno -al no registrar al Bl'iT- es revivir o echar sal 

en las llagas de di\,'isión que aún-·existen en el movi---
95 

miento democrático." 

Los líd,eres perretistas propusieron la unidad entre los 

partidos de izquierda y entré; .. partidos y organizaciones de ~ 

sas renovadoras, para lo cual se requería el respeto entre 

todos y todas ellas en una relaci6n democrática. Propusieron 
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la unidad de los legales, los ilegales y las organizaciones -

de masas en torno a la candidatura presidencial de Rosario I

barra de Piedra, dirigente del Frente Nacional Contra la Re-

. presi6n, a :partir de su fundaci6n. 

En resumen, con las cuestiones electorales en torno al -

año de. 1982, parecía estar al alcance de la izquierda un vie

jo anhelo no alcanzado con las. movilizaciones de masas: la -

unidad de la izquierda. 

5.2. Las "Razones" Contra el BvIT. 

La diferencia entre un método político revolucionario -

con uno reformista consiste en que el primero desenvuelve ac

ciones fulminantes en la obtenci6n de sus objetivos hasta co~ 

seguirlos , y el segundo en que las acciones se vuelven ret8.!: 

dadas según sean los intereses políticos del grupo en el po-

der y la fuerza de ¡¡:¡s oponentes. Las reformas emanadas del -

grupo priísta se vuelven todavía más lentas porque son refor

mas. hechas por los mismos gobernantes. para legitimar su poder 

pero no para abrir cauces democráticos en la lucha por el po

der; los canales democráticos los han abierto las luchas poli 

ticas. y sociales renovadoras. y no los gobernantes, quienes -

han tenido que ajustar sus actos de poder ante las caracterí~ 

ticas de la lucha social sin:¿~ambiar su esquema autoritario. 

En 1981 encontramos el rechazo al registro electoral de 

14 organizaciones políticas pero abordaremos lo sucedido con 
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el lMT por su relevancia para conocer las argucias legaloi--

des del grupo gobernante para negar en los hechos los dere--

chos políticos establecidos en la Constituci6n. 

Refieren en el Bl'iT que la decisi6n de negarles el regis

tro electoral la conocieron a través de la prensa y no .por la 

Co, isión Federal Electoral directamente. En la prensa, dicen 

los pemetistas, se expresan tres razones para negarles su re

gistro electoral, y las refutan. 

Primera. Que el R!T no consignó, expresamente, en sus d_2 

cumentos básicos, la obligación de observar la Constitución y 

de respetar las leyes e instituciones establecidas, emanadas 

de la Carta Magna. Los dirigentes pemetistas rechazaron esa -

int.erpretaci6n de sus documentos y contestaron que en sus 23 

artículos la declaración de principios contenía, no se "'con-

signaba", esa exigencia; además, indican, la CFE recibi6 la -

respuesta por escrito en la que.se consignaba, expresamente, 

la decisi6n partidaria• de respetar la Constitución. 

Segunda. Que el partido no señalaba expresamente -lite -

ralmente- su decisi6n de no subordinarse a cualquier acuerdo. 

internacional con otros partidos políticos o 11·entidades11 ·ex-
tranjeras. Los pemetistas respondieron que la LFOPPE no habl~ 

ba de consignar, sino de contener, y recuerdan que en la Céd~ 

la de Informaci6n Básica se>ies preguntaba si estaban dispue~ 

tos a no sujetarse a partidos o entidades extranjeras y se -

contest6 que se respetaría la LFOPPE. Además, s ef.ialan, si esto. 
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se aplicara a todos.los partidos al menos el PRI perdería su 

registro por ser miembro de la Conferencia ~ermanente de Par

tidos de América Latina y, por mantener relaciones con la So--

cial Democracia Internacional. 

Terceraº .Que el BVJ.T no discrimina entre medios constitu-

cionales de lucha por el poder y los que no son constitucion~ 

les.º El partido se defendi6 alegando que sí se distinguen en 

sus documentos básicos (declaración de principios, programa -

de acci6n y estatutos) entre metodos que prohibe la ley y los 

que rechaza; concluyen afirmando que la negativa para regis-

trar a su partido es una consigna gubernamental y no por los 

é . 96 motivos que conocieron a trav s de la prensa. 

5o3o El Manifiesto de Unida~Renovadorao 

Has.ta mediados de 1981 los aires unitarios de la izquief: 

da habían cristalizado en la Ooalici6n de Izquierda constitll:!, 

da por el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista -

Revolucionario, el Partido del ~eblo Mexicano y el Movimien

to de Acci6n y Unidad Socialistaº En este mismo año, el 15 de 

agisto, los partidos de esta coalici6n firman con el BVJ.T el -

comp+omiso de iniciar los trabajos para la fusi6n de sus org~ 

nizaciones e~ una sola; lo ci:al constituía la respuesta polí

tica, concreta, de la izquierda a la acción antidemocrática -

del regimen de negarle el registro electoral a todos los par-

tidos renovadoresº 
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Las ideas contenidas en el proyecto de unidad pueden di

vidirse en tres aspectos. la cuesti6n internacional, los pro

blemas nacionales y el proyecto de partido. Primera. Los par

tidos están de acuerdo en que el imperialismo norteamericano 

cese su intervenci6n en América Latina, Asia y Africa; conde

nan el sistema monetario internacional por ser instrumento -

del imperialismo; que éste, con su control sobre los energét_i 

cos y otras materias primas, hunde en deficits comerciales a 

las naciones atrasadas, 'crece su endeudamiento externo y aho~ 

da su dependencia del imperialismo. Segundo, los partidos po

líticos manifiestan su acuerdo en que la economía nacional e!t 

tá petrolizada. causándole a ésta graves daños y más en un mo

mento en que el mercado petrolero comenzaba su caída. Este -

ñescenso provoc6, dicen, la disminuci6n del 4% del presupues

to federal de 1981; concuerdan en que el regimen no ha efec-

tuado una reforma fiscal a fondo, que grave al gran capital y 

en cambio recoge recursos de los asalariados por la vía del -

Impuesto al Valor Agregado (IVA); cuestionan el endeudamiento . 
externo y consideran que la política estatal favorece a la -

burguesía financiera y perjudica a los obreros y a los campe-
97 

sinos. 

Señalaron los dirigentes de los partidos que se les pre

sent6 una. encrucijada: o se c'cinsolidaba la tendencia 13-l pred_2 

minio de los grandes monopolios en la economía y se al1onda,ba 

la injerencia del imperialismo o se abría paso la tendencia -
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proletaria por el camino del desarrollo independiente, popu-

lar y democrático. Percibían que que los hombres y mujeres de 

pensamiento democrático, reconocían la necesidad de unir en 

'un s6lo organismo a las fuerzas revolucionarias y socialistas 

aspirantes a una revoluci6n de este tipo; la unidad en lo e-

lectoral sería un paso importante.en la consecusi6n del obje-

tivo socialista: 

11!La proximidad de las elecciones generales. de julio de -

1982 plantea a la izquierda independiente nuevas respo!! 

sabilidades que debemos cumplir con acierto. Es preciso 

que se den pasos firmes para contrarres.tar la prepoten

cia del partido oficial, para combatir la demagogia pa

nista y sinarquista, para que a través de la lucha ele~ 

toral la izquierda pueda hacer también un aporte a la -

conquista de nuevos espacios y derechos para que el pu~ 

blo trabajador logre mejores niveles de vid~~ ... 
Ahora se daban pasos para unificar a la izquierda toman

do como eje central las luchas electorales. En 1977, antes. de 

conocerse las intenciones gubernamentales de crear la LFOF.PE 

iniciaban el camino hacia la unidad el Partido Comunista Mex_i 

cano, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Po

pular Socialista Fracci6n disidente que se transform6 en el 
t. 

~tido del Pueblo Mexicano;:,;.e1 Partido Socialista Revolucio

nario y lo que quedaba de la Tendencia Democrática luego de ~ 

la represi6n echeverrista de 1966. En ese 1977 Rafael Galván, 
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dudaba y dijo: 

"Con este acto se inicia un proceso de conjugaci6n unit§: 

ria d~la izquierda mexicana. En el futuro inmediato, -

ante el ascenso de la lucha popular que determina la -

grave crísis econ6mica que afecta al país, se verá has

ta donde los diversos grupos que se :ieclaman de izquier

da pueden contribuir a transformar una fuerza potencial 

en influencia decisiva para encabezar y guiar a nuestro 

puebl~?i•· 

A cuatro años de distancia de esa fecha no se habían con 

seguido los objetivos planteados por Rafael Galván, pero la -

unidad, la fusi6n de partidos de izquierda, enderezaban los -

paso~ dados aprovechando una nueva coyuntura que en a~uel mo

mento no existía: la cuesti6n electoral. Ahora, en 1981, He-

berto Castillo, dirigente del Partido Mexicano de los Trabaj.§; 

dores, cont6 que al cerrarseles a los pemetistas la posibili

dad de participar en las elecciones convino el comité nacio-

nal del partido en proponer a los partidos de la Coalici6n de 

Izquierda que en vez de seguir en el frente constituyeran un 
100 

solo partido. 

Cuenta el dirigente que discutier.on los comités de los -

5 partidos, durante 15 días en secreto, sus semejanzas y dif~ 

renciaa en torno a los esta tut'bs, el programa de a.cci6n y la 

declaraci6n de principios. Que convinieron en plantear no so~ 

lo la socializaci6n de la economía sino también de la políti-
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ca y discutieron en torno al concepto de socialismo, dictadu

ra del proletariado y centralismo democrático para definirlos 

en torno a sus propios objetivos, y que en base a estos docu

mentos podrían integrarse otras organizaciones. El concepto -

•,,, . de dictadura del proletariado fue sus ti tui do por el de poder 

obrero o democracia de los trabajadores y el centralismo dem.2_ 

crático se concibi6 como el respeto de los acuerdos mayorita

rios y el derecho de las minorías a expresar sus discrepan---

cias. 

Martinez Verdugo dijo que la formaci6n del nueyo partido 

signi~icaba un paso adelante en el proceso de cambio operado 

en el marxismo internacional para tomar a éste como una teo-

r~a yiva, crítica y revolucionaria; anunci6 la necesidad de -

elaborar nuevos conceptos aplicables a la relaci6n del nuevo 

partido con las masas. Sostuvo que el partido no sería la pr.2_ 

longaci6n de ni~cruno en particular sino la· continuaci6n de t.2, 
101 

dos ellos, aunque con el proceso se cambió esta idea y la fu-

si6n pretendi6 convertirse en una versi6n del Partido Comuni~ 

ta no corregida en sus errores aumentando sus vicios, lo cual 

frustararía el proyecto de fusión original. 

Para Alejandro Gasc6n !víercado, dirigente del Partido del 

Pueblo Mexic~no, dijo que sus miembros estaban dispu~stos a -

desaparecer el partido si se ·:aaba el proceso de fusi6n. RecoE_ 

daba que e~ 30 años s61o había observado divisiones, pulveri

?aci6n, pe~ueños. intereses, y que desde hacía 5_ años (desde -
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1976) se vivía un proceso unitario, irrefrenable, desde ento.!!. 

ces. :Fara el líder la fusión no significaría la suma sino la 

multiplicación de las organizaciones, porque con esta fusi6n 
102 

vendrían más a engrosar las filas partidarias. 

También se fue lejos en el tiempo Miguel Angel Velazco, 

el dirigente del Movimiento de Acci6n y Unidad Socialista, di 

jo que desde 1955 buscaba la unidad de la izquierda militando 

en el :Fa.rtido Obrero Campesino Mexicano; aprueba que su part_i 

cipaci6n en la Coalici6n de Iz1uierda era necesaria como ex-

perimento para probarse en la acci6n y pasar a la fusi6n org! 

nica, porque trabajamdo en la unidad de acci6n, dice, se a--

prende a discutir aspectos importantes y lo secundario va q~ 

dando atrás; expresa que, aunque las reformas ~o resuelven -

los problemas populares sirven para guiar al pueblo hacia sus 
103 

objetivos democráticos en lo político, econ6mico y social. 

Una voz discordante en el discurso unitario la present6 

Roberto Jaramillo, dirigente del '.Partido Socialista Revoluci~ 

nario; estableci6 que las diferencias, las disputas, en la i~ 

quiera.a es una cuesti6n de diferencias de estilos políticos y 

:·-no simples pleitos entre ·perros y gatos; señala una cuesti6n 

de estilo: que no se trata de organizar a las masas a.morfas -

sino a las ~sas conscientes, ensamblando parte por parte; i~ 

dicaba que lo difícil serí~ ·:t..énlaza.r las estructuras de los 
, 104 

cinco partidos en el interior de la Republica, y este es un 

serio problema porque no se trataba de ensamblar con la fusión 
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a los partidos sino desaparecerlos y construir uno nuevo con 

una nueva estructura, Roberto Jaramillo habl6 de la necesidad 

de crear un partido sólido, firme, seguro, para resistir los 

·ataqu~s enemigos y con tácticas flexibles para usar todos los 

medios y métodos de acci6n po1ítica. En Roberto Jara.millo se 

observaron elementos que posteriormente dieron al traste con 

los objetivos de unificación, principalmente su idea de en--

samblar distintos proyectos de partido en uno s6lo y no pen-

sar en una sola estructura disolviendo las existentes. 

Quienes estaban corno agua para chocolate cuando supieron 

lo del proyecto de fusión eran los dirigentes del J?RT. Dijeron 

que había sido una falta de respeto no informarles ni haberles 

pedido su opini6n; se molestaron también porq_ue la opinión -

pública no fue informada ni sabían sobre los principios en que 

estaría construido el nuevo pa.rtia~~ Sin embargo aseguraron -

que por el hecllo de mantener las pláticas en secreto les indi.:.. 

caba que este se trataba de un partido reformista, no revolu-

cionario. Aclararon que no se excluyeron por su voluntad del -

proceso de fusión sino que los separaron las demás organizaci,2. 

nea; señalaron los dirigentes perretistas que sin ser dogmáti

cos confirmaban los acuerdos del XIX congreso comunista que -

cuestionó lo~ principios básicos del marxismo y ello se volvía 

realidad por su fusión con eJ::.'ThiT, Para los perretista.s se 

crearía un partido reformista desligado de las masas, a.um1ue -

cabe aclarar que un partido liga.do a éstas no necesariamente -
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constituye un partido revolucionario. 

5°. 4. Burocracia o Bases y Ruptura Pernetista. 

A pesar de los buenos augurios de los diri~entes renova

dores en torno a la unidad partidaria vimos como aparecen en 

sus declaraciones elementos. contradictorios con dicho proyec

to unitario; y los hechos se encargaron, pronto, de deshacer 

el proyecto unitario. En las opiniones de las cúpulas perma.n~ 

ce una idea constante: la dificultad de acabar con la políti

ca de los grupos políticos existentes y su fusi6n en uno s6lo 

bajo los mismos principios; se trataba de disolver todos los 

grupos para crear uno s6lo, no la suma de todos para engrand~ 

cer los vicios y las virtudes en la que los primeros podrían 

fácilmente acabar con las segundas; las burocracias, pues, no 

estaban dispuestas a renunciar tan fá.cilmente a sus parcelas 

de poder conquistadas en forma independiente. 

Los problemas comenzaron desde el principio. El Ivlovimie!! 

to de Acci6n Popular (hIAP) se consti tuy6 al vapor con un pw~ 

do de dirigentes sindicales con la intención de ingresar al -

proceso de fusi6n; entraron con el consentimiento de la Coal! 

ci6n de Izquierda y sin comunicarlo al BviT. Los pemetistas -

protestaron con el procedimiento q_ue los colocaba en situaciE_ 

nes de hecho. Pa.ra Gilberto ·4..incón Gallardo, dirigente comu-

nista, los miembros del MAP eran intelectuales y sindica.lis-

tas acostumbra.dos al análisis concreto, sin dogmas y sin es--
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quew,1s preestablecidos. Pd1~~:::Enfiq\.1.~ SE!'11l6,; thiubién füri ~ente 
-·-, ..:. ; 

. comtu1ista, el ¡,~\p Jw.b:Ía e~1séríiab;é\S1rtC>i,se'~qoristrnye uno. co ---

rriente pol:Lticq-ctO.:liui.iii'i/~e {ii~~d~Ú··e"llh conciancb de -
• -· • • -· • ·"."• • • ,- ' • • :·_r:., • •." •• • • 

quienes compartieron co;i ·ellos su experiencia, an.n p~e :;::r:.:: --

198í la cuesti6n de la '.l'endencia. De:nocrática y su naciono.lis-· 

mo revolucionario eran asuntos J.i.1nid:..tloG ~or el ¿;obierno de 

Luis Echeverría, y los líderes se encontrabcin sin f;us bases -

y sin el apo;ro clel :11ovi:uiento rerwv::dor, ~·.¡e pusieron al día 

en :La ciur\s.d de ¡,,éxico y otr.~s ciu.:bd~s del interior hes grag 

d.::s morchi:.s contra. el r.atori to.ris:Ho ,_;i.;bcrn2 .. ,,ent: •. l. 

Con estos pergaminos los rnieiúb:·os del i·<! .. .',J? entraron en el 

proyecto de i';mi6n con e:l conGcnti:ti0!1to Je ln. Co"~lición de -

I:~1nierda. l'ero 1:::. :,JOlémica no se apaci,;uo. I·or ej2mplo, inien 

tras .1ue :Snri.1ue Semo hablaba de los est<.tntos, deJ. plan de -

acci6n y J.os j)rincipi.os del nuevo pnrtido co1uo e1 losi·o ele --

seh1 01\;nni:,;aciones, ilicluido el j,~,~P, Francisco José l'aoli, -

peiltetü•t:i, oólo cont~;ba cinco y Iieberto Cz,stillo, diri.:;ente -

nacion~tl del ll1~T ase;;:¡m·~•b:.:. :i.uc el 11!..U? no intcrvnnía en el pr~ 

ceso de fu::¡i6n, menos ciue los docu.:;wntos b:~.Jicos hui.\icr.:.n ci-

t1o sicutitlo.J con lu p:::rtici:pJción Jel i1:J,I': 
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acordaron proponer a sus· bases la fW3iÓn de todos en un 

sólo partido, según confiere la declaración de los cinco 
106 

del 15 de. agosto de 1981. 11 ·. 
Ei ingreso forzado del líu\.P al proceso de fusión rompió 

con la respuesta unitaria contra el·regimen. A Rolando Cordera 

le pareció el pro;,recto de fusión la mejor opción para el deca,i 

do MAP, porque, decía, en el seno del nuevo partido cabrían -

las discrepancias y acostumbrados los del ñk\.P a los análisis -

concreto~ proponía que en el proceso de fusión y creación del 

nuevo partido las cuestiones teóricas quedaran de lado porque 

lo importante sería insertarse real y concretamente en los mo

vimientos: 

"Las discrepancias van a ser muy creativas y má.s que dar 

lugar a desuniones pueden fortalecer el partidosi se le 

concibe como una colectividad política de masas organi

zada on torno de principios básicos y ftmdalllenta.les. 11 

"Oreemos que una concepción partidaria como la que esta-

mes proponiendo nos pone en el camino justo, no en el -

ca.mino del vangwlrdismo ni en la rut..i del mesianismo, -
107 

sino en lu inserción rc::al y concreta de los movimientos" 

Esta cuestión si era nuev.J. deJJ.;ro U.el proyecto de fusi6n 

política. Lo cine en adelante habfo .1uo dt.!scübrir era si en 

verdad se esta.bu gestando un nuevo partido con lo mejor de ca 
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organizaciones; es decir; cuidar las parcelas, actuar como 

grupos unidos, como "masas organizadas"; y mientros esto suce 

día en lo gener~l, en lo particula.r las buses pemetistas se -
·. 

inquietab~n rápidamente. 

Los dirigentes de las organizaciones habían aprobado un 

programa político , una declaración de principios y dos p1·0-

yectos de estatutos. Y sucedió la ruptura. El III Pleno Nacio 

nal del B\'!T acordó posponer el proceso de fusión si no se ga

rantizaba la creación de un nuevo partido y sólo se pretendía 

la prolongación de uno de ellos: el PCM. Fueron muy cuestion)! 

dos en el pleno el programa de acción y la declaración de --

principios en especial, per~ ·a.e plano ·.,el proyecto de estatu-

tos de la C0alici6n de Izquierda y el MAP fue rechazado en su 

totalidad: era el mismo PClil ampliado en sti commlidad lo que -

se proponía, no había nuevo partido. Los acuerdos de las cúp_!:! 

la.s fueron rechazados por el III Pleno Nacional del BllT, 

Otro o.contecimiento que sembró las dudas entre los pem~ 

tistas fue lu decisión de sustituir el Congreso de Unidad por 

una Asamblea Nacional de Unificación que aproba.ría"en lo gen~ 

ral" los docmnentos búuicos del nuevo partido y se dejaría de 

lado, para otra fecha, 1a disclliiión en lo particular. En este 

ll\mto los problemas comenzaron cuando el ThiT propuoo el sist~ 

ma de representación proporcional pura tener repreoenta.ntes -

on la. Asamblou Nacionul de Unificación; se propnoo por ser· la 

fórmult\ m6a domocr~Hicu y sor por ln .¡ne luch:l lt" i~1uierJ::i. -
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para implantarse en los procesos electorales nacionales; la -· 

Coalición-M.AJ? propuso una fórmula nuda democrática: la fórmu-

la paritaria, con la ctwl el regimen había causado estragos -
·. 

contra -los electricistas del STEP.M en apoyo del líder charro 

l!'rancisco Pérez Ríos cuando surgió .el SUTERM. 

Con lu represento.ción paritaria se formaría, en una pri

mera proposición, un comité central compuesto por 360 miem--

bros y 200 delegados a la Asamblea Nacional de Unificación, -

por cada una de las organizaciones. Finalmente se acordó que, 

de entrada, asistieran 25 delegados por organización y un de

legado más por cada 2 5 mili tan tes o cifra superior a 11 • 

La Coulición-Il!Al' deoia que con. la representación propor

cional perderían una amplia representación las organizaciones 

pequeñas, pero no decía que con la fór1nula paritaria se so--

brerrepresentaban a éstas.y se subrepresentaban a las más --

grandes. En todo este lío al&o quedó claro: 1ue la represent~ 

ci6n paritaria garantizaba los intereses de las burocracias -

de los partidos. :Esto resulta contradictorio con la proposi-

ción hecha u nivel nacional por los renovadores para implan--

ta.r en loo procesos electorales el sü;tema de representación 

proporcional por ser el que mejor r')fleja los intereses de -

los electores, lo q,ue debía sor una constante en la vida coti 

diana de lo. izquierda lo relega por fórmulas bu.t·ocráticas y -

centruliotas 011 su vidu internn. 

lln:i dll 1as obnerv;\c.i.orn~'' }1cm0t:.i.Gt:tn ~· _L\ .t'cl:1r: ... ~iSn ,\o -

prind. ¡1i o~; L':J t.;1 bl<J e .Lc) ·1 uc vJ (,,ÜJ~• .e ,\ic,i.du. a loc1 nnclt'OS a ca dé-

1 

\ 
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\ 
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micos y no al entendimiento de las masas populares ~ue debían 

aprender en ella; lo cual era reflejo de la composici6n de 

clase de los partidos renovadores cuyos cu:;dros diri¿;entes se 

reclutan en gran medida del nucleo :i.nt0lectual de la sociedad 

perteneciente a la clase media o pe;¡_ueña bur.;uesía intelec--

tual. El B\iT se retir6 del proceso de fusi6n al q_ue llegaron 

los partidos de la Coalici6n de Iz~uierda y .el NlAP, constitu

yendo en novimcbre de 1981 el Partido Socialista Unificado de 

México (I·ffliiii), estructurándose más como un frente político 

que como un nuevo partido; en este sentido nada se avanz6; al 

poco tiempo sale del conjunto Robert;o J;;;.rsruillo y su gente y 

en los primeros meses de 198 5 o ale ot1:0 nucleo del FSU!Yi con -

el liderazgo visible de Alejandró Gascó:ln :úercado y consti tu

yen el Partido de la Revolución_ Socialista, quedando en el -

P3UM el nucleo inte15rado por el ex Partido ComW1ista liíexicano 

y el grupo del l'í!A.P. 

En esta forma la respuesta tmida de un nucleo importante 

del movimiento renovador en México, con tenclenci.1s democráti

cas iba al ·fracaso por no atender a procedimientos dernocráti-

cos en sus relaciones políticas.; el autori taril.~:no gubernamen

tal se deshacía sin mayor problema de.la formac:Í.6n de un pos~ 

ble polo pol:(tieo de a trncci6n popular tau solo por muntener 

los mismos renovadores procedimientos contrarios a la de;n~cr~ 

cin en c'l j'l'OC"'c'O ,\e ftt,~il~n; Ü''' J.'l'l'<','c'º~' bur0cr~l t.il~o,,, 108 
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5.5. El Zig Zag en la Unidad de la Izquierda. 

Dos organizaciones políticas LJ.Ue en 1981 se criticaron -

mutuamente iniciaron en 1986 un frustrado proceso de funi6f1. 

El BtT y el PRT eran organizaciones partidarias nada aiaisto-

sas entre sí pero el trabajo polític; c1ue llevaron a cabo sus 

representantes en el aspecto legislativo en la Cámara de Dip~ 

tados en el trienio 1S85-1988, los llevó u la conclus:l.ón que 

debía intentarse la fusión partidaria p:;ira mejor impulsar las 

luchas populares: 

"No se trata se sumar o compaginar mecánicamente estra-

tegias, tácticas, programas, · i~eologíÓs y milotancia 1 -

sin0 la formulación de una concepcj.Ón política e histó

rica de la revolución que hace fal.ta en il':éxico y de la 

realización de trabajos .pertinentes par¿_¡. crear el ins-

truinento de lucha que reclama el pueblo de !iiéxib~~" 
No se trat6, pues, como se dijo en 1981, se cómo ensam-

blo.r los pe.rtidos en provincia, unn smna de todos ellos o la 

:prolongación de uno sólo de los partidos. Se buscaron elemen

tos que redundaran en un nuevo partido político en estrecha -

relación con las mas:is populares. Pareció :iue se lwbía apren

dido la lección de 1981 cuando se dijo esto: 

"A.horn bien, estamofl en contra de que e8·te proceso de u

ni:ficaci6n se quede en ol terreno de lns cúpuln.r d,iri--

tul proc,1::io de iuüficach~n •lUL' .i llVvlt1crt1 a l;thioo loe• mi-
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litantes y a aJ.D.plios sectores de la población. Estamos 

elaborando tma agenda de puntos políticos g_ue será.u dis

cutidos ampliamente por la militancia y ,1ue esta:.nos dis

puestos a hacer públicJs0~ 

Demostrando un mayor signo de madurez política los dos -

partidos plant,aron la idea de hacer públicas las discusiones 

y no como en 1981 cuando se llevaron a cabo en el secreto de 

los dj ri.:;entes nacionales de los partidos; incluso la declara 

ci6n de principio~ se conoció a través del semanario Proceso 

y según Heberto Castillo con el enojo del resto de los diri-:

gentes de las organizaciones; aprendida la. lección, los dos -

partidos plantearon la necesidad á.e incorpor.ar a la.s bases al 

proceso de discusión y no construirlo y destruirlo todo des-

de las dirigencias, 

Recordemos también las fricciones por la llegada del .IIL'l.l' 

al proceso de fusión de 1981; ahora, en 1986, el EriT y el IRT 

decidieron abrir el proceso a todas las organizaciones intere 

sadas: 

"Para avanzar de inmediato en este proceso de dü3cusión 

y de trabajo conjuntos invi"tumo.s u otras organizaciones 

q_ue han m:.inií'estado su deseo de 1iarti · .. 'ÍJXU' en la buoqu~ 

da de cruninos comtmes. También llo.ruwuos u participar en 

este esfuerzo tmi tario u las organizaciones sociales, -

públic~i •. ,\ cllau Lu.mbién laa inv:i.k.llnotJ a p11rtici :x1r con 

·. 
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plenos derechos, 11 

El objetivo democrático y socialista lo entendieron los 

dos partidos de la-manera siguiente: 

134 

11 Un partido político que luche por la libertad y q_ue com 

prenda ;:¡_ue esta se basa en la propiedo.d social de los -

medios e instrtunentos ftmdnmentales de producci6n y ---

cambio, en el ejercicio colectivo y popular del poder -

político, en el acceso inmediato y sin cortapisas a los 

derechos esenciales de todos los seres hwnanos 9 Un par-

tido que luche por el establecimiento de un eobierno de 

la. mayoría que hoy se encuentra explotada y oprimida por 

un sisteina y un gobierno de explótación, opresión, repr~ 

sión y entreguismo al ca pi tal extranj ero1.
1

11
1 

Un aspe~to central del proceso de fusión aprendido en --

1981 fue el de las relaciones dcruocráticas interpartidos pura 

evitar las fricciones innecesarias y sentar las bases democrá 

ticas de lnsociedad a la que aspiran oiendo consecuentes en -

su vida interna con sus planteamientoo hacia. afuera: 

11 El nuevo partido será dm.nocrático en verdad. No podemos 

luchar contra la antidemocracia existente en nuestro --

país ~r al mismo tiempo constru:i-r: tm partido antidemocr~ 

tico. La sociedad por la cual luchamos debe reflejarne 

deo de o.llora en el partido QUC construiremos; por eno, -
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oportunistas que hoy prevalecen en el sistema que tratá-
112 

mas de cambiar radicalmente. 11 

En este momento el P.3UM consideraba que no era el IJ!.Olnen~ 

·to de· preparar fusiones partida:i.•ias oino el de preparar fren

tes partidarios¡ sin embargo, el nv-ance en la fusi6n entre el 

Il\'íT y el PRT se miraba tan sólida :1ue el P'3u'M decidi6 partic2,_ 

par en ur1 nuevo proceso de fusi6n, pero sin la intervenci6n -

del J:RT del cual se separ6 el Tiri'.L A partir dé este momento, 

de los 1Ü timos meses de 1986 vi ven un proceso de fusi6n orgá

nica el P.3UM, IMT, el Partido I>at:riotico R
0 
voluciona.rio (PPR) 

la Unidu.d de Izquierda Comunista (UIC) y el Movimiento Revol~ 

cionario del Pueblo (níRP1 que posiblemente cristalice en la -

primera mitad el.E· 1987 y estar listo para enfrentar el proceso 
113 

electoral de 1988 º Una cosa c1uoda clara en todo este recorrí-

do: si loa interesea de los dirilsentes se colocan en primer -

lugar y las bases son desligadas de los procesos de fusi6n -

éstos abortarán más pronto c¡ue tarde y la lucha por democrati 

za1' lo vicla política nacional y c:l fin del autoritarismo gu-

bernumental serán objetivos muy lejos de hacerse realidad; -

una izquierda unida y vigorosa será ftmdamental para alcanzar 

junto con las masas objetivoa Ju.i.r, ·-ráticos n::icionnles y sus -

divisiones alejarán dicha posibiJirlo.d. Por lo pronto el IRT -

se mantiene a la .expectutivu de J.oo acontecimientos y en el -

Il\!T lUl t.~l'llJlO de mili t[llltCt1 ClWU L ~ r,¡¡:1 la nct:j ~.Ud ~t~H<lllid:.i por -

l:.i a1a,yorí:.i dl?l eo:1üt,~ n~1ci.01wl 1;!i .11tu tr:.ib.i.jo,; cu torno n J.a 
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unidad partidaria puesto •1ue el trabajo sistemático llevado 

a cabo con el PHT no parece llevarse a. cabo con los otros paE_ 

tidos con los que desea unificarse. En este sentido el IIlíT a

parece, dentro de la izg_uierda, coreo un partido colocado en" -

el centro político capaz de formar co!llj_ciones con cual·:¡_uiera 

de las orJanizaciones políticas de la izquierda dependiendo -

su acci6n más de cuestiones coyuntura.les que de objetivos a -

largo alcance dentro de la izquierda, A pesar de todo los t:i;-es 

partidos e.un mayor fuerza dentro de _l:.:1 izquierda: P.3UfvI, H.1T, 

IRT, han logrado a.vanzar en los hechos cotidianos electora--

les ¡ destac6 su actuación en la defensa del voto en el Estado 
. . 

de Chihuahua; apoyando a la- poblaci6n· del estado y com;_Jrome---

tióndose a defender los votos legi"timos del PAN en la contien 

da. electoral; lo cual significa un avance cualitativo muy im

portante en la lucha por la democracia nacional; de los dis-..:. 

tintos frentes electorales a loo q_ue llegaron en 1986 quizá el 

de mayor repercusión haya sido el cano de ,Tuchi tó.n, en Oaxaca, 

donde lucharon en alianza con la Coalici6n Obrera Cal!lpesina -

·Estudiantil del Istmo (COCEI) en donde obtuvieron un triunfo 

que les arrebató el regimen de Mii;uel de la ivio.drid. 

5.6. La Uni6n Nacional de I~~-1uicrdn Revolucionaria. 

La Uni6n Nacional de Iz-1uierda Revolucionaria (UNffi) nace 
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da por pequeñás ·organizaciones que se autodefinen como la. 

izq_uierda revolncionsria en oposición a la izg_uierda reformi~ 

ta ciue anida, ·dicen, en los partidos con registro oficia:L". 

La UNIR presenta como tesis central la idea de ::ientar 

las condiciones políticas para provocar wm revolución prole

taria, para llevar a cabo este objetivo consideran basica la 

lucha por objetivos democrá.ticos actua.les. DemocraciLJ. y revo

lución social son conceptos que se unen en su pro:)'ecto revol~ 

cio:io.rio; aw1:i.ue su trayectoria en la cuestión electoral no -

tiene el 1nis,110 significado que en los partidos ro,;istrados da 

do que la UHIR la to::na o lp. deja. se~ím sus consideraciones 

del momento político concreto; a veces participan en los pro

cesos eleutorales votando por sus candidatos, a veces anulan 

los voto::i o se abstienen de p,s.rtici1x:ir; es decir, las luchas 

electorales no son considere.das como acciones de gran j_mpor-

tancia IJara. ;;enerar los movimientos por la revoluci6n social, 

a diferencia ele los partidos con re_::istro .1ue si miran esa P.2. 

si'bilida d en los actos electorales. 

Las ·or¡;o.nizaciones q_ue consti tuyon la UNIB están cons--

cientes de su debilidad orgánica no .sólo ante las or¿;«rni~iaciE_ 

nos consorvadorcw sino ante las mi:::titl~S renovadoras; pro ton die,!! 

do s::tlir de ou oi tuacHn :uargiJrnl han intentado lu creación -

de centros políticos import::lJltes pero ho.::J ta la i'o cha han frri c:i. 
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nadora Revolucionaria Nacional, la Organizaci6n de lz'lu.ierda 
-. ----"··'- -

RevolúCionaria-Línea de Iilo.sas, la Asociaci6n Cívico. Nacional 

Revolucionaria, lo. Coordinadora Proletaria, etc., Ante el fra 
. . . ' -

caso de estos movi¡nientos ele organizaci6n o.ut6noma es que SUE, 

ge el proyecto de la UNIR como proyecto global y no parcial -

de la izquierda revolucionaria: 

11En el CE\SO de los demás proyectos, si bien estos aún --

permanecen en la actu.:i.lidad, están atravezados por di--

ver·sos problemas ele desarrollo, crecimiento nacional, 

lucha interna, definición pclí-bica, etc., haciénclose -

cada yez más patente la imposibili:hd ele 1ue cualquiera. 

de estos proyectos ·parciales pueda constituirse por su 

cuenta en la alternativa para levantar una nueva opci6n 

política nacional de la izquierda revolucionaria, capaz 

de ganarse un espacio propio y una presencia significa-
111\ 

tiva en la vida polÍtica del país." 

La UNIR mira en su rela.ci6n estrecha con las masas a tra 

ves du las coordinadoras sectoriales w1a. f6rmula política de 

wtielad en la lucha por la democracia y el socialismo y un rué-

todo para snsti tnir el reformismo en las luchas sociales. 

La lucha por la democracia y ·~1 oocialis;uo Lienen como -

marco de r eferenci<.i. los principios sic¡uientes: 

1. La revoluci6n de 1910 no fuvoreci6 u lns masus obrerus y -
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genero.do un proceso dcpendienté fina11ciera, tecnol6gica y co-

mercial del imperialismo. 

3. El Estado mexicano es el instrumento de dominaci6n de los -· 

grandes capitalistas nacionales y extranjeros. 

4o S61o mediante una nueva revoluci6n podrán resolverse los -

problema~ ciue aciuejan al pueblo trabajador; utilizando la die 

tadura del proletariado contra los explotadores pero para el 

pueblo 11 la más amplia democracia", 

5, Unir enla misma lucha política al proletariado, las mass.s. 

campesinas con sus diversos estratos, el se:niproletariado ur-

bano y la pequefia burguesía con exc.e:pción de su estrato supe-

rior. 

6. J\lantener la independencia respecto al estado burgués y lE; 

char por :ta revolución y la democracia de los trabajadores. 

Pre1xi.rar el poder. popular en el enfrentamiento directo con el · 

poder establecidb'1.5 

En los objetivos democráticos planteados por la UNTI1 hay 

una gran claridad: habrá ciue luchar para 1ue las necesidades 

inmediatas de las masas sean satisfechas; se tiene la necesi-

dad de construir coordinadoras rc;:;ionales obreras y .ruupeGino.s 

iiara luclmr por las li bert~d:)O ci.emo~rúticas. Su pla tafor:u:i p~ 

lítica nos dicen.sí: 

1) suopcncler el pa::;o tle la .euda externa contra la .austc-
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3) Liberto.d;)s políticas para el pueblo. 

4) Lucha an-tiimperialista y Solidaridad Internacional. 

5) Lucha ideológica contra el nacionalismo burgués de1'· -
116 

gobierno. 

Sus aspiraciones socialistas las presentan de la manera 

siguiente: . 

1) derrocar a los capitalistas del poder. 

2) Crear un poder revolucionario con todos los oprimidos, 

3) Por la independencia y. la soberanía popular. 
117 

4) Sentar las bases para crear el socialismo. 

Mientras c1ue los métodos de lucha concretos para alean-

zar objetivos ¡emocráticos ·:¡_ucdan claros: creación de coordina 

doras c'le mnsas independientes del estado r la bur.;uesia y la 

lucha por las libertdes democri:ticas; los métodos de lucha -

paro. efectun.r el cambio social sólo •:¡_uedan enunciados en los 

c:uatro puntos anteriores; es posible ·1ue esto se deba a q_ue -

la illiIR constituye más bien un frente partidario que un part,i 

do polÍtico definido clarD.lllcnte. De a:¡_uí sus limitaciones. -

En relación u ln izquierda tlUC llaman refor:niota cabe anotar 

que en la UNIR se adoptan los conceptos cl~:foi cot.• del marxismo 

como co el c::iso del concepto dictadm'o. dGl proletariado lo --

cual lleva a plan-toar si efcctivu:ncnte se busca la. de~nocracin 

cm el oocio.li.smo o se l't:pi ten lus hhii:orL.~1 conocid~1l1 del. so-
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6. EL DESAFIO DEMOCRATICO 

1. Aspeci;os Generales de la Campaña Electoral. ·. 

En ChihWlhua sucedió lo q_ue a ni>rel nacional no cristo.li 

za todavía: la w1ión en la lucha no sólo entre Ls or,;aniza-

cionos polÍhcas y socia.les dc;l mismo _si,sno ideológico sino -

hasta contrario; en esta lucha se vieron cnv;.,ic:l tos los renova 

dores y lo.; conservadores democráticos dis;;iuestos a conseguir 

a la deJlocracia en los a.sw1tos políticos del país. 

De los cinco partidos con posiciones de.nocráticas: 1'3u1vl, 

HilT, PRT, PJJ~ y P:l1i1, sólo el Último de ellos se ilesdibujó en 

la ca11pafia por la democracia nacional iniciada a. raíz de los 

acontecilllientos electorales en Chilmfllma. El calor popular -

que rodeo la lucha. cm el Esta.do dió su fruto inmediato en la 

creación de tma alianza partido.ria entre conservadores y ren.9_ 

na.dores q_ue culminó los días 6 y 7 a.e septiembre de 1936, en 

la ciudad de !lléxico, con la realización del lrimer Foro Nacio 

nal del Sufru~io Efectivo, con l::i a::iiotencia tumbién de orga

nizaciones socio.leo conservadoras y la inasi:..;tcncia de las re 

novLi.dornn. 

Si w10 anuliz.a las cifras electorulco del l'AN en las tres 

t'i.l tiuus elecciones foderalen encontramcis ,1ue -con todo y o.lqt1i 

mia- C'] ClYt:ido lle Clliln:~~-lm:1 rcprcs,~nt.:i :.iu :.:as,1r .fort~lle::.a olee 

toral ,•;1 l'c~1~:l'.i1.~t1 con otro~1 c~it .. J.llo:J. lllÚ'ntt·~¡,; tll8 en 1979 le -

si~nifictiba al p:J.rtitlo 01 oct:wo lt<t~·ir, en 1 '.1~l2 y en 1 SG5 :ü--
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canza el primer lUciar; hecho que se demuestra en su control -

de los lllwlicipios rná.o importantes del Estado como son CiJ!-dad _, 

Juárez y la capital del estado: Chihuo.hua. 

Pero en 1986 los priístas deQidieron recuperar, a como 

diera lugar, esa regi6n perdida y se dieron a la terea de·pr~ 

p!lrar el- fraude electoral sin detenerse ante nada. Ca;nbiaron 

la leguslución electoral estatal a su antojo para poner todo 

el proceso electoral en poder del partido del Estado y colo-

car al Estado corno. 6uardían de sw. intereseo polí tices de gr_!:! 
118 
po, Además del cambio leeal los priístas decidiGrcn acabar --

con el gobierno de Osear .Ornelas y 'pusieron en su lUf:ar a w10 

que estuviera dispuesto a sostenur el fraude bajo cualquier -

circunstancia, pues a Osear Ornel::is se le acusaba, principal-

mente res de la Confederación de Trabajaclores de México, de la 

división interna del HU en el 1'stado .Y de la ascensión del -

J?Ali a los gobiernos municipales; subió al poder Saul J.onzález 

en lugar del antes mencionado gobernador chilm:.iJrnense. 

Pero los priístas contaban con elc.nentos edver2os :¡_ne in 

flnirfon en los procesos electorales del est:ido. En lo· econ6-

mico, se ufir;nuba :1ue par~< septiemb·\e (npt'n;1s ·dos mesen des--

pués de la lucha electoral), la ini'laci6n en Ciudad Jwirez -

era del 120~~ y en la capi tul dol 1~stado, Chihtmlrna, del 80~; 

lo ctwl oi(;nificabn .¡uo en lo:> 1'ib:1 <k L:: t'~:~¡_·cio:i1:c> 1'l por
¡ ¡11 

Ct'11t .. 1c.ic 80r:l~1 ,Jt~l ~~o~'{. :t ~3~·~. r~~t;¡~l~cLiv,¡:::cHtc. 
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y campesina,_ en los sectores medios urbanos y entre los nu--

cleos emp~:;i:l~riaiés descontentos con lo. polftica económica -

del gobierno, fueron elementos 1ue hicieron posible mira.r ·.1ue -· 

Francisco Barrio, 'el candi da to pan is ta a la gubernJ.tura, era 

aclamado por 20,000 chihualluenses en un mitin partidario: 

"Una. mtll titud delirante, gritó por tres horas y :nedia el 

nombre de·ou líder en un despliegue de orJanización y -

propaganda." 

"Aquí en Chihualrna (decía el líder) hay desempleo, trab~ 

jadores eventuales, sin sec;uro social, sin derecho a --

lo. vivienda, por culpa de un·gobierno :i.ue nos ha arras

trG.do <ll peor de los desastres económicos y nos ha fal

sifica.do todo: edlicación, moral,. econoroía.1.~Qi 

Guillermo Prieto Luján,. otro líder panista, desnudnba la 

táctica priísta de preaen·tor a su candidato a la gubernatura, 

Fernando Baeza, como libre de las culpas del partil'lo ocultan-

do sus siglas en su campana electoral. 

Loa signos de la violencia ucomp::i.ñuban al proceso elect.2. 

ral y los princip:J.les partidos: PB.I y PAN se acusaban ;.'iutua--

mente de uer responsables de la violenciu en el estado. El -

primero decía 'l ue los p::min tas 1w.1JÍo.n coutr::i. ta.do a. ex-coa1bu-

tie11'tes v:i.etnomi t:J.8 pu.ra :idiestrm· al Oo;!\i té Pro Defensa del 

Voto; el l'AN contestaba -1ue el nn contaba con ases.ores y o--
·121 

1itüpo 1101·te~untJricuno ·p .. 1.l.'a cjurcit,1r tt la 11olicL cüt~t::ll, con 

el fil: ,\e c~0f0;.•:11• loc1 i11Lt.~11too de d,~rcndt.'l.' Jo:; v0l.,1;J ·llll' !;:i:·b · 
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el PA.t~; lo cierto eru :;¡_ue la fuerzo. del J:1AN no era ocultable 

y el PRI se preocupaba por ese hecho: 
·. 

"Las tiendas y lu¡sares públicos de Chihu.ahua hun tomac1o 

parte abiertamente por alJunp de los candidatos a la -

guberna tura, y a juzgar por los panfletos, bu.nderas en 

las antenas de los carros y jovenes movilizados, el J?ar 

tido Acción Naciom::.l ha arremetido con una fuerza arro-

lJ.adora e imprevista, inc:usive pura los importantes --
122 

mandos del PRI local" 

Y mientras en el PAN militaban y simpatizaban por convic 

ción nucleos de la pobla.Ción, otros perm:rnecían sujetos a las 

normas autori to.rias del BU; en este partido se imponía la tra 

dici6n política y aparecieron las amenazas contra los trubaj§_ 

dores si abandonaban a Fernándo Ba.eza. A los trabajadores se 

les acarreaba a los actos públicos del :S.1I con la amenaza de 

quitarles los del sindicato una semana de salario; a los colo-

nos se les sujetaba. con los bonos de asistencia, con el paso -

de lista obli¿;atoria, a quienes se les :;;ire:ninba yano con su -

torta y su .refresco, sino con algo múo a tc110 con los tiempos 

que corre~: con sabritao, chetoo t totopos, en netos 1ue en-

tiorr:.in a la c1c,uocrucia en i'riéxi~1J} 

Otroa actos ciue atontaban contra lu dc:uocrncia fueron los 

dcnc.i.1 del muni c·i p:io de 
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lor de 650 1 000 dóla.res y vinos y licores }Jor millón y medio -

de dólares; presagiando la respuesta popular contra el fraude 

electoral en ·preparación, el gobierno habilitaba a los agentes 

de tránsito, a las policías rurales y a los simples burócratas 

en custodian de la Oficina de Aguas y Saneauliento 1 Pensiones -

Civiles ~el Estado, los locales de la Comisión Federal de Elec 

tricidad, de la. Gecretaría de Comiini'cacionc::;; y Transportes y -
124 

de Telefonos de Niéxi co. 

Una costumbre del gobierno priísta, de todo el regi;,nen, 

es decir una cosa. y hacer lo contrario a lo dicho. En el pro e!:_ 

so electoral chihua..huem;e sncedió ·10 mismo. Fernando .Baeza o-

freció al pueblo principios y valores pero protegió con el e--

. jército los preparativos del fraude electoral: 

"La biografía criminal de los malos servidores públicos 

no es 1 ni con muci10, la. sume.. de los esfuerzos colecti--

vos, porque lliéxi co y nuestro es ta do están llenos de vir-

tudes", .• "ofrezco la firmeza de los principios y la con-
125 

sistencia ele los valores. 11 

En eo·tos días lle.:;aron al 1~st;.:.do los destacamentos del e 

jérci to y las poJ.ici:.is de Nuevo León, Con.huila y San Luis Po

·booícon e]. fin do defender el fraude elector:tl, roro lus no--

ta.ü untidomocratica.s del ffiI y del ;:;obicrno üe des.:;run:.:.ban --

con increíble facilidad.. Loo cllilrn~lliucnoos cH' vil~ron Gor;'l','!l-
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mo sería tener o no credencial de elector pues todos podrían 

votur con to.n sólo estar inscritos en el pad:::-611. Lo 6J.'ave del 

:problema. ests.ba· en que el lViovimiento Democrático Electora1··-

(lv!DE) de composición plural, demmciaba. que dicho padrón est.~ 

taba inflado con 300,000 votos que serían empleados nn la co

misión del fraude¡ y el empleo de sos votos, aunque no se em

plearan todos, serían decisivos en la votación final, pues es 
126 

sabido que por el PRI hasta los muertos votan. 

Como el Movimiento Democrático I~ledoral (IvillE) había ce-

rrado temporalmente una carretera como aviso de lo que haría 

si el gobierno y el PRI no respetaban los resultados elector~ 

les, el gobierno estatal déclaraba que metería en la cárcel -

hasta por c.ua.tro años a quienes hicieran.ese tipo de protes--

tas por cuestiones elec·borales .• 

Otras formas de elecciones no competitivas las denw1ció 

el candidato panista a la gubernatura, Francisco Darrio, quien 

aseguró q_ue los medios de comwüoación estaban al servicio del 

BU y del gobi.erno y ellos, los panistas, habíun encontrado e-

s·os camino·s cerrados~ 

"El gobierno se asustó ante su propia apertura y rectifl:_ 

có volviendo a la línea dura, ... 1 punto de que ahora tu-

vimos cerrado el acceso a la radio y a la tela.visión ••• 

para nuestra propaganda política, así como la mayo~ pnr-

te de loo pE'ri6,iicoG. Adc11uít.J, ~Lllllpoco tuvimos co bcrtm·u 

:informa ti va do nuestru campafla, cos:1 q no oí ocm·i·i6 ll:1cll 
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127 
tres años.11 

En esta situaci6n el PRI y el Estado podrían alcanzar 

dos objetivos. Uno era impedir la canrpaña. elP-ctoral panista -

amplia y minimizar· los actos electorales del partido; la otra 

cuesti6n era mantener aislado al Estado de Chihua11ua del res-

to del país para impedir el conocimiento claro de lo que ahí 

pasara¡ es decir, si localmente fu~ra: importante, nac1onaJ,11en 

te no. 

Pero otros ojos, internacionales, estaban puestos en el 

estado de Chilrnahua. El Washington Post inforilill.ba a sus lec--

tares las costumbres a.ntidet11ocrátiC0:9 del regim:en ::iue i.!Jlpe--

dían creer en un proceso democrático en ese momento de la his 

toria chilrnahuens e: 

11 Los abusos electorales pasados co:netidos por el gobier

no, harán que muchos chihuahuenses se cuestionen inclu

so una victoria legítima del I'RI en estas elecciones, -

reconocen en privado algunos funcionarios. füás aií..n, co

lllo lo demostraron las elecciones de 1985, el gobierno -

federal tal vez no }meda detenei• el fraude a nivel lo--

cal . •·• los políticos lo'cales roban votos ya sea que el 

IBI los neccsi te o no, porc1ue quieren que el pueblo se 

loo dob:-1 a ellos, dice \Ul importante ruioJ1bro del pasado 

ljO biorno de fvlóxi d3~11 

011 él: que o1 r:u »icm}"l·o rol1a voto:J cou ol favor del gobicr-
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no. En el New Yo1•k Times se analizaron las posibles consecueg 

cias que se tendrían si el sistema se volviera competitivo b~ 

jo un regimen bipartidista, enseñándonos, de paso, su ignorriE; 

cía de la realidad nacional al considerar al actual como lm -

ree;imen socialista: 

11 Si el partido Gobernante pierde la gubernatura de un -

J~stado, se cimbraría el sistema político mexicano hasta 

.sus raíces • .México ha estado gobernaU.o por un s6lo par

tido durante más de la mitad de un siglo, y el surGi---

miento de un verdadoro sistema bipartidista probablemeE_ 

te ocasionaría numerosos cambj:os en la burocracia fede-

ral, r>.si como el abandono de varios programas socia.lis 
. 129 

tas del partido goberns.nte. 11 

El IBI seguía ju,,_,i:rando con sus propias re¿;las y las critá_ 

cas no le detenían su empeño de violar el voto para recuperar 

las alcaldfo.s perdidas a manos del PAN en 1933. La Oomisi6n -

Estatal Electoral -dominada por el PlU- eliminó testigos po-

i;enciales de ln comisi6n del fraude y eliminó la presencia -

dcil P.3UN clel proceso electoral CJ.Uitá.ndolc sus rtlprc:sentantes 

en las ca.sillas. T~l :partido lmllía propucGto una lü~tn de 400 

ciml:.idnnos, 300 en Ciudad Ju~U:e:~ y 100 en l;i capital Chilmu-

huu; la misum Comisión le retiró ul PAN 15 r01u.·eilont:.urtes en 

Chihuahua. y 5 en Cumnr&o, 1 en delicias y 1 en Pnrral; en ·C:.>-

m:n·L-;o otroci 7 p•)•~Unti>.1ta'1 fneron im,wd:i,l.O•.I 1le l'\~;'rC::itmt<lL' <'ll -
1.)0 

lno cauillnD :i on }):Jrt:ido. 
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Antes de comenzar la emisi6n del voto los peswnistas de 

Chihuahua plantearon ::¡_uc los elementos para cometer el frau--

de electoral eran los siguientes: 

11 Se han modifica.do leyes y reglamentad estatales que obs 

treyen la vigilancia de comicios por la ciudadanía; el 

gobierno JJlllnipula. a favor del PRI credenciales y padro

nes inflados y tiene asegw:ada .la totalidad de de los -

funcionarios de comités y casillas; se han ocultado los 

lugares dondé se colocaró.n laB urnas; hubo rechazo a re 

presentantes de partidos de oposici6n; se han publicado 

encuestas falsas para confun.dir y se ha decidido votar 
. . 

sin credencial, lo ciue elimina las formas de control de 

votant'k11• 11 

El partido estatal cont?Lba con un adversario nada des-.,. 

precia.ble: el clero chihuahuense, El obispo iÍlanuel Tala.más Ca 

mandari miraba signos que evidenciaban la decisión del gobie!_ 

no de aniquilar la voluntad popular: la remoción o renuncia -

obli.;ada del gobernador Osear Ornelas, en cuyo período guber-

·namental 'lmbía surgido ganador el PAN ; lrw reformas a la ley 

electoral entre las g_ue destac6 la decisión de ser ori{5inario 

del lugar donue quedo.ría instalada ...:a casilla para poder ser 

representante ele cosilla, con lo cual el regimen evitubu que 

los purtidos do opooici6n, sin lu cobertW.'o del I'RI, car.:icie-

ccr u1,,;no lo 111.ir~tha el ohic·:po en la nmünci5n l'a ,[\),; oc~1ni.o--



·150· 

nes de la elección de diputados locales en el 4o distrito; -

concluía el obispo que por ese camino el pueblo podría rebe--

larse como último recurso para gobernarse por sí mismo: ·. 

11 Es peligroso ~1ue Jos gobernantes ignoren los signos de 

los tiempos ••• el pueblo esttí "ansioso de democracia, y 

si i(!noran sus signos, no sabe uno en que van a parar -

las cosas, pero la última manifestación que se v~ a dar 
132 

es la de la rebelión. 11 

Para el obispo la antidemocracia no era una novedad, sino 

la prolongación en el tiempo deJ. regimen, inclusive el carde--· 

nismo: 

11 Se t~.ene aqui a los obreros y a los ca;npesinos. Y al que 

quiere patalear, le cierran el camino, y ya sabes lo que 

les pasa. Usted sabe la .granrleza que alcanzó el general 

(Lázaro) Cárdenas con la nacionalización petrolera, pero 

ya con él se dieron los problemas de la rebelión ciudada 

na, con el general AJ.mp.zán, Fijese corno Cárdenas tuvo el 

valor de enfrentarse a Estados Unidos y a Inglaterra, P!:, 
133 

ro no de reconocer el voto del pueblo. 11 

El clero se presenta como una opción fronte al PRI tinte 

la miseria popular y lo. lucha por la' dc.uocracia emprendida por 

sec·~ores ¡iopnlares¡ no se anduvo por lus ramas y el arzobispo 

A.dalberto A.lmeida y ~iorino legitimó la violencia populm; con-
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pueblo a la violencia. Pero un pueblo oprimido, humilla

do, tiene el, tlerecho de defenderse, con las arm::i.s si es 

necesario, aunque para ello ten,;,70. que ID3.tar a otros". _:.. 

"Esa desobediencia civil tiene razón de ser, es justa, -

es la defensa legit:ima del pueblo. No sólo eso, el pue-
134 

blo tiene el deber de dcsoberlecer ante una ley injusta." 

Los acontecimientos en Chihuahua sucedían con gran rapi-

dez. rn primero de julio iniciaron su huelga de hambre como -

metodo de lucha para q_ue el regimen respetara las elecciones, 

Luis H. Alvarez, Francisco Villarreal y Victor ivJanuel Oropeza; 

y resaltaba el trabajo político del tmce1·dote Cu.ulilo Daniel -

J?ércz en el Movimiento Democrático Electoral; el sacerdote ha 

bía alcanzado relevancia por su apoyo a las luchas obreras y 

campesinas dt!l Estado, en especial el caso de Aceros Gh:U1ua-

hua y el awnento del precio de garantía del maíz con la torna 

de los silos de la Comisión Nac wnal de Subsiotencias J:'opula-

res (CONASUJ?O). 

La oposición al .PRI, conservadora y renovadora., bien sa

bía que los.25,000 agentes y soldados aglutinados en el Esta

do 110 deftJnde1;íun el voto ciudadano si1~0 los d.esi¡;niod. del gE_ 

bierno y del PRI 



6.2. PRI: el Carro Completo y la Reacci6n 
Popular. 
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Un¡:¡. de 18.s características de las elecciones no competi

tivas consiste en presentar altas cifras de votación en favor 

de los candidatos oficiales con el :fin de presentar a los go-

bernantes. como el fruto de la unidad popular y atribuirse con 

ese sello electoral los atributos del nacionalismo frente a -

los demás grupos poli tic os. En Chihuahua vimos .iue el par·tido 

del Estado fue beneficiado con una reforma electoral, por la 

Comisión Estatal Electoral y que la ciudadanía fue amedrenta.

do. con lo. presencia masiv8; ·del ejó"rc.i to y los cuerpos policiE;_ 

cos traídus de otros estados, Pues bien, las cifras oficiales 

.le dieron la victoria al PRI en fonua masiva. Veamos el caso 

de la guliernatura, 

fil 395,221 (60.99%) 

PAN 227 ,858 (35.16%) 

ffiT 13,379 ( 2.06%) 

P3UM 4,583 ( o. 707i) 

PPS 2,567 o. 397~) 

I'ST 1,900 ( 0.29)~) 

l 1AHJ'\l 1,886 0.29%) 

PU'<l 578 o.os¡q 

647. 972 (-U-l) 
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Cuando todavía no terminaban los electores de e~ni tir su 

voto el delegado general del PRI, Manuel Guxrfo. Ordonéz, a--

nunció por los medí.os de comunicaci6n, todos priístas, .:1ue su" 

partido había gann.do las elecciones en una proporción de 60 a 

40 con los votos del PAN; lo cual es indicativo del Laude co 

metido duda la imposibilidad de contabilizar los votos y de -

crear una imagen pública favorable pura tachar de antinaciona 
136 -

les a los que protestan contra el fraua.e; la mnq_uinaria prií~ 

ta enquistada en la Comisión Estatal Electoral anunciaba lUe 

el partido estatal había ganado el 991~ de las candidaturas y 

el delegado ec;pecial del PRI Mario Niebla Alvcrez dijo una 

frase que merr,ce recordarse p::i.ra siempr&:·· 

11 hubo irre¿tüaridades y problei!18.s i)ero los 'lue son norma 
137 

les en este tipo de procesos. 11 

El gobernador Saúl González pregonó la limpieza electo--

ral y se los dijo a los del Pil..N: 

"No coaiparto con ustedc:s la premisa de la que parten: el 

fraude electoral; y no acepto CJ.UC Acción Nacional sea -

mayoría, pues los votos hablan por sí mismos, aparte de 

que loo votos de las clases populures t::l.!ubién cuentan; 

además 110 soy instancia rxu·o. legiti·nr, c::llificar o nu

lificar iss elecciones, p:.ira eso están los or~;a.1üsmos -
138 

electorales. 

!'icó el triunfo de~ u1w comp;.rn,~rou de partido Cll~•thfo, ~'ll lt>la--
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ci6n con el proceso electoral chihuahuense nos dijo: 

11 Los mexicanos liemos reafirmado nuestra convicci6n en la 

ideolo0ía y en la doctrina de la revoluci6n urnxican~; -

11 la mostra~1os· tanto a través de procesos electorales co

mo en la realización cotidiana del deber ::i.ue nos corre~ 

pondo a todos y cada tmo de nosotros; :iew.os reafirinado 

también que debemos seguir siendo uno sociedad de hom--

bres libres, inte.;,rrada en un marco de;nocrático, en don

de el poder se origina en las grandes mayorías y los --

ciudadanos vi v.:m prote¿;idos de la urbi trELriedad en un -
139 

E.s ta do de derecho 11 

El 17 de julio el presidente se mostraba molesto con los 

é~iputados J!Unistas ~1ue lo visitaran para pedirle nulificar -

las elecciones chihuahuenses; solicit6 a los panistas y a. los 

ciudadanos del estado norteüo que Yolvieran al orden priísta: 

11 ,., (deben) ceñirse estrictamente al orden juríclico y -

evitar loa trastornos del orden públi1clR" 

Pero la reacci6n popular de:nostr6 la falsedad de las pal!! 

bas prcsid'enciales, las del gobern~idor chilrn.ahuense y las de -

los representantes del partido· estatal. rublo Emilio Madero, -

líder nacional panis ta oefí.::.lab;:i estas· irre~ularido.des: 

1. Inducci6n deode el ~obierno 11 la abstención al supri-

mir electores del padr6n; lo. confusa. dit1tribución do· l;1s 

D.i."t.i.o; ol t:ortu,-;nin.110 ,10 ll1ll ftmcion~u·.i.,):J <.lo c;:.;.uillas. -
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2.- eliminaci6n de los representantes de casillas como -

rmcedi6 con el I-'SUivl¡ J.- supluntaci6n de los partidos -

(se distribuyeron volantes y cartas abstencionistas fir

madas por el PAN)· y 4. - relleno y robo de urnas, ausen-

ciu de tinta indeleble y publicacicSn de proGTamas del --
141 

candidato priísta a nivel nacional" 

1n ejército acordonó la manzana en donde se asienta la -

sede estatal paniota mientras q_ue ::francisco Barrio era vícti-

ma de la incertidumbre¡ estaban seguros de neutr,J.lizar los in 

tentos de fraude priísta y una vez más estos sa.lieron airosos 

del enfrentGJniento; l!'rancisco .Barrio dijo :¡_ue no expondrían a 

la gente a UH enfrentuJUiento con el PRI y el gobierno y '.lUe p~ 

diría a éste la protecci6n nacesaria. Y esta es lo. coütradic-

ci6n, pedir paz a q_uien da palos. Para nulificar las eleccio--

nes fraudulentas, los tres huelguisto.:.i de hambre continuaron -

con su ayuno y el clero chihualrnense se aprestaba a tomar una 

parte muy activa entre los [,Tupas de poder es tn tales. T::l o bis-

po i~íanuel Talo.mas y C::unandari sentenciaba: 

"Dios es la medida iiunutc.ble ele nuestras acciones y por 

ello pido a todos los prifotas 'J.Ue confronten con Dios 

su3 deciuiones y apoyos, por~ue h Dios no ne le puede -

cn.;a1br, ni se pueden eludir i·asponsabilid:.ideo ante él 

por mentiras y monipul::i.cio11J§. 11 
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ra.1, los empresarios descontentos con el ElI aseguraron .iue -

el fraude era de ma;;no.s proporciones y lo.:; grupos panis tas c~ 
·. 

menza.ban su agi to.ción planbandose en los cruces de las calles 

en Ciudad Ju.frez; mientra:::i crecía el repudio popular contra -

el fr.:tude los medios de comunicación de cobertura nacional, -

de color priísta, salvo excepciones, ;m1nejaba.11 la información 

del caso Chihuahua totalmente deforill.G.do. El dÍ§t 3 de julio C.9_ 

menzó la luchCJ. contra la autoridad. Se di jo :¡_ue "líderes meno 

res 11 del I-AN comandando grupos gritaban frente a los medios 

de comunicación locales que dijeran la verdad sobre las elec

ciones y 110 las mentiras :¡_ue .les Ol'den,aba decir el gobierno; 

vanzaron hasta el edificio de J.a poJ.icía judicial estatal en 

donde se hallaba detenido, desde tiempo atrás, el jefe de los 

11 cholos 11 pa1üstas: 

11 En una acción que estuvo o. p1.mto de desembocar en agre-

siones a los funciono.rico de se¡:;m•idad pública y a las 

propias instituciones policiacas, los mani!'eotn.ntes 

gri ·baron conoignas enérgicas y ofensivas contra las au

toridadMs~" 

Gustavo Elizondo y la plana ·mayor ;).mista reprol16 la ac-

ci6n de lo::i "líderes menores" del 11artido y dijo ,1ue se pon--

dríu al frente dí3 lo.o protesttis ciudl1d.un::is. pol'1ue 110 le te--.;. 

mío. a lu "desobediencia civil". Ante el titubeo de la dit·.1,;~g 
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personas 1 se insta.16 el Ju±ádo · I'opuJ.ar .1uc se integr6 de la -

manera si¿suiente: RicardoA.ziz subdirector del Tecnolo,;ico de 

Ivlonterre;y con sede e.ri Chihuahua, Jaime Férez mendoza director 

del Diario de Chilnwlrna, Carlos García ca tedriÍ.ti co de la 1mi

versidad eGtatal y el Dr. Guadalupe Osario, ;1uien fun¿iría co 
144 

mo presidente del jurado. 

Con el apoyo del clero chihualrnense la reacción popular 

se desenca.clen6 contra lo ~1ue sustentabu al l-1U como fue la t.2_ 

ma, por breve tiempo, de las dos grandes cacleni:s radiales de 

la ciudad , el principal hotal y las "actas" electoroles, co-

locadas por los priístas en lo. Plaza, fueron .1uenm.das¡ se a-

git6 contra. Televisa e Imevisi6n y se fu:.;tigó a los "extran:-

jeras del Distrito Ji'ederal. los dirigentes empresariales de -

la O.A.NACO, l~ C.U~ACIN'.l.'RA y el Centro Empresarial de Chilrnahua 

se i)ronwrniaban contra el centraliomo y por J.a democracia y -

dos mil comerciantes e industriales nmrclmron por J.a ciudad -

ca.pi tal como p:irte de su po.ro de 12 horas contra el fraude -
1 i1 'i 

elector1'.il¡ y J!'ranciaco Barrio arenGabu a: 20 1 000 chihu.::0:1uenses 

en tanto q_ue el ejército y los perros Doberman cu.stodiuban el 

Palacio ele Gobierno. 

El díu _1 'J de juJ.io lol: eaipreoarioa moni.festaron su deseo 

de efectuar lUl nuevo p:1ro patronal si el Cole.;io '·:lectornl -

del Estado o.tor¡;aba o. loo priísto.s sus conotancius de mayoría 

. }Jl'O}ioní:.i h] 0,1 ucur lc1u (\.ll'r1Jtcr:10 co t;i. t•lll's y bo:;co tcnr J.oo ne 



158 

gocios de importantes priístas como los de .;:tadiorama y Nove-

dades y los productos allí ::.i.mmciados; el ar:z.obispo Adalberto 

A.lmeida y f'lierino consideraba. el fraude como pecado social • -

Pero el PRI no se :_¡_uería .:i.ued.ar a trú.s y ::!"ernando Bo.eza or;;an_:h 

zó un mitin :¡ue fuera superior al del r:..i'1 sin conseguir su -

propósito n·i aún utilizando al failloso acarreo de manifes tan--

tes: 

11 Yo l"UJ{;O también a los servidores públicos (burócra tc;.s) 

de mi partido para .:i.ue promuewrn la presencia priísta 
14,:; 

mafiana en la Plaza de Armas•'!' 

Pero el tricolor no lle[;ó a conjun:tar m:fo ,1uc unos 15, 000 

chjJ1unhuenseP. acarreados desde en.margo, Kami·;tuipia, Bocaina., -

Ojina,;a, Saucillo, Cuau.'1 tcmoc, D.elicias, Cuaillucroche, O campo, 

Parral, Guerrero, ;,ldama, lliva Palacio y otros ln:'.!,'o.res. · 

El descontento popular avanzúba ró.pid:uncnte. En l'arral -

los protestantes quemaron una combi del PRI ~r blo.1uearon la -

entrada a la Comisión Local lnectoral; Juillermo Trieto Luján, 

dir;Lgen'te regional pmlista, habla bu de la posil1ilidad de crear 

' un .s-obicrno paralelo al priísta; .se hizo tmn marcha hasta El 

Ohamizul; se canta1Ja la. parodia del Bno~; de la :B:uT::incn y tui 

¡;rupo de mujeres pnniotas estuv.ieron n ptu1to de ¡;olpearse con 

otro inte~~rado por mujeres üel ffiI y del Comi t6 de 'UefL~rwn l'.9_ 
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de mayoría electoral a los priístas; hastaios bancos fueron 

bloq_uea.dos y ¡:¡e impulsaron paros de ~~rabajadores en lc.s em--

presas ma.:¡_uila.doras en cuyo renglón ,el Esto.do chihuahuense ..: .. 

ma.ntiene el primer lugar nacional. 

6.3. El Clero, el Jura.do Popula.r, los Intelectuales 

y la Democracia. 

Eh dos hechos se sostiene el avance del clero en los a--

suntos políticos nacion:Jles: en la reacción popular cpntra el 

regimen y en lu miseria popular por.el dom:..nio en la políti

ca estatal de la.s crnndes empresas trasnacionales y los esta

dos imperialistas, }~n los úJ. ti:nos años la perdida del poder -

ad:¡_uisitivo de loo trabajadores ha disminuido enh.·e un 40? y 

un 50%, elevandose así las g11nacias d'3l c:ipital; n_¡:nrece así 

la lucha por la democracia polític:u co:llo una p::irte esencial -

de la lucha. por la democracia en lo ccon6;nico ~' en lo cul tu--

rnl; en este sentido lu conquista. de ltl democracia y el des--

tierra del autoritarimuo es tm objetivo eminente:iiente popular 

y la lucha política y social corni_en::m a aGlutino.r a fuerzas -

que tienen proyectos pol:í.ticoc distinto .. º 

En liiéxico el cloro como tul, co:uo insti t.uci6n y co;no ci_l! 

· dado.11os los ,1ue lo co:uponen est:in impedidos consti tucion::tl:nc.~ 
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Chihuahua le di6 tál justificnci6n y vimos como el clero del 

estado impulsaba las luchas populares en defen:J.:i del voto ciu 

dadano .burlatlo por la maquinaria priísta de poJer. Antes ano

tamos que aprobaron la 11 desobedienciD. civil" orquestada por -

el PAN y ahora veremos :;iue reprueban la conducta oficial de -

falsear el voto popular. Llamó salteadores a los priístas, 8-E. 

bitrarios y chantajistas, fraudulentos y mentirosos por atro

pellar los derechos cívicos del pueblo chjjmahuense: 

"Víctima de la prepotencia de los ::iue ostentan el poder, 

el pueblo de Chihuahua ha :¡uedado Jledio :nuerto en el -

camino. La actitud p.e nosotro8 los sacerdotes, y de us

teües los cristianos, podría sor co:no la de ac1uellos -

que no se detuvieron unte el herfclo y p:i.saron de largo; 

podriamos quedarnos en ·wm pasividad e indiferencia q_ue 

sería complicidad, pero esto sería contrario a la ver-

dad, a la justicia, al testimonio de caridad fraterna -

que el evangelio nos urge. 

Creemoo que es nuestra obligación detenernos, como el -

buen samaritano, ante este herido, ante este pueblo la.§1. 

timado, p::i.ra ungirlo, no con .aceite 1 oirío con l:.i. pala-

bra, con nuestr.i solidaridad denunciando lo .1ue es rad_:!: 

calmente incomp<ltible con nuestro cristianismo huciond.2_ 

nos voz de toJ.ol.l eotou hermanos 11uestroll 1 ne no piw.1.cn 

t1:q1rcc1ar tlll prott1Gt:1. 

~!e tra La de tocioG lou ,1uu f1¡eron u vot:lr, no i;1111ort;a por 
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cual partido, y padecieron los ultrajes de c1uienes viola 

ron los derechos oagrados de todo el pueblo. En primer -

lugar, los misiuos que causaron el ntropello, po1"1uc a la 

vez son víctimas de otros que lo~ han obligado bajo pena 

de perder el trabajo o de otras amenazas, lesionando así 
H7 

el deJ?ecllo inviolz.ble de su propia libertad." 

No es .::i.ue las fuerzas del clero hayan desconocido .:¡_ue en 

el pasado, remoto y reciente, el regirnen co:netiera fraude e--

lectoral, sino que la movilizaci6n popular le abrió.la puerta 

de entrada a la lucha política abierta. De la palabra se pas6 

a los hecho::i. Decidieron lop' s3.cerdot~s cerrar los 62 tem----; 

plos el donüngo 12 de julio, La justificación de sus actos la 

sustent6 el clero en q_ue no tomaba posiciones partidistas si

no que se luchaba por el respeto a 10>1 derechos hu:nanos; así 

lo dijo .AdaJ.berto ;;.lmeida y llierino: 

11Ningún obispo incurre en intromisión política, por.1ue -

esta significa política partidista. y no vida diaria, cm 

la que la iglcoia tiene parte importante porq_ue está 

preocupada por el hombre. La i::;lcsfa seguirá prommcia:! 

do su palabra de promoción hUill~Hm, ;¡,ue no es política -
i11H 

partidista en todos los momentos," 

El sacerdote Caudlo lXlniel Pérez, destacado lí~er esta-

tal opin6 lo alismo tiue Ad.tlberto Ala1eidu Dol1ro el clero: 

c':Jtt': con el jmdilo y n;.tdt• rn:fo ilu:;tra.tivo ·tno ol ~l}JO.\"º 
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a los c::unpesinos y a los compañeros trabajadores de Ace

ros de Chihua11JJ?11 

Francisco Rrunírez Wieza, secretario ejecutivo de la 'comi-

si6n Episcopal para i\!edios de Coro.unicaci6n Social y vocero --

del Episcopado Mexicano, apoy6 la conducta del clero de Chi-

huahua. con esta.s palabras: 

"La gente tiene que votar; las autoricl:.;.des :¡_ue respetar 

el voto; si esto no sucede, la i¿slesia no puede quedar-
150 

se cruzado de brazos. 11 

El caso Chihuahua desbordó las fronteras y tuvo tma re--

percusión internacional!· en lo 11acional, pese a la política -

oficial de aislar el caso, éste por su propia fuerza l)O.pv.lar 

se imponía y ganaba terreno; la acc:L6il del clero chihUé!huense 

fue temicla por el regimen y· rnpidalllente lfate lle¿¡Ó a un UCUCE, 

do con el Vaticano, y lo.sr6 neutralizar el proyectado paro de 

cultos del 20 .le jtüio; dei; de el Va ti cano vino la orden: 

11 Se le pide a monsefior (Adalberto) Almeid.a que no lleve -

a cabo ou docisi6n11 ; 11 pLira que el pueblo 110 se quede sin 
. ., 51 

lo. eucaristía." 

Adalberto 11.lmeida entendió que con tal orden el Vaticano 

y el rer,iruen prifot:i usestn.ban w1 .;ol:¡)e tE>rriblc contra la l}! 

cha pop1üm: i1or la d".nocraciu y se o.fia.m::abu lo. política a.uto 

ri tarü1 c'!cl re¿;imen priísta: 

No JCL? cnhL' 1'1 menor dndu (di'jo Adnlb,:rto Al.:iLd.da) d.e .1u0 



163 

Chilrnaliua, nos habría apoyado en nuestra determino ci6n de 

suspender el culto hoy, pero es imposible -1ue el papa co

nozca e_n detalle lo :¡_ue está :pasando aq_uí y o. nosotros, - " 
-152 

attn:1ue nos cost6 1 nos tocó obedecer. 11 

Simul M.neamente a lz.s huelgas de hambre de J,uis H. ;U---

Vdrez, Francis_co Villarreal y Victor l\ianuel Oropeza, a las --

marchas, mitines, bloqueos de carreteras ·y calles y a la e.cti 

tud de clero local, el presidente de la. Conferencia Episcopal 

Mexicana y arzobispo por Xalapa, Sergio Obeso Rivera., justif,;!;. 

ca.ba la lucha del clero chihuahuense: 

"La actitud de protesta por razón'd? un fraude electoral 

sí está d.entro de la competencia. de un obispo, por:¡_ue se 

está pronuncir..ndo en favor de un derecho hUlll8.nao, en es-
153 

te caso el del respeto al vo·to. 11 

El clero cllilmalmense, si bien había sido galpeado por -

la política vaticana, en el país alcanzó notoria oimpatfo. en-

tre los cleriGos; eso explica :¡_ue el 8 de agosto los obispos 

.11.dalbetto Almeida y faerina. de lii. ca.pi t::l del Estado, Iüanuel -

Tulamaz de Ciudad Ju.1.rcz y Alberto Llagtmo de la. Tarall\ma.ra., 

manifestaran por escrito su conclcúa al fraude electoral y su 

exhortación a. lon crifftianos IXJ.ra luch::ir contra la intoler;:m

cia y el absolntisu10 de un sólo partido Y. exi.:;icron anular -

las elecciones, se pronunci:u·on por lanzar tmn nueva convoc11-
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denando el ¡)ro ceso eJ.~ctoral por la acci6n antidemocró.tica del 

:F.RI 1 censuró al~U:no3 •a;pectos de la C.'.l:ci.pafía J.JD!1ista y ir. loo -

part;i.dos de izq,uierda los acuséi de sect:.:rimuo entre ellos mie

mos; sus puntos de acuerdo refle j-an una cla.r::i. din11osición demo 

crática y un cabal entendiJUiento de lo ;;.ue sería en i1;éxico tm 

sistcm~ de partidos dc:n.ocrático. Vea:uos su fallo. 

11 1.- Condenar lu. siGtcmática violencia histórica y el n.~ 

toritarismo de este sistema político y afirmar 1U0 

e:.-

el pueblo re1uiere de2ocracia, justicia y libertad 

lo más a•apliarnente posible p:ira resolver sus necesi 

da.des de todo· tipo. 

Hepudiar el vínculo y apadrinn:niento econÓJlico del 

gouierno n.1 Partido Jfevolucionnrio Institucional, y 

el derroche de rBcursos econ6aücos y !mm.anos lUe el 

BU y el P.\N mostrnron ante la crísis :¡ue vi ve el -

pueblo mexicano. 

3.- Con censurar el uso manipulodor do los medios de co 

munico,ci6n, así como el lengu:::.Go usado por el E:U y 

4,- Dentmciar lu intinúdad d1 l ejército h::;.ciu el pueblo 

dur~uitc l:i celcbr.:ci6n de los co:nicion. 

5.- Reclw.z:.u· 1.ü ccntr::i.lisu10 cow.o sistema iruponitivoy n.n 

tidernocn~ tico, 
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vida politica de il'iéxico. 

7.- Censurar la intervención de la jerar1uía eclesiásti-

ca en los procesos políticos del paísº 

8.- Heprobar el sectarismo y el divisionismo de la oposi

ción de izquierda y ex110rtarlos a wm v;~rdadera auto-

c;dtica y a la acción wü tariao 

9.- Demandar la abrogación de la actu:ll ley electoral y 

la expedición de un nuevo ordena:niento democrático. 

10.- Exigir la anulación de las elecciones dada la gran 

cantidad de irregularidades y vicios de origen q_ue -
154 

presentan." 

En Ju.cado Popular. chihuahuense se pronw1ció l)Or el esta--

blecillliento de la democracia como regimen político nacional en 

el que juegan un p:~pel esencial J.as libertad::s ciudadanas; en 

suma, el Jurado Popular recordaba q_ue en l1~éxico no existe la -

de:nocro cia pero se da un ::wvimiento popular en ese sentido del 

que no forma parte el partido JObernante. 

Un hecho si.;nificativo en esta lucha por lo. democracia na 

cional fue la acción de un grupo de intelectuales entre los 

que se encontró u Octavio I'az,· escritor y poeta de prestigio -

intern:icional. El 23 de julio el ¡;rupo publicó su protesta por 

el fr:.rnde electoral en Chihuahua: 

"Los rcmü tndoG ofieioles de las p::u:w.das eleccionc·s en el 
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partidos pensamos q_ue estas cifras revelan una peligrosa 

obsesión por la wianimidad. Desde cerca y con mayores e

lementos de j'uicio, en un sector amplio y di verso de la ·. 

sociedad cilluoJmense se ere q_ue su voto no fue respetado, 

:Para expresar su descontento, este sector ha realizado ac 

tos pacificos de valor cívico q_ue desmienten la unanimi-

dad y ponen en entredicho la limpieza dc:nocrútica dd los 
155 

comicios." 

El grupo sostuvo q_ue el gobierno C.ebió atender lus deman-

das de la oposición :1ue con sus manifestaciones rnasi vas indica 

ba la magnitud del fraude coilletido contFa sus derechos. :Sra ne 

cesario, dijo el grupo, .:¡_ue votar tenía Wl sentido para los me 

xicanos, lo cual sería mejor 1ue el abstencionismo o la violen 

cia estatal y del HU. Propuso la anulación del procGso electo 

ral: 

"Los testimonios ciudacbnos y de la prensa nacional e i.!:!_ 

ternacional re¿;istran suficien-tes irre¿:ulJ.ridades como 

para arrojar una duda rnzonable sobre l~ legalidad de 

todo ei procesoº Pa.ra despejar plenamente esta duela, .:i.ue 

toca una fibra central de la credibilidad político en ll':é 

xico, pens.:;.mos q_ue l::rn autorid:idc:J, procediendo de buena 

fe, deben rest:-ibleccr la concordia y anular los comicios 
156 

en Cllihu::i.lluu." 
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fueron limpias aun~ue en el país y en el extranjero abundaron 

las p1·uebas del :fraude co:ne"tido en Chihtc.llua. Con ello, dolllo~ 

t-ró el r~gi.nen -1ue no est:f dispuesto a caclinm· por los sende-

ros de la de;uocracia y ajustarse a elecciones competitivccs. 

El fraude electoral de Chil1mllrna se llevó a cribo al mis-

mo tirnnpo en Duran:;o y poco ticm}}o después en Oaxaca, espe--

cialmente en J·uchit:in. El grupo de int.electnales ;ue protestó 

por el fraude en Chihus.hua, también lo hizo contr.'.l el :fraude 

llevado a cubo en Juchitan. 3n este mmlicipio los prota5onis-

tas centrales fueron los partidos de izquierda I'3Ui;:l 1 B.:T y 

PaT q_ue formaron la Co:::i.lici?n Demoá~i"tica con la Coalición o,.. 

brera Campe:.ina E tudia.ntil del Istmo (COCZI). ~1 grupo cens_u . s 

i·aba el carácter del ffiI como partido es tu tal como instru:nen-

to de la antidemocracia: 

11 Pero pensrunos .1ue eso no basta (anular las elecciones). 

A. las duu::to r.::.zonables sobre la limpieza electoral en 

muchos sitios, se ailade l:::i. creciente certidu:nbre sobre 

la injusticia b~bica de un proceso donde el gobiernono 

es s6lo juez y }J::t.rte, sino to...:1bi6n, con il1!llens oo recur

sos, promotor del ;u:is í'twi·te de .los p.::i.rti.:Jos contendie!! 

tes. 

Nos p~treco ind1spen:)able tum reforma política. q_ue ponu...-a 
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partidos. Sin esa justicia element::.1 en el oritjcn del 

proceso, las elecciones serán fuente no de fortaJ.zza si-
1 r.;7 

no de. descréuito para la vida polÍtica del país.ti 
·. 

Otro grupo de intelectuales opinaron en favor de la aemo 

cracia en ocasión de celebrarse en la ciud::d de iliéxico los --

días 6 y 7 d.e se¡itiembre el J!'oro Nacional por el Sufra.;io E--

fectivo. Sólo David Huerta y Carlos l;lonsivais ffr:.n,:::n en él.lllbos 

· crupos. La diferencia subst::mcinl entre ambos grupos es g_ue -

mientras g_ue en el primero de ellos se enfatiza 1:;;. defensa de 

la democracia política, el se.;;.U1do grupo le adJüore iJii,üica-

ciones econ6'1ücas y culturales a la dei.1.ocraci.s. ¡iolítica: 

"La dem.:cracio. define a J.os mier:ibros de un::?. socied:::.d no 

por sus a.finiclades idcoló¿-icas oino iJor la actitud g_ue 

asu:nen. hacia loo derechos ciud::dur.os: los resi;etan o --

los violan. la libre elección de los goborm:.ntes es uno 

de ous rno:uentos fund$.Illentales. Sin su existenciu eG im-

posi lile i)ensai' en la dc:aocra tizución ¿;lobal Lle la vida 
158 

econÓ.itica, polí-ticu. y cultural.ti 

En el ~oro estuvieron rctuüdos l::i.s cor.::'L:ntes renovadoras 

en partidos políticos y las corrientes .conserv<1dor~·,s en P"i.l'ti-

dos y or:;uni:~;::ciono:J oociJ.lcs, bnjo la consi¿;nLl. central de lu

char por el sufl.·.::.¡;io efectivo, el .:;rupo de intelectuales envió 

nl Foro e~1 te ;ueiw:i je: 
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lo. negativa ·a anular elecciones fra.udulenta.s, oe smu::m c. 

la lar¿;a lista cie testimonios de la intransi¿;encia de 

\l.Uienes detentan el poder. iiiús allú de sus ideolo.;fo.s y 

progr:.unas propios·, los particlos de oposición pueden y -

deben 11::..cer de la defensa conjm1ta del aufr::•¿;io efectivo 
159 

un principio indeclinable. 11 

El espíritu maderista iUe conmovió c. la dir.tadura po:-fi-

rista con su movimiento por la democracia rn::.c:Lomll estuvo pr~ 

sente durante la celebración del l~oro füi.cion:::l por el ~u:fru--

gio efectivo, el cu:oil tenía como fondo el escem:rio elector.::.l 

de ChihuuJrna, ])uran¿;o, Oaxaca ~' San Luin Potosí, en su re fe--

rencia mfo inrnedi2. ta. 

6.4. Los T'artiJos y la Democracia. 

En Chil1n;:i.huc el P,\N y el Iri
0 
vimiento Democrático 3lectoral 

no •iesm::i.yi.;.ban en su lllcha contra el fraude •• ~ 1'1s to:m•o de los 

puentes internacionales, los bloqueos de las aullen y boycots 

a nc¿rocios de conocido>.1 priístas se su;i1::bm1 el retiro de los 

fonctos en los b::u1co;J, ln. sunpenoión dt' los pa¿;os de luz, o.¿:;ua 

e impuestos; paros en industrio.s y co:rwrcios; oc ;J:;:otcotaba -

ante peri6J.ieo;;; y r~1dlodifnsoras; c::uuin:.: t:.:.s y hucl¿;:.w de llLlJll-

bre en lo.s .¡ue pcr::ii;;tfon Luis ll. Alv-.:•rez, 1:'1·;.mcfoco Villa---

rrc:il y Victor i1:anacl Oropezu. 



Castillo, presidente del Partido J1íexicano de los Trabaj::..dores, 

a decirle a. los huelguistas 1tie no diernn ou ;;ida U.e tm j:::.16n 
·. 

sino •1ue la. dieran en abonos y continuz.ron ou luc:10: por la de 
160 . 

mocracia nacional;· u.sí, los huelzuist:;,13 lev::intaron slt ayuno -

entre el júbilo populo.r y se di6 paso a lo. for;no.ción clel l1lov¿ 

miento Nacional Democrático~ 

"El 9 de agosto en Ciudad Ju6rez diGtintoa partidos, org.§:_ 

nizaciones y ::sociaciones cívicas y políticas, disímbo--

los en cuanto a programas y pro;¡rectos, acordaron convo--

car al pueblo a or::;anizarne en for;:1:::. permanente, a fin -

de defender el sufragio efectivo ~, lo,;r:ir· la democratiz.§: 

ci6n de las or[;anizaciones soci::les. . 

"Se t1·a ta de pro.:nover un movimiento n'1cional por el sufrE: 

gio efectivo en el cual participen todos los partidos --

políticos que así lo deseen, l::J.S ¡;,sociaciones y or,;aniz¡;: 

ciones cívicas, políticas y GOci:::les, así como los ciu~

nos ;1ue an11elon una democracia :política plena pura nncs-
161 

tra naci6n'~ 

En la·convocn.toria para el Foro los cu:itro partidos polf 

ticos firm.:::.ntcs (l'AN, P..3lliii 1 n.i'.l', IBT), nos dicen :tw en la -

cuestión electoral hn;r un antcn ~' un ahor~t .. ~ntc.1 ;:;e do.ban: -

1) robo de tirrms, 2) violcnd.:J contr~1 loG el"ctores, 3) la SE!; 

ta.ni~ación de lati ideas y los p:irtinoo, 4) c·l ~1:::0 de lo::: 1'c--
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nismos electoráles :favorables a este purtido, 3) llenado de 

urna::i con \rotos fn.lsos, 4) elc.boraci6n de actas de eacrutinio 
. . ' 

falsas,' 5) lo. expulsión o no ucredit::i.ción de los reprcsen'tan- -· 

tes de los partidós de oposü:ión, 6) uso m(ll tiple de cre::!.0n-

ciales de elector, 7) brir;adas priíctas de votantes, 8) mani

pUlación política a. trav6s de los medion de colli1.micación, 9) 

cs.li:ficación de las elecciones en manos c1e los mie;ub::os del -

partido estatal incriGtD.dos en las or::;anizaciones corres¡Jon--

dientes del proceso electoral y 11) el e~pleo de funcionarios 
16° 

y trabajadores del esto.do en las CD.l!lpoñ:o.s electorales del PJI. 

Cierta.!llente, muchas cuestiones son nuevas dentro del ac

tual prooeso electoral, pero otras ya existían, por ejemplo, 

la c::ilificación del proceso ha estado siempre en manos do los 

miembros üel HU y de los or,zo.nos esta tules correspondientes. 

Lor; cuatro partidos políticos presentaron en el Foro sus 

propooiciones c1ue implj.cabo.n una reforma electoral delUocráti

ca., en respuesto. a l::i. q,ue promovía el partido esb:t:il inmersa. 

en el mundo autoritario a.costrnubracto; las propouiciones fue--

. ron la.s sic;uientcs: 1) crear ltll orcanismo electoral o.jeno al 

,;-obierno, 2) or¿;:Hü¡:.ar lll1 oi::"Jte;na iruparci:ll para culific:J.r 

lao elocc.iones, 3) crc::ir 1m re.;is t1·0 nncio:ul de electores ::tu 

tóno:uo, ;:-,cttuli:~.:i.do y fiel, ,t) crc::i.r 1:: crcdcn:::i~ü pc1·.:1~:.ncnte 

de elector con la foto;rc.ffo del cim1:.1a-.mo, 5) intc.::;r~i..r .1 .. 10 c.::_ 
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rentes pai'a evi ta1· el relleno de l:::.n .!lisillas, 7) estcülle q?r 1::-.. 

representa.ci6n proporcionc.1 en la elección de ayunta:nientoo, 

congreso local y·fedcral, 3) trill1sfcrmar el Distrito l~ederal 

en un es",;ado para ele,:¡ir a SUB ¿jobarnantes, 9) juicios iIDpar-

ciales sobre los procasos electorales en los illCcio¡¡ ele comunl_ 

caci6n estatal y 1)rivados y el fin de lc.s :presiones contra -

la prensa, la radio y 1::1 teleYisi6n, 10) regla:nentar con e--

q_uidad lus prerrog::i.tivas de los partidos, 11) sanc:i.on::ir eJ. u-. 

so de recursos oficiales para apoyt:r a un pa1·tido y 12) ga-

rantizar la liberta.el de <:.filiaci6ri pirtidG.ria de los trabaja-

dores sinclicalizados y de los miembros de otras orzanizo.ciones 

socia:J!Jís3. 

:El Foro ratificó las proposiciones prec;entadas por los -

cuo.tro partidoo en la Convocatoria y en sü mese. de Plan de --

A.cci6n lleGÓ a los acuerdos unónimes sii.;uientes: 

1 .- Implementar los acuerdos forJJ;,nJo dos co:nisiones, urin. 

de partidos y otra de orgJ.nizuciones sociales, u lo.s.cu:;.les P.2. 

d:!;'io.n incorporarse ciudad.::.nos individu;;:.los, 2) or¿;o.nizar foros 

naciono.lcs po::: la dcmocro.ciu, 3') propici;;.;.r un cr<ln debo.te nn.-

ciona.l sobro lo. ur¿;enci:l ele q,tw el >.rn.fr:.i,:;io ei'ecti vo sea una 

renlil1.ad, ¡xiJ.·,~. lo ClWl deben involttcr:.iruc u lo~ madio::i ele co-

tU~ilctl j" .¡) : 
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"La mesa (do plan de acción) unániiíi6rnente c:qircsó su re

pudio al "fraudulento proceso 1ue el gobiei·no y el mr -
iruple;uentarori en las reci·entcs elecciones de Cllilmolrn.o., 

Dur::.n¿;o y O.:i.xaco.¡ entre otros esta.Jos. Reconocer el pl~ 

no derecho de su ciud::i.dan:ía a realizar n.cciones efica--

ces pare.. rep~<rc:::: en lo .i:JOGible la burl.:i. al voto de los 

mexicanos. Los partidos :políticos y las asocio.cion0:.; c.f 

vicas y ooci:lles particj_pantes en el Foro, :.:poyarán y -

se llar.in presentes en las acciones concretas ~1ue el pu~ 

blo y los cs.ndida tos verd::i.d.er2.!!lente electos C.ecidun rea 

lizar en re;mdio a la i:npooición · d~ ¿;obermmtes espu---
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rios. 11 

Una reflexión en torno al Foro nos re,i:ite u un hecho im-

portante: su éxito fue parcial por.:1ue no o.sistieron lao or¿;a-

nizaciones socLües renovadoras y sola.ciente se vieron lus de 

car.1.cter comiervador. :~1 Foro no puclo constituirse en un imún 

a·t;racti vo :p::iro. todos. En consecuencia, lo. lucllu por la demo--

cr:::icia se da en do:J niveleo sin or¿;a.ni:::ación entre sí, por un 

lado ·cstó:n las 01·¡;ani:.1:.:i.cioncs :::aciales rcnovadol'c'..S iue luchan 

por mejores condiciones ele vida y ·por el _derecho a on existen 

cia y lc1:.3 ;1ue luchan en ·torno n. la clecci.ón de los ,~obermm--

i;cs y -lUe tienen C~'l'llCiJ conservadora; CU:.)JldO loo dos IlÍVt:'llrn 

uc iutO&"l'Cn en uno sólo l;:,. lucll::i }>Or l::i. dc,:1ocr::icL1 ocr~~ :u5::i -

·. 
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signific6 un enorme sal to lmcic. l:J. de:nocrGcj a por el comjJroml:, 

so o.d1uirido por conscrv'"dorcs y rcnov;1dores ~Jarn luchnr cón

juntsmen-te pol' la democr:.J.cia nacional y por poner fin al auto 

ritarisillo tradicional d0l PRI. 



e o N e L u s I o N 3 s . 

·. 
En el momento se clan tres hechos fundo..nento.los :i_ue expre

san el origen de 'los confJ.ictos pol:Lticos, 1) la crísis econó-

mica g_ue afecta a las lllE.sao po1iulares y a la clr.se media, 2) -

la violencia c1uc ejerce el regim.en sobre la. iioblación para ~ 

tener el upar~to de control poJ.íticÓ ;,r 3) el despert~r cc.dn. -

vez más amplio de orGanizaciones políticas y soci~les que cue~ 

tiono.n la política del regimen fa.vorable al .:;réJ.n CG.pi tal tras.-

nacional, tanto desde la derecha r::o:r.o desC:e la iz1uierda nacio 

nal. 

La lacha electoral q_ue se viene ct::.ndo en al¿;unos mrnüci--

pios importantes de los estados, en un i·e¡;il:len ccracteriza.do -

por llevar a cabo elecciones no com.;ieti tiYas, oc convierten en 

verdaderas luchas populares super::;.ndo el marco pm·o.mcnte elec-

toral. 

Es precisa;nente en lao ,;randes ciu.C.adeo de los es t::i.dos de 

l::i. República donde con ruayor frecuencia las luch~-:.s electorules 

se transfor¡¡ian en luchas populares por l;i de;::ocrucia.. lu refo.:E, 

rua electoral do 1977 puso, mo:úent¡foc~:.mente, :.:1 ;}.].canee da lus 

fuerzas políticao el poder de loG mulicipios. 2~n 1932 el I'.'Ji -

de::ipiortn como tma fucr::.a polític::i con ,'.;TU.ll poder electoral en 

lus elecciones prcsiclcnei:.:les y co:uicn::::::i. 1:: con (Uist::i. ,:e v:: . .:.·íoc1 
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PDl\í: gana la de Guanajuato y el PlJ'f alcam::á la de IIimnosillo; 

:pero la insm·¡;1mciJ. ¡x:mistu alcanza alcanza su plenitud .. en --::.-

1983 cuando· logra sus 1·esonantei:< victori::..s en las princip::les 

ciudades de Chihi.1.ahua y avanza en ?Jura.ngo, Oaxnca y cm Baja C::!:_ 

lifornia Norte. 

Si~ embargo, el regimen, repuesto de su sorpresa, comicm

za la cuenta regresiva. La coc:~I es lanzad.'.l. por la fD.ersa del 

p:llacio mnnicip:J.l de Juchi tán -iue 118.bía ganado le;i ti!J!a:nente; 

En 1935 son muy acentua.dos los ras¿;os intoler.:;,ntes contra los 

electores de J;ionterrey y San Luis lºotosí; en 1986 se cierra.n -

todas las perspecti vo.s de· ¿;anar 18.e. grandes ulc::üdías para la 

oposición de derechay de iz;¡_uierda. La imposici6n desde el -

Estado sobre la población colocm1clo al ·rnr como go.na.dor absol}!; 

to de las elecciones en Chihuahua, Il\iran¿;o y Oaxaca ha de:nos--

traclo 1Ue o.g_uel ensayo de reforma electoral dur6 lo ciue q_uisi~ 

ron los gobernantes. La costtmtbre clel poder ha podido ros CJ.Ue 

ei nnhelo popular de .democracia. En Chiht1ahua, toda la plana -

mayor del rec;imen y del r:n acudieron c. le¡:;itimar el fraude e

·1cctor;.:il con Que lle.;6 a la c;ubcru.ittll'a Fernando Baezo. y fue -

lo. lección m:.hi cla1·a de enscfiar .:;,ue. l::i dcxocr::ici;i desde arribo. 

estt1 c::wccladu para lus marorío.o. 

Sin c,11bar¡;o, el descontento po1iular av::inzn por:iue la ci·í-
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cia de muchos mexicanos e.ntre los .:¡uc podemos encontr::.i.r inte--

lectuaiSs de gran prestigio internacionú como el caso de Octa 
:,¡. - .. 
vio Pa.z .• JU :!!'oro Nacional por el 8ufro.¿;io Efectivo, llcv:i.clo a 

cabo entre la izquierda y la derech8: loi:: días 6 y 7 de :.ieptieEl 

bre de 1986, constituye el embrión del .:.;_ uc puede salir 1:: crea 

ción de la dell1ocracia. nacional que se da con el respeto entre 

los contendientes. 

Si penoamos g_ue los conflictos a,sr<lrios se suceden por;¡_ue 

el re.gimen priísta ha clausurado la refor:!l::t agrru•ia en el cam-

po, si consideramos q_ue el desempleo y la inflc..ción en vez de 

tener un freno aumentan co,i:i la recoi1.versión industrial y la --

entrada dt;l país al G.\TT, si las claseo medias no encuentran -

en la crísis un medio favorable para fincar su futuro desarro

llo, poclremoo concluir ;;_ue el· retjimen ha sentado los fundrunen-

tos socio.'..econó:nicos p:1ra a¿udizar la lucha política nc.cional; 

entonces el poder a.el Estado se puede convertir en el objetivo 

de las luchas de maoas puesto ·1Ue hc.sta hoy se han limitado al 

reproche de lo. política gubernamonta.1. 

Es en lus grandco ciudades donde se vun loc:.J.lizando los -

conflictos políticos más a¿;udos ::.nt.·nuc en el cc..;u1io se oiga de-

rra:u;:indo la oan.;ro. india ;/ c;_¡_~1pcsina, 1U ca:Jo U.e C!ühu:.t:lua nos 

mi._1ierc lo .1uc podr:b. ser en el futuro let lucl1a por la dc.nocr~ 

ciu, tU1a lucha popul;1.r en l;:i c~161 l:i cu,'D ti,~:: ,1,·c toi·::l : ... i :·\•,, 
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con sus propios inttJ1•.eses la democrnciu en ;.~óxico se viste de 

u·bop:ía. Hasta hoy csa.i:; luclln.s se han do.do en formn. minilliw. en -

los municipios y menos en las luchas por lo.s ¡;ubern:J. turas, pe

ro siendo tan lJOCO enseñan que por ese cé!J!lino es posible lle-

gar a esa de.:nocracin c1ue en i.iéxico no hu. sentado sus re::..les -

aunq_ue por ella hay&n muerto illiles de mexicanos a lo lo.r.:;o de 

· nuestr<:. vida independiente. 
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cione!:'. i·enovadoras obreras, ccrnpesinn.s y estudiantiles or

{.;anizan la Primera Conferencia de J.a lnsiu•gencia Obr0ra, -
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l 
1 
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82. "Volnntc n:1cion:ll ,fo Ja AiWCfüº 11,rniando ::ll Paro C:(vlco l'in.

cionu.111, en Ib:i. el. p 3 9 
83 º "1ia11.i.f'ie~1to ¡l¡¡ J.n. ,\NOCl•:P tlel 15 do octubre", en Ih.id p ·10 .. 

84. 11 r;a:iai1cc1 ,:obre Jn. jo1'1h1 .. la tlo µ~·ote~;Lt y t.•l .i''.t'L•c'1' ;·,n·o Cí

vico !1:1eio11al", ''ll lbi.d p .¡1. 

_85 ..• "¡Gatdii.ou ya!", .La .101·11adn, 18 .1l' ;jun:i.o Je ·1986. 

86 .. Idt'::t.. 
,1,.,.. 
1) / •. J~~-.:.:!_:_:, 
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88.· 11 l'or tum polHica. agx•aria ra.dical, democrática y popular", 

La Jornada, 'IO U.e ábril de ·1935. No se pretende el::i.boror 

ttm1 hi3tori?:~raf:fo. rlel Gur-1-:imiento ;/ de::;arrollo de J.c;.Q or 

c;anizac:Lonen co.:npes:i.nas en los 1iltimos n!ios, sino .l>. ele -

sefial::ir la problem:1tica ,:;c1u'8.\la.· en cJ. m1mpo el L: etc.pu. -

cont'2mporú.neo., p:i.ra incrustarla dentro del proceso c;ene-

ral de lu lucha po.r la democracia nacional. 

89. 

90. 

91 • 

Idem. 

Idem. 

,\rnolclo i·.iartínez Verdugo (entrevista): 11 01.rnt::\ctllizo. la -

CFE el frente común ,le la. izq.uierda", en Procf1so, Wo. 242 

p 13, 22 de junio de 1981. 
92' Iüem. 

93- ·Luis Sánchez ,\¡;uilar (entrevista): "El r11:1.r, respek1\Jle; 

i.::;norDinoo 11orqué no le dieron e1 re::;istro"; I_bid.. pp 17--'. 

13. 
94, j·,ianuel A¿,'Uilc..r y Peclro I'eñe.l0sa (ent;revüd;u): "El golpe -

al· l'siT. a l<::.rgo alcance, co11tl'D tolla l:J. i ;.~q_uü1rd.-i. 11 
1 lb.ido 

pp 1 s-·16. 

95' Idcm. 
96, Comí té Na.cion~tl del Hii'r, Cart:o:, l'Úblic::i., Jbj.d. p 33. 

97º I-Ci\í, Il1i~~. FITil, i,i.,\US, .P.33.: "ll:wi:1 tui i,\e<~l ·ocialista co-

m\ín11, (¡,ianifiesto de UnidDd), I'r~, No 250, p 8; 17 de 

julio de 198·1. 

98 Id~~ 
99 11 Lc1. ü;quiercl~; De une", Pror:e~ No 19, 3 de m8.r:;-.o do 1977. 
100 "La nni6n de ln i:~:;nh~rda rc!::-.pllt':'·k1 ~il d.ivisio11.i:)r10 0fi---

c:i.:tl11, ,L·o<:0:10, iüi. :~'.'º' pµ 7-13; 17 ,¡.,, ::_:l1,:to ,l,, 1'!31.. 
101 Ar11ol,h1 '•-Cll'tÍ1w:c: Verdue,;o (cntruvi:•[·.:i): "'.itk'1tl'O pb;ict.ivo 

'10:' 

vcr'.<'el' 1'0L~ili:~;tcio1wD . (Ul' t~:Jl•orb:.ln 11 , -~·,1c,·:.10, No :~~1·1 1 
p:p 'I0-13; 2:1 tlc a:;of1to de ·¡9~1·1. 

••: .. 
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pensa1Jle para la tom::i; del poder'', Ibid. · pp 13-1 '~. 

1:03 .• hligucl An::;el Veln.zco .. ( entrcvüita): 11 i?;1 nuevo p::wcido apo

yo p~iro, luclu.w de obreros y cámpesinon", Ibid. p ·¡ G_~. 

1.04· Rob0rto JursJi;llo (enfre\Jist;a): ugnla b,w.i.erd::i. aún l1ay 

· diE1crep:mcias y has te .. choques", lbid., p 16 • 

. · 1.05· l1lanuel. Aguilo.r y Pedro Feñalosa (entrevista): "'Sl P0liJ e--

.. cha a la basura. prih~ipioc• bási.cos del marxismo J.eníni:31:w 11 

IlJid.:.., pp 17-18. 
106. l!eber·to ~astillo, "Precisiones necesarí::i.s 11 , .Proceso, llo. 

254; lJ 28; H de septiembre c1e 1981. 

1'07. Helando Cordera ( entrevh,ta): "El J.IAP diGpuesto a la. fn-

si6n. las discrepancias van a ser muy creativas", r:r·oc~, 

No. 256, pp 22,23; 23 de septie;¡¡bre de 1931. 
1.0.8. 111IT-J?HT: "Avanzamos buGce:.ndo la. un:Ld::id po:ml:i.r y revolu--

cionaria", Proceso, ilo. 495; 2S de septicn.n\.Jre ele 1936. 

t09o Ide:.!1 •. 

1:10. lclCi!);.'!. 

111º Idcw·. 

1120 lclem, 

1 ·13. Doctunentos r>obre la fusión", en m. Libert:0 1·:io, círga.no of_i 

cinl del E•iT, año II, No 12, mar:;o ele FJS7 (un¡Jle:nento e.::i. 

poc.i:i.1)-. 1~ntre 1:.1.s novcd:1.d..:~1 que contiene esto proyt~cto -

esM lo. de8~1.p;:_ric:ión de loo síml>olos j' lem:.:c1 del intcrna

c:i.onnliomo pro1L•t:sio y el 11'.i'r o.h:<o.dic e1 co1:cepto de so

ci:JJ.im:io; en l'(~o.l:l1lad ::ie pro.recta tuiu política soci:-ilJem.§ 

crntn <ltlC ;x:.ru los fines Llcl tl':1b:i,io ;,e Lkntifj.c~1 co:uo -

rcnov:tt101·:c clar:t, ní. t;id:.1., 

11 \)niOl\ i\:1Ct\J!1:i} ,,,; l:~-1\lÍCl'Lla l1L'V<Ü\lC:iOl\:>.J.'Í;1;'j'ec'ÍO rol:f ti
cac1 a j)j,,c\:(<1,Sn" 1 uu 1..1),Jil, p '); •1 lll' jnnio ,k 1~>:3'!, 

. ·1·17 Jl•i.d. }Jll l l-1 1
)., 

·11G, Hhi. p '.~3 .. 

117, ··" '" 
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118; Jn 80llier110· ¡lcl estado do Chihuo.hua, en sei1tiembrc U.e 

1986, publicó w1 texto jtu3>t:i.ficü.nU.o .el ~1roceso de e toral 

ch).huB.llll•~nce, ).a lectm·u. d.c tul .libro permi t;e \lescubrir 

lo.s mo.nipul::i.ciones legales del gobierno del l!:st:,ido J¡,1.chan 

para benefie:lnr al PiU. El tezto, mé..s ·.1uc honr:1r Cl•JllO :fue 

su propóaHo, deho1rra al grupo eu el poder y j ustifi.co. el 

i"echazo popul~1r a.l proceso electoral J.cmi.té1.do en dicho -

·esto.do. Lease: 2\ihu:,Jrna proceso clector;:iJ. 1936, Gobierno 

del Ef;tado C:e Chüiuahua, se1Jti<:rnbl'e ue ·1936. 

119. El problema económtco más dificil arr::nca, r::;rn. J.a pobla

ción, a par·tir de ·1981. J,a Confeder.:ición Nacionol de C:"'9: 

ro.s de Comercio publicó cifros sobre la inflación a par-

tir da ecte afio y la diferencia contra el porcentaje de -

aumento del salario mínimo es atcrr3.dor. Veamos. 

so.lurio mínimo,,, •.••. 1 1 200 ~ 

alimentos y bebidas •• ·1, 740 " 

frutas y legw111Jres •• ; 1, 950 " 

le elle y cnrne •.. , •• , • 1, 587 11 

derj.w.dos del tabuco • 2 ,300 11 

refrescos •....•..• ,, •. 1 ,SOO " 

ropa .............. ººº 2,000 11 

El. pron1edio ;;encral dio inflación de cotos productos en --
,<i\l. 

com¡x1ración al sal1J.r:i.o nn:nmo en de 1896;~ poi•a los proclu-9, 

tos sefial<~.clos contra tm ktjísimb ·1;200;: paro. el s~1.:Lu.rio. -

I,0:.1 datos fueron to:nn.do~. de L:i. J·o1·11~1d:i., 9 de juJ.io de 19-

86º 
1'20,, L:t J·orn~:da 29 de jwüo <le ·¡986. 

121. J,~~ 
·122. T:k::1. 

123 .. J,:1 ,J 01·11:¡,\;1, JO de juni.o de 193Li. 

124. L:1 ,lorn:1,l:1, 3 dc jttl.i.c1 de 19SG. 

1
.,, . . : .'.· 
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' . 
· el candidato pr:i.ís!;ii o:['.::·cici6 -~stos valores: 11 ,¿uiero 1Jedif 

les disc\l.lpas para esta reflexión. Corwidcro .Y non consi

derDJnos los mexicanos., religiosos por vocu e l6n .Y ¡ior l1c-

re11cia, :1ue Dios, el ocr supremo, es nmor y .1w~ no .. pµiode 

ser máscara ni faclrn.da para encubrir Jü;:iocrccíus". Ofrc-

cía, pues, ln religión, como VJ.lor supremo (le J.os isober-

nantes, en un ix:i.ís .devastado po!' lot1 conflicton entre la 

relit?;:Lón y el est:'<do. en el si::;lo paso.do r el pre.::ientc, -

"La ho:uilía del hermano Baeza", en :Froce~2_, No 505, p 9; 
7 de juho de ·19SG. 

126. Saúl He:crera, ¿;obern:idor priísta J.el e:~t::ido c1e Chilrn:;Jrna, 

ase¡;ur::1ba, públicamente, :1ue éste no serí::;. el primer esta 

do gobernado por la oposición. Y para Cll:aplir su 11:üab!·o., 

adem8.s de los pre1xi.ra,tivos ammc i::i.dos, se apoGt6 en el -

est;.:.fü; a 25,000 soldados, cuando su nú.nero norm:J.l es de -

2,000."Garantizo.rún la 11:i.z, en Chihualrn::i 2:1 1 000 hombres", 

!!_no i·.I~ Uno, .PP 1,8; ? de julio de 1936, 

127, ~';:__~ ornil.da, i¡. de julio de 1 986. 

128. Iclcm, 

129. Id~ 
130. Ln Jol'Jlada 2 de julio de 198G, ' 

131. Lo. jor·nuda. 1 6 de julio de 198G. 

132. La· J orn:1da, 2 lle julio ·de 1986 y Uno :.:an Uno, 6 de j uJ.io 

de 19::3G. Los saceerdot.]s .ce Chihwihuo. :i:ani:fcstulmn púllli

CD.rnentc Gll apo,yo al preebi tero Camilo j)~1n:Lcl l'Órez 1 l)Cl'SQ 

w::.je ce11tral en las movilizc.cloneo üel ¡,:ovinüento Dcmocr~ 

i;ic'o ~~la e toral, ante 1:1:; "presiones 0 en ~·u contra: "reprE_ 

llttiu_o::: cu. l·1uier ::,e to .:cJ violencia en con lTa de 6J y de --

133. La ,1orn:1.d:i 1 5 de j11lio de ·19SG. 

"134 .. ·Idc•rn, y Uno i1::1s Uno ,¡ da ;ittlio de ·1986. ''.n ,~,,te dLu·io --
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Rmnfrez !1ie~~a dijo! 11 Se justifica todo tipo de mnnifesta-

c:lones si se trata de defender el voto". P. 6; 4 de ,julio 

de '1936. 

13~ _9hilrnalrna .i:'roceso Electoral 1~1.:36, p 1ó9. 

136. Juan hiolinar, ºRegreso c. Chilrnnhua11 , er.. ~".!.;.~~-' pp 21-32, 
marzo de ·1987, No 111 º Relneionando lo:;; e once :;:itas de pobla 

ci6n, poblaci6n en· e da.el de votar y vot.02 emi ti{lo:.; f~:i ls.s -

elecciones do 1986 con otras anteriores, el autor comprue

ba el uso ile[ial del padrón electoral 1x:..ra cometer el frn.l! 

d.e a favor del Hn. Por su p:.i.rte '"·anuel .:;.urrJ3. Ordofiez, d_s 
legado est3.tal priísta en Clü'rnahua, Jeclaró 1ue los corni.

cios no fueron transpo.rentes iiero si le;ítfotos; entre tan-. 

to la ~ooblación , al ].ICrcat~<rse de lu . .:.:~'::n e:::.ntidad de ur

nas rellena'3 ,¡e votos desde antr"s ele l::i. ;;;lección, li:!s lla

mo Urnas Embc;.raz.u.das. Uno : .. as Uno, p 7; 7 de julio de 1936 d. 

·137, La J orn,J.Cla, 8 ele ,:iuli.o de 198C. 

J?ro.ncfoco Or·tfa 2inchétti escribió ln.::i irreguln.rid::i.cL·s deJ. 

proceso el2ctoral cllihw1lnwm1e, abun:lantes y dcscarad8.s, -

por ejemplo dice· en uno ele f.lU:3 o.rtículos o reportajes:"S~l. 

manejo üe lets casillas, en lo. in.Ine11sa mayorÍD. de los casos, 

g_uedó en ID8.nos de los "auxiliares" d.e lo::; or·,]::.ni.smoa clcc

toruleG -lmo en cada casilla- a Cl\)':1.s órriencs se so:!1etLó a 

funciona.r.Lon y reprcf.lentante::;. La :tctuación ck eso::; <:LLL'(iliE:; 

rr1a e:; tuvo apoyc'd~t por lLrn polic:f.aL' judici:;lcs fcclerc..l y -·

est::ital, 1:1 polic:~:J. c.stc'!.tlll, la }'ol:i cía I"edcr;ü de C:L•:linos 

y e1 cjérci to, :.;e,:¡ún se co:11prueb .. L en lo.o trn.::~müi:Lo1wG rr:.-
d:io:fch·lc:lS inLc~rccp1:ad:1t> por ol Colude ,v do cu,y:.: tr:rn:~crip

c].c)i1 riC'.l c11trc<tÍ Ct):1.L:: :1 f'rL1\.~t1:.;o. 11 ,I'rc'1,,~L'~~o, I\;o :~o~, ·1.i de -

,iuHo ele 1~\:)G, pp L;-·1.1. 

13tl .. 1:::\.. I:' ¡k jnlio ,le ·1~1:36, · .i.i··•('t~:1do, Sat'tJ. Go1¡::;:tlo::;, dccfa a --

]L) .. 1 ¡1.~?1L~t:1:.1: 11 ¡Jmi.1¿c"i.ll~:.3 ,\ .. C:111:~t.:!.l'~'t~! 1.'l;~t.~:~ l''.'~·~:~:._,n: ,,,__.,~~ 



por:1ué dar cxplico.ciones 1
•, Uno foá::i Uno 1 13 d¿ juli~ Áe L: . .; · 

:::.~.L.:¡:_...;··-~,,_··:, ' 

' '- ' _.,. . :> .~:;_ ··:.~--. ~-·;_?,:.~'··,>:;:·. •" .-º :. ,, . 

Ln· Jornfüln,. 9 de· julfo de1936'Y r-rocos'Ó,'tc;l~0'.5óK;i .1.i¡.:~~ -

140. 
141. 

"142 o 

;julio de 1936, Pll rn-.1L , ... · . <• ''.;;''•/ '-'·· · .-"'-""' 
Ia ,Torrn1da y Uno hías Uno dct.·19• d~)jti)'.ló:,4~·'.1986. · 

julio de 1986• 
.julio de 1986 ~ 

143. jhlio de ·1986~ 

144, Une i";'b Uno, 9 de julio de 1986 ~, La Jornada, 10 de julio 

de 1986. 
julio de 145. 1:1 ,Jorn8.da 1 1 ·1 U.e 

7-í2, 28 de julio de 1986. 
146. La Jornada, 12 de julio de 

147. La ,Tornada, 13 de julio de 

15, 21 de ;julio de 1956. 

11986 

1986. 
·1906 

y Proceso i\To 508, pp 

y Pl·occso, l'io 507, pp 11J . ..'.. 

·148. La ,Tornadn, 17 lle julio de 1986. ?or su parte ;,,anucl '.l'o.la 

mcl.s fü3e[;trra1Ja ~¡ue c1 clero ~rn v.lolnbn ln Com>titución, s1:_ 

no ·:1ue en e~~t::t se ilisotcan :'JLls derechos 9 cm Uno t:rhi Uno, 

149., 
150. 

'16 

La 

J,a 

de juJ.io de 

,Tornnd:1, 17 
,T orn~:.c1~i, 1Ü 

1986. 
üe julio lle 1996. 
U.e julio U.e t9SG, 

1.51., :G._•!-':?E.1.!;:11:_:: ~r Uno ;,,, .. s Uno. del :~o de julfo ,le ·19136. 

152º La .r orn::i.ila 1 21 ae julio de. 1986. 

1530 J,a Jornada, ;::::; de julio Lle 1986. 

1540 La Jornada, 9 de acorJ to de 19dG. l'or :rn ¡:arte, y ratifi-

t;:cimlo !JllS principj.o;:; tkmocr"~ (;icos lll'0'3Cl1 L:idos <lll 1977 an

te 1~1. Comis.i 6n :ccdera1 Elcctor,:1 con m,iti vo de :La inicin

ti w;, ,J,.' r .. 'J\n·ma clcctor.tl chü ,:;o\Jicr::0 1h' Ll~;1c:; 1"01·t:illo, 

el 1·;..r·;, el l'._;u;,;, el l'.'.~'11 y· el l':?'l' cc't1:<\U'.11·011 el t':tllo a -

L:vor •'.t'l nn ,l.Ltlo l.K'l' el Colc,;io ;.;i,,cto:·:•l del :·'.Gktd.O de 

cc1mt:i.:.m~i..Sn ¡T'. Í.:J'\;a (l'no l.i:::i i'no, IL) ,¡,, :1,.·;o:•to ,h, 1l)d(i); 

1..":' ! .,. " !.'. ;, ¡ . ¡ .. ~ •. 1: ~'' \ \ ; ; • ; : •• ' ',\ 1 .•• ~ • 1 ¡. 
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as·e&;tU'.'.l.b:J. ,1ue el PAN no tenía pru.·!i::tn par::.i. demostrar '1lle -

. hubo fraude elflctoral (Uno Mas Uno, 12 de a5osto de 1986), 

y el l'.FS., en el mismo c'UJ1ino del PST. de apoyar los 11 frnn-

den patrioticoé1 11 del nn, rcclmzo.bn. o.lj.o.rse con J.os l':::cu--"' '·' ___ ,, 
pos" "fascistoides 11 del h\H(Uno ¡,;;fa Un~, 13 de a;;osto de ·-

1983) 
155. ·J,a Jor11aclr~, 24 lle julio de 1986, y Proccé10, No ::o:'. '.~8 de 

julio de 1986, p 4. La Hstn. es la sj.;;ufontc: Eéct;or Agui

lar Cam:fn, Iluber·to Batis, :l!'ernanclo Benito::;, José Luio Cue

vas, J'uan García Ponce, Luis '.}onz:ilez y González, I!u;;o IIi

r:Lart, Davül lluerta, ::O:nrj::i,ue Ero.use, Teresa Loso.do., Loren

zo l.ieyer, Carlon il:onsj.V'..ii s, C:u·los },iontemayor, i.:o.rco An to

iüo Montes ele Oca, Octavio I'<l.z, Elena Ponü! towslm, Ignacio 

SoJ.ai·es, Abelardo Ville,:;as, llamón Xir::i.u, Isabel Turrent y 

Gabriel Za.id. 

156. Idem, 

157. J,a Jorn::.do. 1 30 de a.:;o;:;t:o. de 1936. En esta ocasión no finn~ 

ron lo.· cartn José Luis Cuevas, 'L'er,~sc1 1030.da, Carlos I1ionts_ 

IIL"-~'or, Ic;n:2cio Jol."l.res, A bela.rdo Ville;:;:i::; :r R<.::!'.n6n Xiro.u, -

res pecto al ::,-:rupo ·:tue firmó lo condcn:i tor.lL:. del fraude c-

lectorn.l en Chihuo.hun. el 2·1 de jul i.o. 

·158. 1:1 ,Torn:td·: 6 de septic:ahr:e de 1986 1 lJ 26. Y:J ,;rul10 lo com

ponen: Jor .. ~e A~uil:Jr ¡,:ora; J·osó A(;autín, y;en:-..1 ~npresa·te, --

01':.c :1ucnt,)8 '.".¡OJ.ir:::.i.r, A.nt0ni.o ~;:i.l'C:Ía uL~ I.e6n, Ltri:; Jl,vicr 

G:Lrriclo, .\¡lolfo GilJy, Eduardo '1ons:í:Lez, ·:::111:i1uc ·.1omd.J.c:i 

B.ojo, .Jav.ler \1uorrero, David liucrta, lléctor ¡,_an;jarTc:o, -

Carlos 1:.ons.i v;ho, Allro.!1:im Nuncio, ;i,q,rcclino Fcrcl16, G:,.1-

10:1 1'0e;~:ir:t, .l.doli'o 0:ínc:1c;-, V:~zqnez, ·!;:!wJ.¡tw ~>e!:10, U.:in -

Sc~ao, J:'r:.:.;1cj ~~co V:tlllé~ ·:l Vl:.!.d.S. 

159 " I,\e:a, 

1Go·. ¡,;uc~10 ::mt;,~:; n.ne Caotillo, lo:J hucl··:ui:.:t::::i esc11cl1:1ro11 voco::; 



195 

· J?or ej cimplo, -10 hi.cioron Octa,;io :faz, TUc.nél I'oniatow:::;Jcn 'J' 

otros (Ul1o fü.ó.t> Uno, 3 de a¡;o:Jto de 1936); t::t;;ibién J.0s hu

bls.:roti parú G.c.;:insc;i~-Lrlos dar fin :;,1 L:.ym10 el }J:J•i, P.::.G .. i, -

HiiT .y J?RT ar~mnent::nül.o :¡uc sorfo im s":.crificio., imí~t)J. (-
Uno füi'.:¡} Ux1C?_, 6 de ago:J to de 1936), Un:: p:n•tc del cl·::1·0 no 

o.poy6 la. lluel.:;;o. do lw.rnl.J.rn }Jcro toJUpoco la rccri!;iinó, pero 

el doJ.c~c;ado papal, J orónimo l'ricioni '1 U:)rí:::. i ª'" t Dr.aümro. 

argu:1rendo que "todos los rn:irtires r-1o:i ~'c!lic;ro:;o:;" (Uno : .. :is. 

Uno, 8 de o.gos-t;o de 1986)" Según Luio :1. Alvarez, lo ·¡uc 

inf'luy6 en su decisión de levan 1;0.r sel :1rnüc~a Lle lw.mllre -

fue la. cren.c:Lón clel i\!oviuüc)llto ::Jomocr:~·~ico Jlo.cion::ll; q_ue 

por ci.erto fue el q_ue pl.rneó el i."oro ;JO.i.' el Sui'rLi,:;:Lo i;--

fectivo :1uc se llevó a calJo en l:.1 ciwl:Jd de i .. éx:Lco los 

días 6 y 7 ele se;_Jtiet:.tbre de · 1936. 

161. 11 Convocc1.tori:::. i·iacional p:.JX<J. el :E' oro ~;or el ;3ufro.;5io :::fe c- , 

tivo", en La Joi·m1d~, 31 de o..;o,,to d.e 1936, ]J 15º La con

vocatorio. c<;ttl. :f:Lri!iado. }101· los p::i.rti<1o:-J I'Ali, ISUi·,;, Il.:T ;r 
PR'r. Ho aparece e.l ?D:.: que, aunc1ue rGch::.zó el fr: .. mde elcc 

toral y inr!;:ici11ó deslucida.mente, no ap:.:;.roció en dicho -

Foro. ::::stc hecho con.firna la eJJ loG hccho3 J:.i. aceptt;ción 

de col!r; erve1.c1orcn -:-r renovc•.dorcs ele llOG tul:.'Ll.o::; b.5.s:Lco:> de -
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