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INTROOUCCION 

México es un país que como lo muestra su historia no conoce todavia lo 

que es la den-1ocracia real. aunque ~sobre todo en el siglo XX-todos 

nuestros dirigentes repiten hasta el cansancio que es1arnos a punto de 

llegar a tan ansiada nieta. 

El gobierno y su partido basan parte de su poder en una política de 

simulamiento. donde ::;e dicen abanderar las causas del pueblo y fomentar 

el desarrollo del país. 

La corrupción y lo rnenlira t10 llegado u ser una formo de hacer político 

muy efectiva para nuestro gobernantes, aunque no es exclusividad de 

ellos ya que aUn en lo:. países que :.e dicen ser dernocróticos. estas 

prócticas tan1bi6n 51_:·;! cJon, pero en nl·:::=-nor grado. 

Es posible que es1a visión de nuc";:'stro actual sistema de gobierno nos 

marque un panorarno <;iris y fata!isla sobre el futuro ele \a democracia en 

México. pero son precisamente esas visiones las que debernos evitar y 

empezar a buscar soluciones y alternolivos viables para !legar a un cambio 

real hacia lo dernocrocia, que:-:;- es dificil rrics no irnposibl8. 

Deben1os cornprer1de1 que: !os cornt_,¡os no se don de: la nocr1e a la 

mañana y menos otJn +-.:=.:n la político. 

Actualmente nuestro país está surnerqido en una serie de problernos tonto 

económicos corno políticos n-,uy serios que han orillado a lo sociedad civil 



y a lo oposición a asumir un papel mós activo v demandante. El PRI se 

encuentra ahora ante un dilema inevitable que es reformarse o rnorir . 

El presente trabajo no pretende ser la panacGa ni la solución rnógico para 

los problemas de den1ocrack:J en el país, sino que propone a partir de un 

proceso de selección den1ocrótica en el partido del gobierno. el posible 

inicio de una verdadera cultura participativa y democrótica en nuestra 

nación. 

Una de las principales causas que motivaron la realización de este trabajo. 

fue principalrnente mi experiencia personal que tuve en el E:stado de 

Hidalgo, donde participé en un proceso de selección del PR! conocido 

como "Consulta a lo Base" ~! cuat me pareció rnuy singular ya que como 

veremos después. este n101ocJo despertó el espíritu democrático en el 

pueblo. Debido a !o oclua;icJad del ten1a n1e encontré con rnuy escaso 

material bibliogrófico d·=- !a ··consulta a la base" y su aplicación en el 

estado de Hidalgo. así que tuve que iniciar uno labor de reconstrucción a 

partir de <.:onsultas ht.:!-rnt:'-:ro,-.:r-oficas. ~.)onTrevista. videos. y n1aterial inédito 

que n-1e focilitc.-:J>ori <--"1lCJLWl<..."1S on,istades. 

En el presente trabajo ob:,<:;:>rvé: le n•.::-ce~idad de reatlzar un estudio histórico 

de la torn10 de seleccionar candidatos dentro del partido del gobierno y 

así poder establecei lo posibilidad de crear un auténtico proceso 



democró1ico de selección de cancJidatos y que contribuya en la llegada 

de uno dernocracia de carne y t-1ueso en nuestro país. 

"Democracia: un juego peli9roso para el PRI". es un título que encierra en 

buena medida lo que es ~~1 troba¡o. El estudio de un partido político que 

siempre jugó con el concepto dernocracia. pero que ahora la sociedad le 

exige dejar este jugueteo de palabras y plantear a los hechos una 

verdadera aplicación de la n1isn1a, a riesgo de que el partido. debido a 5U 

historia autoritcma. t--:·sté -:.-:::ondencv:Jo a la pc-Jigros1dad de una po$ible 

fragmentación ·y debi!itarniento 

Al abordar la historia conko-rnporóneo no podernos olvidarnos. condenar o 

menospreciar a la historia político ya que al hacerlo es1ariamos olvidando 

que somos personas que vivirnos en sociedades organizadas y donde el 

poder juega un papel fundan1entc:I en el cual la necesidad de 

gobernan1es y gobernados es esencial para un buen desarrollo de la 

misma. 

Debemos retornar la historia política pero sin hacer un dogma de ella. 

debemos dejar de acudir al héroe o tirano de antaño. es necesario una 

historia política n16s completa y propositiva. Es un cornprorniso y 

responsabilidad para los futuros historiadGres el realizar este tipo de estudios 

históricos, que nos hace comprender y t1acer con1prender gran parte de 

nuestra realidad y no lejos de eso nos puede permitir el participar con 



bases y proponer ideas a partir de un estudio crilico que caracteriza a! 

historiador. para el n1ejoran1iento de lo sociedad. 

Considero que la democracia surge solo a partir del diólogo y trabajo 

conjunto de sus interesados, adopta1 posturas inamovibles de eliminación 

radical de grupos o par1idos políticos seria contradecir cualquier principio 

de pluralidad y de interpretación de ta democracia real. 

Es por esto que considero que el carrnno o lo democracia puede iniciar a 

partir del rrlisn10 PF:'t y es aquí donde el ¡::-.resente trabajo realiza su principal 

apor1e al sefialar las pnncipales follas y aciertos del porticJo en sus procesos 

de selección de candidatos. 

EL presente trabaJO ,-nuestro un t:sfudio de coso en el r-nunicipio de San 

Salvador Hidalgo en e1 afio de l 9B7 donde el PRI recurTiÓ a un proceso 

democrático de selección de candidatos conocido corno "consulta o la 

base" y el cual demuestra que !o democracia si es viable en el partido. 

Para la mejor con•prensión del !rebojo se dividió en tres capítulos. el 

primero consta de una breve revisión histórica del proce~o de selección 

de candidatos en el partido de, <:;Y.-'bierno. asi con 1C> :.;u naciniiento y 

consolidación en f\."íexico. En el sec;:iu11do capitulo o.e'! entro de lleno a el 

estudio de caso en el rnunicipio de :.:-,.:::;in Salvador. ade::rnos de dejar bien 

claro en que con::.!ste la ··consulto .::J lo Base". pcr- u!tirno 0n el tercer 

capítulo se evalúan los pro y contras de este n-.étodo dernocrático y se da 



una serie de propuestas para perfeccionarlo y aplicarlo en el PRI. 

cumpliéndose así n1i compromiso de no solo explicar sino también 

proponer. 

Los antecedentes de intentos de dernocratización al partido no son 

nuevos ya que desde los primeros años del PRI, Alberto J. Pani priísta de 

reconocimiento. declaraba que el partido estaba cayendo en una 

antidemocrática inminente y que de seguir así tern1inaría siendo otra 

dictadura. junto con esta protesta siguió la oposición de Ezequiel PodiHa, 

ante la designación de AlerT1án para la presidencia de lo r•3públíca. En 

1952 se volvió a repetir el fenón1eno de oposición desde.: c1entro del 

pariido, pero ahora con rnás intensidad, este niovin1iento tue encabezado 

por el general Enríquez quien representaba a lo vieja ciase político que se 

sentía despla::.ado por Jos jóvenes universitarios piritas, y finalmente en l 964 

el PRI tuvo la oportunidad de empezar una vida dernocrática en su seno, 

esto a raíz de fas propuestas de den10.-:::ratización que quiso in~iplementar et 

entonces presidente de! PRI ~':'I uc. Carlos Madra.zo. En estos propu8sfas 

estaba la dernocrati7-ación de los procs-sos de selecciéJn de concJidotos al 

interior del partido, antecedent,_::. diroclo de lo que cJe:-,¡::,L·•~-":; :·.uc-=:::derío en 

el estudio de coso que ona!1.:arerr.os. F-'ero a pesar de que est.,~ n-;ótodo se 

registró en los estatutos del partidc, no !o~~ró rnant•2nerse ''/ tL•e desecho y 

expulsados sus creadore.:>. 



El PRI no veía lo necesidad de esta retorma. ya que la situación del país en 

esos tiempos era de avance tanto económico como social. pero la 

situación se empezó a revertir a partir del gobierno de Luis Echeverría en 

1970. cuando la relación entre el gobierno y el sector privado se complicó 

debido a la política populista que adoptó EcheverTía. las consecuencias 

de estas tensas relaciones llegaron a su nivel de deterioro a finales de su 

sexenio, donde el crecimiento de la producción por habitante fue cero. el 

desempleo se acrecentó'/ sufrimos la prin-1cra devaluación en 22 años. 

Con la llegada al gobierno de López Portillo vinieron los severos 

reordenarnientos políticos del rondo tv'lonetario tnlernacional(FMIJ, y la 

explotación de nuevos yacimientos petroleros que dieron un respiro a la 

econon1ía del país. aunque este no serla r:.,n: .. >r n1ucho tit-:;cn1po debido a la 

mala planeoción econón1ico que ::.e tenía pvr parl·~ a.._.1 ouL>k..-rno. 

El gobierno de LópGZ Portillo tue el encargado de llevar a cabo una 

reforma pol¡tica que desd8 EcheverTia s·.::J vc~nío preparando y en la cual se 

buscó implementar .:;! rr\ecanismo d8 repre~entación proporcional en la 

cámara de diputados. donde con el 1 .5;:;,, d.::'-'l to1<._,¡ d.::.- votos r.s·gistrados en 

elecciones naci:::inais-s lc,s r-ionidos políticos tenían derecho a una cierta 

cantidad de diputados. garantizando así lo incursión aunque sea n1ínima 

de ta oposición en ei congreso. 



Esta reforma también pern1itió el registro de nuevos partidos políticos. 

siendo una verdadero válvula de escape a todos los problemas que se 

tenían en el pais. 

Pero los efectos de esta reforma se van a manifestar mós claramente 

durante el régimen de Miguel de la Madrid. 

El sexenio de este presidente fue muy duro tanto en materia económica 

como política. por un lado su antecesor le entregó un país sumergido en 

una crisis económica n1uy serio. con un nivel inflacionario altísimo. con uno 

moneda en plena devaluación y con una deuda externa increíble. 

Miguel de la Madrid inició su rnandato con un reajusf(~ económico 

auspiciado nuevGn1ente en gran n1edida por el Fondo Monelario 

Internacional. quienes volvieron a aplicar sus políticos de shocks. en las 

cuales el más perjudicado fue el pueblo n-1Gxicano qu8 vio ourr1entar los 

precios de todos los productos, se le impusieron topes salariales. se le 

restringieron los créditos y se orilló al gobierno a destinar 9ran parte del 

gasto público al pago de la deudo exlerna. 

Este panorama desol<-;;ntodor irritó rnucho o! pueblo rnexicano. que 

empezó a manifestarse en lo::; procesos electorales, apoyando a Jos 

partidos de oposición. 



El PRI. durante los prin,eros años del gobierno de Miguel de ta Madrid. tuvo 

dolorosas derrotas electorales y fuertes criticas tanto internas como 

externas debido a su poca disposición al cambio democrótico. 

Es por eso que en su XII Asamblea Nacional el presidente del PRI. el Lic. 

Lugo Verduzco. decidió llevar a cabo una reformo a los estatutos del 

partido. proponiendo un método conocido corno Consulta a la Base y en 

el cual la selección de candidatos a puestos de elección popular dentro 

del partido. se realizarian a manera de elecciones prin,orlas. <Jonde habría 

un registro previo de candidatos, can-1pañas electorales dondE~ dieran a 

conocer sus propuesta'.; o las bases piritas y n1ediante la creación de un 

padrón electoral priísta. convocar a eleccie;nes donde el voto fuera 

secre1o. liDre e individual. aunque su aplicación solo seria para presidentes 

municipales. dejando a !os gobernador·es. dlputodos y ~enodores con los 

clósicas convencion8s. 

Esta Consulta a la Base fue probada antes en las elecciones n1unicipales 

de Nayarit en l 934 y donde el F'RI obtuvo excelentes resultados. 

recuperando n1unicipíos que ~slabon en n1anns d·.=:: 10 oposición. 

La Consulta a !a BosE...· t<.:nnbión fuü con-10 uno 1e:,pues1a a los presiones que 

estaban rnanifest<_•nciost:=:. ti.3n1po atrás por un grupo de priíslas inconformes 

por la falla de espacios políticos der.trCJ dt:l p<..:irtldo como consecuencia 

de los padrinazgos y corTupción. 
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Estos priístas inconforn1es optaron por autodenominarse "corriente 

democrática" y su principal demanda era acabar con el ya famoso 

dedazo y con la falta de democracia en el partido. 

El PRI decidió poner en rnarcha este nuevo método de consulta 

democrática, pero la corTiente democrática lo consideró insuficiente. ya 

que solo se realizaría a niveles municipales. El partido decidió ya no seguir 

negociando con la corriente democrática y en l 987 ésta se separó del PRI. 

ocasionando una de tos divisiones priístas rnas peligrosas de su historia. ya 

que fue la causante de un rnovin1iento ciudadano sin precedentes que 

culminó con una de las elecciones presidenciales rnás cuestionadas y 

reñidas en la vida del país. 

Así el PRl ante este bajo nivt._:I de preferencia elec1oral, debido tanto por lo 

crisis económica como por las fracturas dentro dE:I n1isrno. trató de retomar 

la confianza de la gente. promoviendo este método dernocrático de 

Consulta a la e.ase. y el cual en sus prin1eras oplicacionc.s fue rnuy efectivo. 

ganando adeptos y demostrando como en el PRI si era posible la 

democracia. 

Un caso muy en particular donde se pudo apreciar este fenómeno fue el 

del municipio de San Salvador. Hidalgo en lo::. elecciones c:k.~ l 987. 

Hidalgo era un estado predorninanternente priísta y en 1984 se decidió 

practicar la Consulta o las Bases en algunos n-1unicipios. arnptiando en 1987 
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a todos tos municipios restantes. esto debido a que el gobernador del 

es1ado era ni n"'IOS ni menos que el promotor de este cambio político. el Lic. 

Lugo Verduzco. 

La aplicación de lo consulto dernocrótica ton1ó por sorpresa a los 

caciques del estado. logrando c:on esto que se eligieran a personas de 

verdadero arraigo popular. San Salvador es un cloro ejemplo de esto. pues 

cuando salió la convocaloria paro seleccionar candidatos. varios 

pensaron que esta sería otra farsa partidista. pero otros se pusieron a 

trabajar seriamente en sus cornpañas. despertando en el pueblo ese 

sentimiento tan reprimido de dernocracia. 

En San Salvador el profesor Felipt::-0! (_:::ontreras fue.· de los que más atacó al 

sistema caciquil y denunció ob1encrnente kJ conupción de .;;:.:slos, ~upo 

conformar un grupo de trabajo jovE~n y ansioso de participar en un espacio 

político vedado tiernpo atrós poro ello::;, y qt__Je ahora se brindaba generoso 

para sacar su ingenio y ganas .::-j•-=-:: trabajar en pro de lo den-loc.rocia. 

La justa cívica provocó entre 1(_"1 QE..:nte: del nnJnic1pio una parlic1pación n-1uy 

poco visto, les forTli\ias si:..-. op.._""Jsi'::.noron por lo:·, contiendas electorales. 

mucha gente apolítica ernpeLÓ el inte:resarso on estos procesos. logrando 

así el PRI recupe~ar· y aciernó::. ganar nue\1os odepiGS. 



Los campanas políticas fueron precedidas por un gran entusiasmo de sus 

participantes. donde tampoco faltaron los intentos de agresión entre los 

competidores. 

El desenlace de estas elecciones primarias fue aplastante en contra de los 

caciques. la misión estaba cumplida. el PRI dernostró que sí podía ser 

democrótico. 

Pero este esfuerzo por parto del pariido fue anulado por una clase polí1ica 

que ha donado y sigue dañando al partido y ésta es la de los viejos 

caciques. a quienes lo democracia no favorece para sus prócticas de 

corrupción y control semi absoluto del poder. 

San Salvador no tue la excepción ya que a las siguientes elecciones 

municipales. los caciqut::s, n1ediante acciono;:_;.s 1urbulcntas. lograron 

imponer su tey y quedarse nuevan1ente co:r el poder político del 

municipio. ocasionando un (Jescontento generalizado que dio más fuerza 

a la naciente oposición. 

El pueblo mexicano necesita crear una conciencia mós dernocrótica. mas 

participativa. en donde sea un verdadero tactor de presión para el 

gobierno y para todos los actores políticos del pais. 



CAPITULO 1 
LA DEMOCRACIA FINGIDA 



Veo un México con hambre y sed de 1ustic1a 
Colosio. 1 994 

1.1.-LA DEMOCRACIA FORMAL Y LA DEMOCRACIA REAL 

Actualmente el fenómeno democracia es uno de los temas ntás discutidos 

tanto en mesas de anólisis politico como entre los gobernantes y 

gobernados. 

Es por esto que considero convenrente iniciar el presente trabajo tratando 

de poner claro ¿qué es la den1ocracia:::~. 

Democracia en su n1ós simple acepción es una palabra que viene del 

griego: demos. pueblo y krat~. poder. es decir. significa el gobierno del 

pueblo. 

Pero a lo largo d .... ~ la historia este concepto sufrió varios cambios de 

adecuación nios no de forrna. y esto tue lógico ya que el crecimiento de 

las ciudades y su e'.>tratificoción fueron reclornando la ornpl!ación de este 

concepto para lograr un equilibrio de justicia. libertad y participación. 

A la democracia se te han dado vario interprctaciorv:o-~s '/ aplicaciones, 

como por ejernp!o la democracia sur::;;,ida de la revolución inglesa de l 688 

y la nor1eornericano cit..~ 1 766 que garontizó el (]or·ninio 0conórnico de la 

clase rned1a y puso limitontes o !o cc)ncJtción (je ciudad.,_-.no: .. 

Es aquí como bien nt•2nciona Serra Rojas dond.:-:: :,ur9e la derriocracia 

moderna o representativo. "Esta den1ocro2io nace con un vicio de origen 
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al convertirse en un sistema protector de los intereses, egoísmos y pasiones 

humanas".1 

Entonces debernos de entender a la dernocracia rnoder·na corno un 

sistema de gobierno y por lo tanto va a responder a un sisten10 de poder. 

"Es obvio que todo sisterna de gobierno es un aparato de poder. El 

gobierno por su propia naturaleza. es un proceso a través del cual se crean 

e imponen normas sobre los ciudaaanos individuales."-' 

Una vez concebida a la democracia co.rr10 formo de poder vamos a 

establecer algunas diferencias y variaciones que existen de ello. 

Con el surgimiento de las sociedades rní~rcantillstos. donde se necesitaba 

una mayor libertad para poder cor11pctir abiertamente en los diferentes 

mt:::::rcados "dejar r1acer. dejor posar'' íue necesario la creación de un 

estado liberal que con10 diría r-iorberto Bobbio: 

"El estado liberal y el derr1ocrótico son interdependientes en dos formas. 

1) en la línea que va del liberalismo o la dPrn0.-rn...=J0 en el sentido de que 

son necesarias ciertos libertades para el correcto ejercicio del poder 

democrótico. 

2) en la línea opuesto, de la dernocracio o! liberalisn10. ya cp.Je es 

necesario un poder den1ocrót:co para garantizor la libertod.'' · 

1.-Serra Rojas Adrian, CiQrJCi~J=qli!i_c9,Méxio. Porrúa, 1985, p 517 
".-M.B. Macpherson. !-.aJ~~119_a9.d~Q1Q~ra_UGa. México, Fontanella, 1968,p. 57 
3 .-Bobbio Noberto, El futuro de.J8 democra.(.:ia, México. FCE, 1984. p 15 



ir. 

Es por esto que las democracias liberales se dieron por lo regular en 

aquellos países cuyos sistemas econón1icos fueron predorn1nanfernente 

capitalistas. 

Aunque la democracia no solo se aplicó en estados liberales, MB 

Macpherson identificó tres diferentes forrnas de dernocracia. la mercantil o 

liberal. la comunista y la subdesarrollada_ 

"Liberal.- es un producto tardío de la sociedad mercantil yo que la primera 

necesidad de una sociedad n1ercanti! es un estado liberal. 

Comunista.- la democracia pera Marx y Lenin era la formación de un 

estado de clase que tenía que ser creado por la revolución proletaria y 

mantener son-1etida o Ja antigua clase dornínonte 

Subdesarrollada.- es la que rechaza la competitividad de la sociedad 

mercantil y no ve fa nece~idad alguna de que se establezca t.Jn sistema 

con-1petitivo de partidos políticos y adopta la forma de un estado mono 

partidista y totalltario."4 

Así. partiendo de estas subdivisiones de Macpherson nos ubicaremos en el 

sisten1a político mexicano. 

Es aquí donde deberno$ de identificar a lo dernocracia formal que 

atinadarnente resun1e Serro Rojas como la que aparece consagrada en el 

orden jurídico de la nación y que equivale al n1undo del deber ser_ 

-i_-Macpherson ®...:.~i.1 •• p.53 
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En nuestro pais la democracia forrnal es la simple tinta en el papel y lo 

democracia real es ta que esta plagada de rr1alos sistemas electorales. 

abusos de autoridad. etc. 

Pero ¿cómo podríamos definir a nuestro sistema de gobierno?. 

Stephen Morris lo ve como una apariencia: "el sistema político mexicano 

sustenta una amplia gama de apariencias. No es del todo democrático ni 

descaradan1ente autoritario. la política pública no es ni por completo 

capitalista ni socialista. En realidad la aparente rr'oderacíón política de 

México en varios frentes tiende a in"1pedir el uso de mer1lbretes fóci!es"_s 

Esta complejidad de nuestro sistema político nos lleva a pensar que vivirnos 

en una especie de república simulado, donde nuestro gobierno y su 

partido simulan llevar a cabo uno nación den1cicrótica. 

Gabriel Zaid considero que nuestra república sin1u!ado €::s un invento 

hispanoamericano en et cual s(·~ lleva a cabo un.a espE"~cie de realización 

simbólica del deseo del progreso: ''La república sir·nulad::l no gobierna por 

la simple fuerza bruta. sino por la trampa: apoderándcse ele la verdad."~ 

En concllisión poden1os ofirmar que lü nues1ro ·~s uno democracia 

subdesarrollada basada e!l la sin1ulación y que '.:>e distancia rnucho de lo 

que es !o dt.=-~~nocracia real '.:>Oci<:Jl y representc:itivo. 

5 .-Stephen Morris, CPrr.l.Jp_c;jQ_o__y __ pgJll!Q_a en ~l_~~g;__Q__G,9111*ª.!'.!JP_QL$_G.eQ. México, 
Siglo XXI, 1992, p.40 
c..-Zaid Gabriel, 8-9_i_Q.s_~1_eR1. México. Oceano,1995. p 164 
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Nuestro trabajo pretende tratar de crear uno nueva culturo de fa 

democracia desde Jos n-lismas e.ases del partido del poder en tv'léxico. 

Es muy posible que suene utór...-¡ico esta iniciativo de can1bio. pero nunca 

como ahora es necesario que todos participernos en lo construcción de 

una nueva den1ocracia. 

Para que nuestro país inick~ su can1ino a fo verdadero derr1ocracia es 

necesario que en1piece a desarroilor una nueva cultura electoral y de 

respeto al voto (corazón niisrno de !a dernocracia). 

Gonzólez Pedrero citaba qu.::.• derriocracia y sufragio deben rr1archar 

juntos. "La salud de las dernocracias cualquiera que sea su tipo y su grado. 

depende de un n1í~ero deto!l1-:;o técnico: el procedinliento electoral. fodo lo 

demós es secundario".·' 

Partiendo de esta aseveración vernos que uno de lo puntos rncdulares de 

democracia es tener procesos electorales contiobfes. 

Pero antes de iniciar con las propuestas de democratización del partido es 

conveniente iniciar una brf~ve b(Jsqueda de lo que podrían ser Jos 

antecedentes de una posib!e d8rnocracia. 

7 .-Gonzalez Pedrero, V_Q9_c;l_ªffi.95;_f-ªº1ª_ge.__g__~rne y hu~_Q. México, Oceano, 1987, 
p.13 
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1-2.- LA FORMACIÓN DEL PARTIDO DEL GOBIERNO 

La Revolución Mexicana fue un largo periodo de reorganización de nuestro 

país. en 1917 se redactó la constituci6n que hasta la fecha nos rige y con 

ella posteriorn1ente en 1918 se prornulgó lo ley electoral. 

Esta ley nació de la necesidad de reacorr1odor el aparato electoral 

después del violenlo choque social de 1910. 

Lo reforma electoral de l 918 fue una ley que dio un peso importante o las 

autoridades municipales y a la sociedad civil. 

'"Los presidente n1unicipales estaban encargados de Ja publicación de listas 

electorales. del seccionan1it~nto de distritos. del registro de candidatos. de 

la impresión de credenciales y boletas electorales. y de la instalación de 

casillas electora\c5".'1 

Estaba claro que n1 el poder fedctal ni el ejecutivo tenían niucha injerencia 

en el proceso, hatxó qu~ recalcar tarnbién que estu ley propició acentuar 

mós el poder de los caciques qu<O-'_! eran los que ponían y qui1aban 

presidentes rnunicipales a su conveniencia. 

Esta nueva ley dio n1uct"'las taci!idodcs poro el surginiiento de uno cantidad 

considerable 1..-:),,;- partidos poliflcos que vendrían a cornponer un enorme 

mosaico de grupos políticos loco!isTcL 

ª.-Molinar Horcasitas Juan. E.LiiE!.IT:IP.Q __ 9~_ l'ª_bª9.i!LíTIJ.Q_@:~. México, Ca y Arena, 1991, 
p.14 



Este hecho lejos de fortalecer a lo república. la dividió más y propició que 

las insurrecciones siguieran produciéndose. 

Aquí no hay otra reforma hasta la creación del partido del gobierno quien 

vendría a darle un nuevo giro a la acción política del país. 

Con lo que respecta a la formación del partido del gobierno. estuvo bien 

claro que lo prin1ero era formar un partido que garantizara los combios de 

poder en el país de n1anera pacifica y aglutinara en sus filas o la mayoría 

de los grupos políticos dispersos en lo nación. y donde los continuos brotes 

de violencia no p1.S!rn1itian o no daban espacios a la creación de una 

fuerza o partido con influencia nacional. Los crímenes y traiciones políticas 

estaban muy acentuada'.:">. y había fo in1periosa necesidad d·:=:· poner orden 

en el sistema político mexicano. rn.-::diantc la creación de 1n5fituciones 

fuertes. que le9ifin1aron las acciont'O'::. del 9obir~rno, a:sí os como surgió (:"!'n 

1929 o petición del presidente E:rnil1n r'ortcs Gil y el general Coites el Partido 

Nacional Revolucionario (P/'JR), o! cual daría los cin1i.~ntc·s para sustentar 

un sistema politice confiob!E· y pcrdurabfF:. 

Lorenzo Meyer dofine el su1q1rn;entc, (J'et t-'Nk: d!ci~ndo: "E! gron partido 

político que nació en l '?29. surq1ó para ordenar el proceso de asignación 

de los puestos pLiblicos. no paro cornpetir en las urnas. 
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El PNR-PRM-PRI no era {ni es) un auténtico partido politice sino uno 

organización cuosigubernornental''.~ 

Entonces el PNR no fue creado para competir contra otras fuerzas políticas 

sino para reorganizar o\ país. sofocar los intentos de revueltas y para crear 

la cartero de poli1icos que gobernarían al país asegurando como ya 

dijimos un cambio pacifico. cordial y dentro de los mórgenes del derecl,o y 

las instituciones. 

Por otro lado atendiendo nuestro interés de buscar los an1ocedentes de 

una posible democracia al interior del partido tenernos que. el PNR en sus 

estatutos en lo que refiere al procE:Oso interno de selección de candidatos 

dice:" De lo forma de elegir candidato a la presidencia de la república'". 

Art.122 La proposición deberó hocerse por escrilo a lo secretaría de lo 

convención nacional un día antes del fijado para iniciar la discusión. 

Art.126 Habrón 5 oradores que hablarón en pro y contra los candidaturas. 

Art.129 La votación para eiegir candida10 se ha.ró en forn10 directa y por 

escrutinio secreto por n1iembros de lo convención".\,') 

9 .-Meyer Lorenzo.!.,,.tt2~r_~_!1.m._9_~!-9J::!.l-ªIJ.Q. México, Océano, 1995, p_26 
'º.- Asa_mblea_gQ.Q~!tt_µ~_1y-ªJ~NB.. Secretaria de Divulgación ldeologica del GEN del 
PRI ,México, 1987. 



En los estatutos del PNR no aclaró si los procesos de selección para niveles 

menores fuera igual que como se eligió al presidente de Ja república. 

El PNR tuvo en el lapso de 1929-1938 a 1 l presidentes del partido donde 

destacan 3 veces Pérez Trevir1o ::2 veces Portes Gil y una Lózaro Córdenas. 

Es importante entonces ubicar al PNR no corno un partido político. sino 

como un instrurnento de r:>odc~r o uno n1aquinaria electoral oliada al 

gobierno. o corr10 bien oiría ~'\lcjandro Lojous "E! PNR logró el rnonopollo 

político formando su burocracia t::-artidista y legitirnaban el poder de los 

caciques-militares. La den-1ocrocia no tuvo cabida en ól". 1 ' 

Con el arribo de Lázaro Cárdenas a Ja presidencia de la república llevó a 

cabo un gobierno de niasos. dondP Jo to!eranc::ia a grupos opositores al 

gobierno y las tendencias socialistas dentro del rnisrno gobierno van a 

marcar uno etapa de lo orqanización de obreros y campesinos que 

desemboco posteriormente en sindicatos importantes controlados por el 

Estado como fue lo CTt-..1\ v CNC. 

En opinión de Javier c;anido el F'l>JR centralizó en forma importante el 

poder politico sotxe1odo e:d qu0 on-1enazaba .'..;u cxist0ncia {caciques-

militares). p8ro el problerna surgió cuando aparecieron otros tipos de 

'
1.-Lajous Alejandra, h.Qs 0d@ne..§._9el Pé;irtido Unico en Méxi~Q. México, UNAM, 

1985, p.188 



poder hasta entonces ignorados como fueron las agrupaciones 

campesinas y obreras. 12 

Córdenas comprendió esta necesidad de una reforn1a de partido que 

respaldara las políticas de masas que él rnisrno estaba impulsando en todo 

el país. es precisamente en este rnomento cuando el General Córdenas 

decidió llamar a todas las fuerzas políticas del PNR a unirse en la formación 

de un nuevo partido político en et cual los organizaciones de trabajadores 

fueran la base n1isn1a del partido. 

Otro factor importantísimo de la transforn-1ación ~dE:i Pf'.JR . respondió a la 

ruptura que se dio entre el general Córdenas v Calle~. 

Esta separación se pone claro en el rnornento que cárdenas cJec:.igno 

corno Presidente del PNR a Portes C~il. r'\gui!ar Cornin nos describe este 

momento así: "Pories Gil tenia cuentas pendientes con Calles y su grupo y 

no perdió el tic~n1no para hacer del PNR un instrumento d.~ apoyo leal y 

eficaz a la polítiC•:J r_;rt:::.sidenciat Lo función inmediata .:Je 1~ones Gi! fue de 

hecho la de un vt:-:rdugo."1_, 

Concluyendo. estebo cloro que la funcionat1dad ck:"I P~..Jk .-iabía llegado a 

su fin, y qut:: los nco-cc:sidades del poi~ •_::ron olros, así que: respondiendo a lo 

política del c_-;enerci:! Cardenas de a<:_Jrupar los fLJt..::-r¿a::; populares dei poi!:i en 

1".-Garrido Luis J3vrer. t;:LP_.q_~1_d_Q_G!:?_l_.::tJ3evolyc;::JQ_n_Jn_§_tL(!..1~1QQªlj?-_<"o!9_~. México, Siglo 
XXl,1982, p 357 
13.-Aguilar Camín,Meyer Lorenzo, [:.Ja_ $9JTl.bfp_QE;.L!ª_8__gyqJu.<;::_~Q_Q_M_$:2;:1-~fl<'J,México, 
Cal y Arena. 1989. p 173 



un gran partido nacional. se dio origen al nacimiento del PRM en marzo de 

1938 

Aunque habró que aclarar que el objetivo de organizar a los grupos 

populares fue engañoso. ya que toda esta política de masas no estaba 

encaminada a fortalecer la participación del pueblo y rnenos llegar a un 

régimen socialista. sino que fue mediante lo creación de los sindicatos 

oficiales como se logró tener un excelente instrumento de control del 

gobierno hacia la clase trabajadora y al pueblo. 

Aleiandra Lajous afirn10: "La incorporación de las fuerzas ;:::iopulares no 

alteró la naturaleza del par1ido. sino que. por el contrario. ésta deformó a 

aquella'·_i" 

En lo que respecta a lo forma de elegir candidatos a puestos de elección 

popular en su5 estatutos dice: "Elección de candidatos a puestos de 

ayuntarnientos. 

Ari.58 los miembros del poriido solo padrón participar dentro de su sector, 

el con,ité municipal vigilará la elección. se elaborará un padrón donde se 

registren tanto obreros. campesinos y sector popular. se realizaró una 

asamblea donde se etegiró al candidato con n1ós votos" 1:_, 

,.,.-Lajous, p_p. cit., p 182. 
1 t-.-ttJ~J_o_rj9~®1-e.~J. secretaria de divulgación ideologica del CEN, vol. 111 p.86 
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Es a partir de este mon1ento cuando el partido del gobierno adoptó el 

famoso sistema de convenciones. este reglan1ento lo que buscó fue ta 

centralización de las dec1siones política~ ya que mediante este proceso 

solo participan los supuestos representantes c:le los distintos sectores del 

partido. sin participación direc1a de las bas•s-s logrando un control n1ós 

estricto de los rniernbros del partido. y así formar un partido fuerte y bien 

organizado, que enfrentara la urgencia d·a una unidad nacional en el país. 

Al acercarse el fin del mandato de Cárdenas sur9ieron presiones políticas y 

económicas del gobierno noriearnericano debido a la expropiación de sus 

industrias petroleras. aunado a la~ constantes pugnas dentro del partido 

que se reflejaron entre otras e-osas en el clüsccn~~o del r0parto agrario. 

varias corrientes adversas a lo acción presidoncial. culminaron en una 

ruptura interna del partido. 

A principios de 1939. el sist...-':!rna político n10x1cano vivió uno etapa de 

importantes can1bios. tanto .:::~n 1::')1 rumbo econón1ico con10 político. 

Durante el periodo del General Córdenas s1 bien es cierto que llevó a cabo 

una política 0•3 rnosa:.. también fue uno época en la que los industriales 

empezaron o en1ergcr corno una clase poderosa y de peso político en la 

nación. 



::?.(, 

"Fue en este periodo cuando surgieron magnates como En1ilio A¿cárraga 

en las radiocornunicac1ones y la industria. Rómu1o O'Farril en la industria 

automotriz y Eloy Vollino en el sis1ema industriol-finonciero". 1 ,., 

Este surgin-1iento de los industriales marcó una nueva etapa en la dirección 

del partido del gobierno con respecto a la política de rnasas 

implementada por el gobierno de Córdenos, y esto se vio reflejado en la 

sucesión presidencial de 1940. 

En 1939 la situación política del país era confusa. por un lado el General 

Córdenas (aunque no abiertamente) apoyaba la candidatura del General 

Múgica. pero por otro lo mayoria de los gobernadores y líderes sir1dicales 

apoyaban la candidaturc:i del General Avila Carnacho. Esto causó 

desconfianza entre la cla~e político del país y en esp ... ~cial entre los 

industriales que no velan con bueno~~ ojos lo política de absorción 

económica del Es1ado y que (~:'!staba presente en los dos candidatos. 

Finalmente Cárdenas opló por evitar un confiicto mós c;Jronde en las 

esferas de poder y se i~•clinó por Avila Carnacho y en ese mismo año 

Múgica renunció a la candidatura ocasionar.do una gran decepción entre 

sus seguidores. que cJespuGs junio con esto nueva burguesía de industriales 

decidieron apoyar ol L'"":.0nc.::ro! ;\irno;,:ár-i. 

rn.-Contreras Anel José,M$x1c;;:Q_J_~~-Q..!D9_ldS_l.!:!.~J!~C!QlQQ...Y __ C..Li_fils Politj_º'ª-, México, 
Siglo XXl.1977. p.23 



"Almazán se fortalecía. no sólo entre las diferentes facciones de las clases 

medias. sino at nivel de la sociedad entera" 1 ·• 

Junto con la candidatura independiente de .A.lrnazón se forrnoron grupos 

de apoyo y partidos políticos corno Acción Nacional (PAN). 

La fuerza política de Almazón ero tal que se run1oraba la posibilidad de 

una desestabilización en el país. esto alertó a los industriales. 

"La burguesía indu:;trial comenzó a dudar seriamente sobre tas ventajas de 

encabezar un n1ovimiento que alterara el orden y la paz pública. Era 

preferible n1antcner la tranquilidod v Jo seguridad de sus ncgocios". 1 •• 

Junto con esta postura de los t-~rnpresorios Córdenos realizó una serie de 

pactos con ellos oue asegurarín ~"";l! voto en tov01 de! candidato oficial. 

logrando asi un muy cuestionado tr iunto en 1940. 

''El fraude que se preparó poro derrotar o Aln1ozón debió de paqarse en el 

sexenio de Ávila Camacho que s·:~ basó en una política d1? unidad 

nacional aue. de toecho. siqnificó e! principio del tin del cardenismo· 1 ·~ 

En conclusión, la política d.,-~ transformación de partido que inició el 

general Córdenas no pudo ser continuada. pero 1:.-;:,¡ PRM ~e convirtió en lo 

base pare el surgirniento del pariido que hasto la fecha nos sigue 

gobernanoo. 

11
. -Lb_ill_,,p. 1 06 

'n_ -i.!2'"º'-.P· 154 
,n_-Meyer Lorenzo. hé3.-~.QµQQ_ª_.M~~D-~-º-~-!ª-8.~.'lQ!!.J.G!QO...M?.?-;i~.O-ª· México. Cal y 
arena,1992. p 55 



Con el gobierno de Ávila Comacho el PRM tuvo que empezar una nuevo 

etapa de reordenarniento acorde o las necesidades imperantes en esos 

días. 

"La crisis política de 1939-1940 fue sin duda el punto de parfida del proceso 

de profundos cambios que tuvo lugar en el par1ido. El partido de 

trabajadores y soldados de Cárdenas cambió por el de las burocracias 

política y sindical".20 

La base social del país era ya rnuy diferente a la que existía hasta antes de 

Córdenas. con-io ya observafflOS empezaron a surgir nuevos actores 

políticos y grupos de poder. que exigían un espacio rnas on1plio en la toma 

de decisiones. 

"Era evidente para €)1 grupo gobernante que algunos rasgos dt.~I partido no 

facilitaba el proyecto de Jos ar1os por venir y decidió transformarlo 

oficialmente. El país tenía necesidad en el futuro de un gobierno civil y de 

un partido definitivamente institucionalizado" -=' 1 

El gobierno de Ávila Camacho dio un giro con1pleto con respecto a lo 

hecho por Cárdenas tanto en n-iaferia política con-io económica. 

20.-Garrido QQ..,_f::it_, p.357 
.n_-ibict.,p.360 



"El país empezó a partir de los años cuarenta la industrialización por lo vía 

de la sustitución de importaciones. lo que implicó el desplazo del campo a 

la ciudad".='=' 

Los burgueses industriales. comerciantes y banqueros afianzaron su 

primacía. todo esro empezó a vislun1brar un nuevo y más complejo 

panorama en la política mexicana. 

Es así corno a esta transformación de la economía mexicana y ante el 

surgimiento de nuevo::. grupos de poder. el gobierno de Ávila Carnacho se 

vio en la necesidad de llevar a cabo uno reforma tanto electoral como 

del partido de gobierno. 

En 1945 se realizó la retorma electo1ol que buscaba por 'Jn lado quitarle 

poder a las outoridades locales que corno virrios antoriorrnente tenían. y 

por otro centralizar el proceso eleclc>ral para un mayor control del misn10. 

"La nueva ley <.;.:!'lectoral no sólo !asfirr1aba intereses creados sino que 

fortalecía efectivamente la capacidad def qobierno tedero/ para 

intervenir decisivan1ente en f:'~I proceso electoral. Lo contrapartida. 

también en el rnisn10 sentido, lo sería la reformo que se realizó pocas 

sen1anas despu~s Gn el F'oriiao cfr:::ó-" la Revolución tv\exicona ... :.,.:i 

:>:>.-Aguilar.9p.cit. p.204 
::;-:

3 .-Medina Luis. Chó.!i§.rf!.Q_y _ _M_Q_g_~r..Cli~ªº-i.QQ_Q__el A!-d!Orit-ª.d_smQ:, México, Colegio de 
México. p. 73 



la CTM se opuso a esta reforma ya que vio perjudicados sus intereses pues 

junto con algunos caciques ya había tendido toda una red de control en 

las elecciones fonio municipales como estatales y ahora al tener /a 

vigilancia de poder tedero/ era rnas difícil pactar, pues no era lo mismo 

negociar con autoridades locales que con las federales. 

Pero como verernos adelante esto fue toda una estrategia del gobierno 

para restarle fuerza a lo CTM. 

''En un documento que n·1andó lo CTM al Comité Central del PRM afirmaba 

que el nuevo sistema electoral sería perjudicial para lo noción. para la 

Revolución y poro el proletariado revolucionario. además de aceptar que 

en los seis años del PRM lo dernocr·acio interna había sido inexistente. en 

particular porque Ja5 normas estatuario!:. sobre ras elecci1·:>n<'.~s interna5 

habían sido ineficaces'"· 

En conclusión. la transfcrrriación del PRM f~ro in1prescindib!c para el nuevo 

reacornodo de Jas fuerzas políticas del país. las necesidades de la nación 

eran otros y debían consolidarse en instituciones fuertes, 

así el 22 de enero de 1946 nació el F~artido Revolucionario Institucional 

(PRIJ. 

Un cambio importante fue lo que corresponde a la selección interna de 

candidatos. ya que la selección de estos ya no sería por convención sino 

24.-Garrido. QQ.,_C.iL. p.345 



por el voto individual de sus mien,bros. En los estatutos el capítulo IV de 

elecciones internas a funcionarios pUblicos decía: "Art.56 La elección de 

candidatos a presidentes municipales. diputados y gobernadores. se haró 

por el voto individual de los miembros del partido en las casillas que a 

efecto se instalen. 

Art.58 Las casillas tendrón un presidente y un representante de cada uno 

de los sectores obrero. agrario. popular y uno los candidatos si así lo 

desean. 

Art.60 Los mienibros del partido votarón en las casillas co1Tespondiente a la 

sección donde viven y votarón con credencial electoral y con los datos 

del padrón. En caso necesario se identificarán con testigos idóneos. 

Art.64 El escrutinio será púl-::ilico"_~-: 

Habró qu3 aclarar que lo elección para presidente de la república seguirá 

siendo por convención nocionc!. 

Aunque el verdadero trasfondo de esto aparente democracia en los 

procesos de selección de candidatos al interior del partido no fueron de 

buena fe. sino que fueron forrnutodos para restarle fuerza o la CTM en la 

25.-t!LsJ9!:!9.~Q~_LP.8J, secretaria de D1vulgaciór1 ldeologica del CEN del PRI vol.111, 
p.86 



designación de candidatos. ya que la influencia que ejercía ésta en los 

procesos de selección era muy grande. 

Con esta modificación las cUpulas del partido mantendrían un mejor 

control de la selección de candidatos y adernós contenta a su base y o la 

opinión pública. 

Aunque posteriormente este proceso iba a ser contraproducente para el 

partido ya que empezaron a surgir nuevos líderes menos comprornetidos 

con la cúpulas partidista. 

"Mol ejemplo resultó este n-1Édodo pues pronto quisieron imitar otros 

gremios, principalmente el de los n1aestros que iba o traer consigo el Ultimo 

caso de indisciplina"_:c,, 

En las elecciones federales de l 946, donde se postuló como candidato a 

la presidencia a /\/1iguel Alemán. el PRI enfrentó a su primera oposición 

desde adentro con Ezequiel Padilla quien fue uno de los hornbres que 

había forjado la exitosa alianza con los Estados Unidos durante la Segunda 

Guerra Mundial. Pero en realidad Ezequiel Padilla nunca pudo contra la 

maquinaria del PRI y fue derrotado. 

26.-Medina. Q.Q.,.9J!., p.191 



1.3.-LAS ASAMBLEAS NACIONALES DEL PRI Y LA BÚSQUEDA DE LA 

DEMOCRACIA. 

En diciembre de 1949 el entonces presidente Atemón envió al congreso un 

proyecto de reforma a la Ley Electoral Federal que prohibía a los partidos 

políticos realizar elecciones internas que tuvieran semejanza con las 

constitucionales. 

Esta disposición tenía corno objetivo abrir poso a las nuevas reformas 

estatuarias del PP!. 

El 2 de febrero de 1950 se llevó a cabo la primera asan1blea nacional del 

PRI. donde se realizaron carnbios significativos o sus estatutos, 

principalmente en lo que se refiere a !o elección de sus candidatos, donde 

ahora bajo el nombre de asambleas el PRI regresó a sus famosas 

convenciones y dejó al olvidó el voto individual de sus bases. 

"Art.64 El partido adopta el sistema de asambleas para las elecciones 

internas en que :.e designen los candidatos que sostendrón en las 

elecciones cons1itucionale5'. 



Art.68 Las convocatorias serón expedidas con oponunidod. los delegados 

o las asambleas serán designados por los sectores agrano. obrero y popular 

en formo y nün,ero que fije el pariido."2 · 

Es así como nuevamente se regresó at método de las convenciones y de 

los pactos secretos, pero esto no irnpidió que en 1952 ~e repiriera el 

fenómeno de la oposición desdt:? dentro. pero ahora con más intensidad. 

"En 1952 México vivió ta conclusión de un periodo por lo c:¡uc o 1os proc-s~sos 

de la dernocrocio lorrna! se rerierc. f-ue cuando tuvo lugar el úllín10 intento 

de un notable det sisterna por desafiar o la autoridad presidencial. En 

efecto el General Miguel Henríque:~ capitaneó la últin-ia r.,.~~· .. ·uelro dentro de 

las filos de lo fan1rna revolucionana."··1• 

El PRI postuló en ese 0(10 corno candicloto a !a pre5",1c:.!enc1n af secretorio de 

gobierno Ruíz Cortinez. a:;unto que- causó desconfento en especial al 

general Henríqucz rT1iernbro prorninentc .. dc-1 9rupo del gobierno. Hi..~nríquez 

creía que él tenía rnas derechos a ocupar la silfo pr1..."":'5ider1..::ial que Ruíz 

Cortínez y ante la negación del partido, •2l genero! :nició un rnovirniento 

denominado Henriquisrno. que se dio por la frustración que :;entían viejos 

miembros de la familia revolucionaria por su exclusión d8l poder durante 

Jos años del gobierno de Alemón y su gabinete de jovenes universitarios. 

21 .-Histona del.. OQ_G_1t,., p.491 
28 .-Meyer,La segunda. 9P-'--G.i.L, p.55 
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Entre otros. los creadores del rr1ovirrdento fueron altos dirigentes del 

gobierno de Córdenas y Ávila Cornacho. Esle grupo no quería formar otro 

partido polí1ico. sino pre51onar ol PRI parn que r.-_·considc-rara o Henríquez e 

implementara cier1os normas de acción política. c:eir·no eran la mayor 

democratización del partido en los procc~os de sel(_~cción de candidatos. 

Pero ante la cerrazón del PRI los Henriquistas formaron en 1951 la 

Federación de Partidos del Pueblo. pero o pesor de esto fueron derro1ados. 

"Así en las votaciones de 1952 Henciquez alcanzó la cifra mós alta 

reconocida a la oposición desde 1929 (2 l 13000 de Cor1ines contra 579000 

de Henríquez) como vernos aún es rnuc::ha la diferencia de votos. 

Es importante destacar que los conciidato~ rnas peli~::irosos para el partido 

del gobierno habían sido. tanto en 19.ctü con10 en 1946 y l 952 los pre-

candidatos perdedores d81 PRM y del Pf-.'?1:·:.:v 

En la segunda y tercera asamblea nacionol del PF~I ( 1953-1960) no hubo 

grandes carnbios en lo que se refiere a elecciones internas. 

Mientras que el país seguía con su proct.~so de industrialización vía 

sustitución de irnportaciones y gozando de la olianzo estratégica con los 

Estados Unidos. aunque tarnbién se cJie1on nlov1n1ientos iniportantes contra 

el gobiemo tal era el caso del ferrocanilero oncobezodo por Demetrio 

Valleio y Campa. y después el del doctor Nava en San Luis Potosí. 

29.-Molinar.. gp---=--cj!_._ p.48 



En 1963 y bajo el gobierno de López Mateas ::.e realizó una reforma 

electoral que no tenia grandes cambios. su objetivo estaba encan,inado a 

disminuir la sobrerepresentación del PRI en el congreso de la unión. 

En conclusión. después de la transformación de PRM al ahora Partido 

Revolucionario Institucional nuestro país empezó a ser testigo del 

surgin-1iento de uno de los sistemas políticos rnós fuertes y perdurables de 

nuestra historio. 

MADRAZO: El INICIO DEL CAMINO. 

En l 964 el PRI recibió uno de las críticas rnós severas y dolorosas. cuando el 

Lic. Carlos tV'\odrozo dio su discurso de 1on-10 de posesión corno presidente 

del CEN del PRI. entre otros cosas dijo: 

''Tenen-1os según nuestros estadísticos b 600 000 miernbros y ¿esa gente 

eslará siempre en nuestras filos? yo no !o creo. 1'\unque si bien es cierto que 

se les ha afiliado no hemos tenido tiempo de educarlos corno rnilitontes. 

Yo aspir·o a integrar una n1illtanciG espontónea. inteligente~ y razonada. No 

queremos rebatios que van y vienen según la presiór1. queremos 

convencidos y no forzoc~os".~>..: 

Este parecía ser un discurso con,o tantos que ha tenido el partido a lo 

largo de su t1istoria. p8ro tan1bién fue un discurso revelador y agresivo. que 

quizá a rnuchos no espantó en el rnornento. pero al ver que to estaba 

30_-Benejan Mana Antonieta, 8ctivi@_9_e_l_Qe,_Ql_ogia de Ca_c{Q_:;:;_,l\.~l\1__'ª--qc_~_z_9. México, 
UNAM, p 33 
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llevando a la próctico las élites del partido optaron por ponerle fin a esto 

aventura riesgosa paro sus intereses. 

Madraza convocó el 30 de abril de 1965 a la IV asamblea nacional del PRI 

y donde reformó radicalmente los procesos de selección interna de 

candidatos. 

En el capitulo XVIII de las elecciones internas precisa la participación 

directa de los miembros del partido en ta selección de candlda1os a 

presidentes municipales. como base de la tarea de democratización del 

partido y así se redactó el artículo l 14 donde para elegir candidato a la 

presidencia municipal se hará de manero directa, mediante el voto 

individual y secreto de los rnihtant&s. 

"Art.132 El .comité directivo estatal proporcionará a trav8s de los comités 

municipales las boletas para votar, así corno un instructivo de actos que 

deberó ser levantado por cada mesa una vez concluido la votación. las 

boletas contendrán los non-1bres de los pre~candidalos y suplentes. 

regidores y síndicos. 

Art.134 Los miembros del partido cn1itirón su voto en forn-.a individual y 

secreta. sólo podrón votar los miembros del partido identificados con sus 



credenciales o a falta de éstas con su inscripción en el padrón de lo 

sección."31 

A esto forrno de elegir candidatos se le conoció con el nombre de 

democracia transparente y es quizó el antecedente más directo que hay 

de intentos dernocrafizadores en el PRI. 

Pero una vez rnós al ver peligrar sus intereses los grupos caciquiles de poder 

impidieron esta reforma e incluso si'.::' dieron a la tarea de desaparecer a sus 

creadores. 

Después de una serie de presiones por parte de los altos esferas de! 

partido. Madrozo decidió en noviernbre de 1965 dejar la presidencia del 

CEN del PRI. 

En junio de J 9ó9 Modrazo murió en un misterioso accidente aéreo cc..:~rca de 

Monterrey. En la revista ¿Por qué? de ese ai'lo afirff1a:"Carlos Madrazo. pese 

a ser un representante destacado de los poderes de la burguesía. tenía fa 

personalidad y el carócter necesario para afrontar lo re·:Jlidad local y 

tratarla de conducir por los carninos del reformisn10". 3 ~' 

Junto con Madraza murió tarnbién su propuesto den1ocrotizadora. que 

vendría a revivir hasta 1984 en varios estados de la rc.·pública. 

31 .-Historia documental del PRI, Secretaria de Divulgación ldeo/ogica del GEN del 
PRI, vol. VIII, p.555 
32.-¿ POR QUE?,20 de junio de 1969. México,Mendoza Rodrigo, La verdad 
sospechosa, p. 6 
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En lo quinta asamblea nocional se dejó abierto la opción de voto directo o 

de asamblea aunque la primera nunca se aplicó. y no es sino hasta 10 

sexto asamblea nacional en 1971 cuando se borró definitivan1ente el voto 

libre y secreto. 

Después de la muerte de Madraza y con la injustificable n1otanza de 

estudiantes en 1968 el partido y gobierno entraron en una etapa crítica de 

su vida institucional . 

A partir de la sexta asamblea nocional y hasta la duodE!cirna no se 

registraron cambios significativos en Jos estatutos del partido. en lo que a 

procesos de selección se refiere se siguieron utilizando las convenciones. y 

o pesar de que hubo ideólogos importantes con10 Reyes Heroles, sus 

propuestas no tra-:>ct::"ndieron n1ucho. 

En 1977 se realizo una reforn10 c:tcctoral on ta cual se amplió la 

participación d8 los parlidos políticos en el congre'.".>O. esto obedeció a lo 

necesidad de encauzar institucionalrnente todos lo brotes de 

inconformidad que se estaban generando en el país corno consecuencia 

de una mala po!í1ica econórnica. 

"La reforma política de 1977 fue plenamente funclonal al régimen. 

respondió a los necesidades del partido en el gobierno. pero en 1985 esta 



'" 
funcionalidad se vulneró y el pluralismo político consentido por el régimen 

permitió el surgimiento de una vida político rnós intenso'"33 

Así lo reforn10 funcionó en su momento yo que cedió espacios a partidos 

de oposición toles como el PAN, PCM. PPS. PARM. PDM. efe. pero sin perder 

el control del aparato electoral. 

1.4.-EL DEBILITAMIENTO DEL PRI COMO FUERZA POLÍTICA. 

Se puede considerar en el régirnen de Miguef de la Madrid como el inicio 

de un periodo de continuos de~calabros en materia electoral como 

consecuencia de la terrible crisis econón1ica por Ja que estaba 

atravesando el pais. aunado a lo ta/ta de democracia y a las imposiciones 

del partido del gobierno. 

En 1982. al iniciar su mandato Miguel de la Madrid se encontró con una 

recesión econórnica sin paralelos. 

De la Madrid inició una reorganización del capital mexicano auspiciado 

por el Fondo Monetario Internacional, su política económica estaba 

encaminada hacia una paulatina desnacionalización y fomento de las 

exportaciones. 

33.-Cansino César, Estudios Políticos.México, UNAM, 1991, p.24 
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"El FMI empezó con su ya característica política de intervencionismo y 

exigió la aplicación de un estricto programa de saneamiento en el que el 

sacrificado sería nuevan1ente el pueblo rnexicano··34 

Pero el costo de esta crisis econón1ica lo iba a pagar el PRI en las 

elecciones de 1983 donde perdió las principales ciudades de Durango y 

Chihuahua. ademós que en otros estados de la república su índice de 

preferencias bajó considerablemente. 

"El sexenio de Miguel de la Madrid fue el escenario temporal. donde todos 

los agravios de corrupción e imposición llevaran al sistema electoral 

mexicano hasta sus tín1i'es de sobreviv~'1ncia. 

Su gobierno fue sin duda el más problcrriótico en rnateria eJfó-"}Cforal".35 

Estaba claro que el PF-"?1 necesitaba un cambio que hiciera retomar la 

confianza o su electores. es en este s'°~ntido que MMH dio líneo al entonces 

presidente del CEN del PRJ Lic. Luoo Verduzco. para que reviviera el 

proceso de selección eje candidatos iniciado décadas otrós por Madraza. 

En un discurso pronunciado por l.ugo Verduzco en conrnerr1oroción de los 

55 orlos del PRl t-1abló ae la 0!01rnan1t:: pérdida de vo1os que ha tenido el 

partido y alegó que uno d0 k:Js causas princ:ipol1..:-=s era lo mela elección de 

candidatos que se hoce al interior del panido. 

34 .-Rivera Rios Miguel. Cnsj.?.JL.13.?--ºf9__ª.D.!z_°ª-gj_9n d_~J__Capitalisrno Mexicano, México, 
ERA. p.115 
3~.-Molinar .. op.cit.,p.123 



"Nuestros opositores ganan posición por la desunión o vicios de nuestros 

candidatos. La ~elección de estos la mayoría de veces no refleja la 

voluntad de las bases. 

La democracia interna del partido se debe de dar en los procesos de 

selección de sus cuadros··. 3 ,., 

Con esto propuesta es como se dio inicio en 1984 la XII asamblea nacional 

del PRI. en esta asamblea se modificaron los estatutos en lo que a procesos 

de selección de candidatos se refiere. La nueva disposición consistía en 

selecciona1- a los candidatos o manera de elecciones primarias. donde las 

bases decidieran rriediante el voto libre y secreto a sus representantes. 

LA CONSULTA A LA BASE: 

Como prin1er poso se ek:it~ororó un padrón priísta. en e! cual se expedtrón 

credenciale:.; qUE::"~ acrf..":'diten !o n1ilitancio de los individuos que la porten. 

además de ser indispensable para el proceso de e-lecciones primarias. ya 

que serán sus credencial0s para votar. 

Una vez elaborado el padrón, el sistema de voto directo y secreto de las 

bases niilltantes. se dcsarrollor·ó de la siguienh."? n1onera: 

1) Publicación de la convocatoria del Cornité Directivo Estatal, autorizada 

a su vez por el CEN del PRI., para la elección de candidatos a presidentes 

municipales. 

---------·--~ ---------
30.-Qj§..QJL§Q§_~_E2.L~tQ.§._Qe AQ__Q~fo_L_t,JQ_Q Verd_u_4.__t;;.Q, Secretaría de divulgación 
1deo\ógica dei CEN del PRI, VOL_ 1, P.79 



2) Selección y nornbran'""liento de representantes del delegado del CEN del 

PRI en los municipios. 

3) Recepción de documentos de aspirantes a candidatos o presidencias 

municipales. 

4) Remisión de lo documentación de aspirantes a la comisión 

coordinadora de convenciones. paro su estudio y dictamen de 

procedencia. 

5) Dictamen de la comisión coordinadora de convenciones. 

6} Registro de pre-candidatos. 

7} Los comités seccionales del partido pasan a convertirse en casillas para 

el proceso de consulta a la base-. detern1inando de antemano su nún'""lero. 

e integración de personal. 

8} Sorteo de las solicitudos de regis1ro calificadas de procedentes. para 

determinar el orden en que aparecerán nombre<; y fotografías de los pre

candida1os. en su voto directo y secreto en las boletas electorales. 

9) Nombramiento y registro ante el delegado general del CEN del PRI o del 

Comité Directivo Estatal de los repr-esentantes de los pre-candidatos en 

cada sección escolar. 

10} Campaña de pre-candidatos_ Los candidatos deberón de informar al 

comité respectivo. el recorrido que realizarán en sus can1pañas de 

proselitismo para dar a conocer su ideario político. 



los candidatos deberón comparecer ante la base militante. en igualdad 

de circunstancias y oportunidades. 

1 1 J Instalación y acondicionamiento de las mesas receptoras de votos. 

integradas por un coordinador. un secretario. vocales. y un representante 

de cada pre-candidato. 

12) Elección de candidatos o presidentes municipales. La votación seró 

directa y secreta en las mesas receptoras de votos de coda sección. 

13} Cómputo municipal y rernisión de Ja documentación a la comisión 

coordinadora de convenciones del CEN .. paro dictaminar sobre la validez 

del proceso. 

14) Resolución de las comisiones computadoras declarando las planillas 

ganadoras de las el"""cciones. 

15) Asamblea popular informativa. con presencia de pre-candidatos para 

dar o conocer los resultados_ 

16) Registro ante la Comisión Estatal Electoral y comités municipales para 

las elecciones. 

1 7) Protesta general de candidatos_r 

Canto ya virnos este método de selección no era nuevo. Carlos A. 

Madrazo ya había realizado oigo igual décadas atrós . 

.J
1 .-Docummento inedito del Gamite Directivo Estatal del PRI Hidalgo 



Antes de plasmar esta reforma en los estatutos del partido se realizó un 

experimento para comprobar 5U eficacia. el estado de Nayarit fue el 

elegido debido a que muchos de sus municipios estaban en mano del 

Partido Popular Socialisla (PPS). 

Los resultados fueron favorables al PRI motivando así a sus dirigentes a 

continuar con esta nueva propuesta y aplicarla ya oficialmente en algunos 

estados de la república. uno de estos fueron Tabasco e Hidalgo 

La experiencia de Tabasco fue muy satisfactoria según algunos 

observadores y la prensa. el periódico Uno n1ós Uno resef'ló que las 

campañas fueron rrnJy intensas y sin el característico derroche 

propagandístico del PRI ahora tos pre-candidatos si se acercaban al 

pueblo. 

Hubo casos muy curiosos en este proceso donde la gente ponía de 

manifiesto su nulo conocimiento en ptocesos políticos dernocróticos. como 

el de un pr-ecandidoto muy popular. pero que todos lo conocían por su 

apodo y casi nadie por su nombre y un día después de las elecciones 

todos le preguntaban extrañados que por que decidió abandonar las 

elecciones ya que su nombre (apodo) no apareció en las boletas.~' 

38.-Gonzalez Pedrero Enrique, UM Democracia de Carne y Hueso, México, 
Océano,p.50 



En el estado de Hidalgo. la consulta a la base no se dio en todos Jos 

municipios. ademós de que se contó con muy poca información sobre el 

proceso. 

Es así como se creó y puso en n1archa este rnétodo democrótico en el PRI. 

que no es nuevo. pero que ahora si era necesario y vital poro la 

rehabilitación del partido y del país. la consulta a la base nació de fa 

necesidad de fortalecer al partido ante la tremenda pérdida de votos que 

venía manifestando desde los inicios de la década de los ochenta. 



CAPITULO 11 
ENSAYO DEMOCRATICO EN 

HIDALGO 



2.1.- HIDALGO Y SU COMPOSICION MUNICIPAL 

Localización: 

El estado de Hidalgo se localiza en la parte oriental de la mesa 

central. limita al norte con San Luis Potosi: al noreste con Veracruz; al este 

sureste con Puebla: al sur con Tlaxcala y México y al oeste con Ouerétaro. 

Lo Sierra Madre Oriental cruzo el estado, Jo que ocasiona que su orografía 

sea muy accidentada. dando origen o dos cuencas. varios picos. 

depresiones y planicies. creando ur 1a cJi·..rorsid,:1d do clin1as. 

La extensión terriforial es de 20,98/ kn1 cuadrados. representando el 1.06% 

del área del país.-'"' 

Regionalmente. Hidalgo tiene tres partes bien detinio'as: 

1} En el noreste a l 000 metros sobre el nivel del nrar. se localiza la JlamGda 

Huasteca hidalgucnse.zona de constantes lluvias, clima caliente y 

húmedo. 

2) El centro y el norte entre los 1000 y 1800 metros sobre el nivel del mar, 

son zonas n1ontanosas. con rnucha vegetación.Jos lluvias son eS'casas. el 

clima es templado y suelo subhún1edo. 

3) La región sur. que se caracferiza por suelos árido:. '/ sc!n1iáridos, presenta 

una vegetación bastante raquítica. Es una zona muy pobre. con clima 

seco y frío. 

30.-Gutiérrez Eugenia lrma. Hidajgg, México, UNAM, p.9. 
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Sln embargo es esta zona donde se realiza la mayor producción agrícola 

del estado. ya que la ciudad de México lo abastece con buena parte de 

sus aguas negras. con las que se tiene un sistema de riego de gran 

importancia para la economía del estado. 

Población: 

El estado de Hidalgo es predominantemente rural. casi el 70% de los 

hidalguenses viven en pequeñas comunidades rurales.sólo hay en el 

estado 13 ciudades mayores de 10.000 habitantes. 

Las etnias que se encuentran en Hidalgo son en su niayoría nahua y otomí. 

estos últimos se localizan en las regiones del sur o del Valle del Mezquital. 

se calcula que un cuarto de k:::i población es bilingue, o sea que hable 

español y por lo menos una lenguo indígena. 

El estado se coractc~riza por una cons1antc cmígración de sus habitantes 

hacia el nor1e del poi~ y principalmente a la ciudad de México, esto 

debido a los bajos innreso~-.. subernpleo. v pocos oporiunidades de 

educación que ofrece el estado. 

Breve Reseña Htstórica: 

Dcspué5 de la constitución de 1824 en lo que se decretó la 

República Federal, el ahora estado de Hidalgo quedó dentro del naciente 

estado de tv\éxico. 
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Ante lo invasión de fos franceses y para organizar mejor la defensa del país. 

Benito Juórez decretó en 18ó2 la creación de un segundo distrito mllitar en 

el estado de México. con jurisdicción en !o que hoy es el estado de 

Hidalgo. 

En 1867. algunos diputados federales solicitaron la creación de un nuevo 

estado en Jo que era el segundo distrito militar del estado de México. Y en 

Marzo de 1868 el congreso de Ja unión aprobó la creación del estado de 

Hidalgo. 

En Enero de 1869. el presidente Juárez Nornbró gobernador provisional al 

General Juan C. Doria. a quien Jo sustituyó posteriormente el Doctor 

Antonio Tagle. 

En 191 O se fundó en el estado el club antrrre/eccionista Benito .Juórez. 

grupo que apoyó a Madero durante la rs-volución. uno de sus personajes 

mós destacados fue Nico!ós flores. 

Después del rnovimiento de revolución. Hidalgo entró en un período de 

relativa calrna. en c:londe se empezaron a crear grupo;, de poder entre 

caciques que hasro Jo fecha siguen influyendo en to vida poiítica def 

estado. oderr1ós a .... :~ s(~r un semillero in-1porianfe de políticos que han 

trascendido en el án1bito nocional. 

Estructura Econórnico: 



Durante finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. nuestro 

país experimentó un incremento acelerado de su economía debido en 

parte al proceso de sustitución de in-1portaciones. a la alianza estratégico 

que se tenia con los Estados Unidos.y al constante apoyo que se le estaba 

dando a la industria en nuestro país.lo cual originó una tronsforn1ación de 

la sociedad mexicana. 

Hidalgo. en cambio. este proceso se desarrolló de una manera muy 

desigual. por un lado se c.celeró el proceso de !a creación de cn-1presas 

manufactureras estatales y por el otro se llegó a un airoso con~iderable en 

lo que respecta al sector agricola que era hasta entonces !o bose de la 

producción del estado. 

Este procc~o se siguió dando hasta nue:slros dio~. clonde !a fuente principal 

de empleo Ja proporciona a(Jn el can1po y es donde se brindo rnenor 

apoyo por parte del gobierno estatal a con1ooroción con las ernpresas 

rnanutactureras ya sea es1cJto!es o privadas. 

En pocas palabras el carnpo esta rnuy marginado y solo obtienen 

provecho de él los grandes terratenientes o caciques que viven en la 

región. 

Así la par1icipacíón mós importante al estado es del sector manufacturero. 

donde las empresas paraesta1ales han creado verdaderas zonas de 

influencia como son las ciudades de Tula y Sahagún_ 



DJvlslón Política: 

El estado de Hidalgo estó dividido en 84 municipios. l 7 distritos judiciales. l 5 

distritos electorales locales. y 6 distritos electorales federales. 

Distritos Judlclales: 

Actopan.Apan.Atotonilco,Huejutlo.Huichapan.lxmiquilpan.Jacala.Meztitlan. 

Mixquiahuola .Mola ngo. Pachuca. Te nango. Tulancingo. Tula.Zacualtipan 

Zimapan. 

Distritos Electorales locales: 

Actopan.Apan.Atotonilco.Huejutlc::.Huict1apan.lxn1iquilpan.Jacala.Meztitlan. 

Molango, Pachuca. Tu lancingo. Tula. T enango.Zacualtipan.Zimapan. 

Dlstrttos Electorales Federales 

Pachuca,Tulancingo.Tula.Huejutla.Zirnapan.Actopan."'º 

La constitución local y lo ley e!ectorol vigt.?nte del ·~~stado establecen como 

fecha para elegir gobernador y cJiputodos locales el l 8 de enero de cada 

seis y tres años re~pectivon1ent •. -::. r."">cra presidente municipal. síndicos y 

regidores.el seis de dicicn1bre de· cada tres años. 

El gobernador y diputados electos ton1arón posesión el primero de abril y 

las autoridades municipales(_-:-! l 6 de •"?nero. 41 

-40.-Los Municipios de Hid.ª19..Q, Enciclopedia de los Municipios, Secretaria de 
Gobernación, Centro Nacional e Estudios Municipales, México, p.8. 
41 .-lbid., p.11. 
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El estado de Hidalgo es una de las entidades mós afectadas por el 

fenómeno del caciquismo. esto corno consecuencia del n1ol reparto 

agrario de la región Corno sabemos. al termino de la revolución 

mexicana fue necesario relizar un sistema de gcbierno centralista. que 

pusiera fin a las constantes rebeliones separatistas dirigidas por caudillos 

locales con intereses mós regionales que nacionales. Con la puesta en 

próctica de este centralismo. el pacto federal tuvo que esperar. 

adecuandose a una realidad política que distanciaba rnucho de una 

verdadera autonon1ia n-1unicipal. 

Este centralismo asfixiaba la vida municipal y propiciaba el fortalecimiento 

de grupos caciquiles.además de crear un atraso económico considerable 

y una marginación ca~i total de los habitantes paro elegir sus gobernantes. 

En pocas palabra:,, se propició una escosa o nula cultura dcrnocrótica y 

política entre los hot".Jilontes de loe; rnunicipios. 

Pero esta situación de• debilitamiento municipal empezó a generar 

problemas cuando, la gen1e. cansada de la crisis econón1lca y de las 

imposicione5 del PRt. decidió exigir n--iayor claridad en los procesos 

electorales de sus municipios. tal es el caso de Nava en San Luis Potosí, y los 

conflictos post electorales en Coahui!a y Chihuahua. 



Es en este momento cuando el presidente tv\iguel de ta Madrid decidió 

iniciar su gobierno llevando a cabo una reformo o1 artículo l l 5 

constitucional en la que se pretendía dar mós autonornía ot rnunicipio. 

Es muy importante esta reforma ya que tue el inicio de una serie de 

cambios que sufrió el estado de Hidalgo durante el gobierno de Lugo 

Verduzco. 

Los municipios son donde se fundo la 1elación más dirE:c-cta entre 

gobernantes y goberr1ados, entre gobierno y pueblo. Es a partir de los 

municipios donde se -=.:n1pieza a lograr el control real de las masas y del 

poder n1isn10. es por €~·so lo in1poriancia de esto reforma en Hidalgo. 

A continuación veremos uno::; de los principales puntos de esta rc-forn10: 

1) Generaliza a todos los municipios c-1 principio de representación 

proporcional, es decir. lo incorporación de !as coni.;ntes políticas 

minoritarias a los ayuntamientos. y no sólo a cabeceras municipales sino 

también a los pequerlos pueblos. 

2) Reconocer la capacidad del ayun1arniento de expedir norrr--ias para 

perfeccionar su organi:::ación inf...~rno, así con10 adn1inistrar librcrnente su 

patrimonio y su hociendo. 

3) El municipio pLJede pc:n-ticipar en la creación y administración de sus 

recursos territoriales. otorgando licencias y permisos de 

construcción.cncauLor la distribución de la población. 



4) El municipio podró establecer relaciones con entidades públicas. 

sociales y privadas.a fin de coordinar y aprovechar mejor los recursos de 

dichas entidades_ 4 .J 

Para la realización de esta reformo en todo el país. se creó el Centro 

Nacional de Estudios Municipales. cuyas funciones eran las de coordinar 

proyectos de investigación. integrar acervo de información y 

documentación que tacilitará a las autoridades su consulta para el anólisis. 

Esta refo1rna tue la prir-r-1c;rG acción de dernocratización que había 

prometido el gobierno de Minucl cJc ta Madrid, además que preparó el 

terreno para los reforn1as de selección de candidatos de la XII asamblea 

nacional de! PF:'L 

EL PODER POLITICO EN HIDALGO. 

En el estado d·~ HidCJlgo dcspues del movimiento rt-=Jvolucionario de l 9 l O. se 

formaron qrupoo; de poder D1en definidos. en su mayoría eran caciques 

que se afianzaron después dt-~ lo revolución y familias que se unieron 

mediante corr1padrazgos para formar !;::;r-upos de poder estables y fueries, 

una de esta:.> tar11ilias fueron le)~, Ro¡o Górn1::::;¿_ y Lu:;~u Verduzco. 

Algo cornl.'..1n de k">s grupos de poder er. Hidalgo. es que todos han actuado 

bajo el an1paro del PRJ. sien1pre han sido muy discipiinados con el gobierno 

central. a carnbio de privilegios ilimitados en el estado. son grupos muy 

4 '_-lbid .. p. 15 



cerrados donde es casi ir-npostble que un presidente municipal no tenga la 

venia de ellos. además de rendir cuentas y obedecer "sugerencias". 

Dentro de estos grupos de poder. se podrían identiticar a tres corno los más 

importantes del estado. estos son: el grupo Huichapan. el grupo Huasteca. 

y el grupo Universidad. 

Grupo Hulchapan: 

Es el rnás consolidado y el n-1ás viejo. Se inició alrededor de Javier 

Rojo Górnez quien nació precisamente en Huichapan. 

Rojo Gómez tomó el bando cardenista. fue uno de los fundadores de la 

CNC . Como gobernador llevó a cabo un intenso reparto agrario, con las 

ideas cardenistos su gobierno dio cierta apertura .estableciendo por 

ejemplo la educación socialista en lo norrna! rural del "noexe··. 

El reparto ograno qut-~ inicio Javier Rojo fue lo ciue dio ba~e al surgimiento 

de este grupo de poder. pues con este re par to se unieron un número 

importantes de ejidatarios y rninifundistos o caciques. 

Lo fuerza de este grupo es tal que 1 ::2 de los l 7 gobernadores que t1a 

tenido el estado han pertenecido o P-ste grupo, incluyendo también 

rnagistrcdos.procurodorcs.diputodos."~'c. i\derr1ós su poder ha trascendido 

hasta el árnbito nacional. yo que hon tenic:lo dos regentes del D.F .. dos 

presidentes del PRI y un secretario de estado. 

El Grupo Huasteca: 
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El grupo de la Huasteca tuvo sus orígenes a fines del siglo posado. este 

grupo esta conforrnado por caciques de esta región huasteca que se 

caracterizan a diferencia de los del centro por sus métodos primitivos de 

autoritarismo. han organizado pequeños feudos donde su palabra es ley. 

cuentan con grupos parornilitares especialistas en asesinatos. quema de 

poblados y secuestros. 

"Este grupo. de cor1e claramente oligórquico, se reparte la zona, fuero de 

la región tiene corno su feudo político a la sección XV del sindicato 

nacional de trabajadores de la educación" .·0 

El personaje mós importante que han tenido fue el profesor Manuel 

Sanchez Vite quien adernós de gobernador fue presidente del PRI. 

Así este grupo es lo representación rnós fiel del autoritarismo y 

conservadurisrno del estado de Hidalgo. 

El Grupo UnlversHarfo: 

Este grupo es mós reciente. esta conformado en su mayoría 

por jovenes universitarios que tienen como centro de actividades fa 

universidad del estado. se disfrazan bajo la denon,inación de Federación 

de Estudiantes Universitarios de Hidal90 

(FEUH} y son un grupo que van forn,ando sus cuadros políticos desde lo 

universidad y lo~ colocan en puestos gubernan-ienfales y algunas 

43.-Gutiérrez Eugenia lrma, Hid~ijgg, México, UNAM,p.55 
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presidencias municipales. no han tenido una figura relevante a nivel 

nacional. son considerados como grupos de choque sin arraigo popular. 

los Partidos Políticos: 

El Estado de Hida:go es un estado en su mayoría priísta. en algunas épocas 

sobresalía cierta oposición corno en los veinte el partido comunista y 

después el PAN. pero en terminas generales el estado de Hidalgo se 

caracteriza por su fuerte influencia priísta. 

En las elecciones municipales de 1984. el estado de Hidalgo experimentó 

en 35 de los 84 municipios la consulta a la base que proponía el entonces 

presidente del PRI Lugo Verduzco y quien posteriormente sería gobernador 

del estado. 

Estas selecciones primarias contaron con n1uy poca difusión entre los 

mismos priístas. asunto que aprovecharon rnuy bien los caciques para 

con1eter fraudes y desviar completamente la tinalidad de este proceso. 

Lo caciques estaban totalmente en contra de este método ya que veían 

sus privilegios y poder amenazados. La posibilidad de que las bases 

eligieran libremente a sus candidatos abrió el comino a nuevos actores 

políticos y en consecuencia a nuevas fuerzas politicas contrarias a Jos viejos 

caciques. 

Esta apertura del partido originó una serie de conflictos entre los diferentes 

grupos políticos del PRI. 



"La medida modernizadora rebasó los expectativas y las posibilidades de 

control del partido y del Estado y desató una amplia y violenta lucha 

preelectoral"·*"' 

Muchas alcaldías fueron tomadas por grupos priístas inconformes por las 

anomalías que se habian presentado y después de una serie de pláticas se 

logró retomar la calma del estado. 

Como dato importante cobe seflalar que con esta selección se perdió por 

primera vez en la historia del estado un municipio. que como vemos no fue 

porque la oposición tuviera presencia sino que los divisiones causadas por 

este proceso hicieron que fflUCt"'los abandonaran al PRI y se aliaran con la 

oposición como tue el caso de TlahueHlpon. 

2.2.- SAN SALVADOR Y SU ORGANIZACION MUNICIPAL 

Locallzación: 

Son Sah1ador pert!;::.>nc:cc a lci región de Par.:::huca. el acceso a 

esta cabecera fflunicipo! es pc...r la correlera núrnero 85 con desviación en 

el kilómetro 40. a sc-1s krn cJr:~ .-\clc,por1 y o .~2 ck::- f' ... ---:Jchuca. 

Colinda el norte con San1\o<;-10 de..- /';rh.Jyo, al s .. .ir con Ajacuba, al este con 

Actopan, y al oeste con r-rcncisco l Madero y Progreso. 

-.-Gutiérrez lrma Eugenia, Hidalgo, México. UNAM,1990, p.80 



San Salvador estó ubicado en lo que es la zona del valle del rnezquital. 

cuenta con algunos pozos y jagueyes ya que es muy desértica. Su clima es 

templado-frío y su suelo es semi desér1ico. el 63% es ejidal y el 363 

pequeña propiedad. 

En cuestión de salud cuenta con consultorios rurales y centros de salud 

patrimonial indígena. 

Las viviendas se rigen bajo et programa de autoconstrucción. 

predominando rnateriales con10 el concreto y adobe. las principales 

comunidades cuentan con agua y luz eléctrica. Existen tan1bién muchas 

construcciones realizadas con pencas de rnaguey. 

En cuestión de con1unicación, e! rnunicipio consta de nueve km de 

carretero federai. 1 :S krn de carrete:ra [:statal y cuatro km de rural. hay 

correo. señal poro radio y T.V .. alqunas comunidades in1portantes tienen 

también tel~fono.-1 · 

División politlco: 

El n1uniciplo de San Salvador perienece al distrito judicial de Actopan. lo 

mismo que pero dístritos electorales locales y federales. 

El n1unicipio está canfor madc:. según lo ·~stipulodo en el artículo l 15 de 

nuestra constitucion política. así c:on10 a las leyes estatales y federales, 

cuenta con un regfan1ento interior de ayuntamiento y de administración. 

" 5 .-Los Municípios del Estado de Hu;jalgo, Colección de los Municipios, Secretaria 
de Gobernación. México. p.191 



San Salvador es la cabecera municipal y está compuesto por 

siendo los principales: 

61 

pueblos 

San Miguel Acambay. Santa Maria Amajac. Caxuxi. Dexto. Lagunilla. y 

Xuchitlón. 

Población: 

Según el censo realizado en 1989 por el consejo nacional estatal de 

población hay un total de 25000 habitantes con un promedio parejo entre 

mujeres y hombres y de los cuales 10000 son menores de l 4 años, 14000 

oscilan entre los 15 a 60 años y menos de 2000 mayores de 60 años. El 

municipio representa el 1.3% del total de la población del estado. 

Según cólculos del INEGI. el 337;, de lo población de San Salvador es 

indígena. y casi et 9Qc;:~ de toda la población del n-1unic::ipio es bilingüe. o 

sea que hablo e! español y la lenouo indígena qu(~ es 1:~l ('."forní. 

r:conomía: 

La principal actividod del municipio es la agricultura. lo que n16s se cultivo 

es el maíz y la alfalfa. también se practica mucho el pastoreo sobre todo 

de borregos que son pnrte de uno cJ~ los alimentos típicos de la región, 

que es !a borbacoo. 

El índice de desempleo es alormonto en el rnunicipio ya que según el 

INEGI más del 503 de población no tiene trabajo. es por esto la constante 

emigración de su gente a ciudades importantes con10 Pachuca y DF. 
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Reseña H1stórlca: 

San Salvador fue habitado durante el siglo XVI por frailes agustinos y 

otomies. 

El Valle del Mezquital estaba habitado en su mayoría desde antes de la 

conquista por tribus nomados de otomíes. estos se dedicaban 

principalmente a la cacería y recolección. No tenían centros religiosos 

importantes ni fueron coniunidodes muy pobladas. eran constantemente 

asediados primero por toltecas y despué5 por los aztecas e inclusive por los 

mismos otomíes de otras regiones más al centro. 

Al iniciar to evangelización de los pueblos mesoarnericanos. los 

franciscanos tenían encomendadas los tierras del altiplano central para su 

evangelización, después llegaron los don"linicos a quienes se tes asignó el 

occiden1e y por úl1in10 llegaron tos agustinos o quienes se les asignaron las 

peores tierras entre las que estaban los del Valle del Mezquital, zona que se 

presumía, incluso entre los mismos aztecas que era de tribus salvajes e 

incultas de otomíes. 

Así con estas referencias los agustinos se dieron a la tarea de evangelizar 

este valle, realizaron excepcionales construcciones como los conventos de 

Actopan e lxmiquilpan. los cuales conservan aún las pinturas indígenas de 

la época. que nos muestra lo equivocado que estaban en llamar a esto 

gente salvaje. 



En 1 783 los agustinos empezaron a construir la iglesia de Son Salvador y 

con esto se empezaron a dar asentamientos a su alrededor. 

San Salvador o "el que salva" pertenecía a Actopan y en 1874 fue elevado 

a categoría municipal. siendo presidente de la repUblica Sebastian Lerdo 

de Tejada y gobernador- del estado Justino FernóndeZ. 4 '' 

Muchos de los pueblos de San Salvador conservaron sus nombres en otomí, 

por ejemplo; Caxuxí.Boxtt1a.Bondho.Demacú.Boxaxni.Teofani.Mothe 

Poxindeje,Tothie.etc. 

El PODER POLITICO: 

Al igual que el resto del estado de Hidalgo los grupos de poder en San 

Salvador se caracterizaron por ser fieles seguidores del PRI y del gobierno 

de la república. nunca existió alqún partido político de oposición que 

llegaró a representar un peligro para los grupos priistos del municipio. aquí 

la lucha por el poder se do descje dentro del r.-.>ortido donde tluyen 

distintas fuerzas que en principio !:.e van a rcrnitlr o sin1ples Offlbiciones 

familiares y desput~o; ~.c.· haríon n1é:s cornplejo::;. 

San Salvador fue v:ct1rno tan1bién del caciquis.n·10, aunque no tan n1arcado 

como en lo Huostc•ca hido!9uens•_;, per·o :.í el suficiente paro tener el 

dominio del pueblo. y ~;umergirlo en lo total apatía política. De los 

presidentes rnunicipales que t10 tenido el n1unicipio a lo largo de su historia. 

~.-Arteaga Serrano V1ctor, Hidalgo Ayer y Hoy, México, Libros de México, p.54. 



vamos a identificar tres familias que han sustentado el poder político del 

municipio y de las cuales daremos cuenta a continuación. 

Los Hernóndez: familia procedente de Santa María Amajac y la cual se 

reservó el honor de dar el primer presidente constitucional a San Salvador. 

a partir de este momento se rue afianzando con otras familias para formar 

un grupo de caciques que fueron ostentando el poder durante distintos 

períodos: 1902. 1922.1928-1932. 1950. 1982-1985.1991-1994. 

Entre sus principales lideres políticos estan Eusebio Hernández. Valentin 

Hernández. Teodoro Hernández. 

En 1991 fue presidente uno de los últirnos patriarcas de la familia quien se 

vió en lo necesidad de postularse a la presidencia ya que en los 

elecciones de l 987 perd1€:ron el control de! municipio debido al proceso 

de democratización del PRI y para recuperar el control fue necesario usar 

su imagen paro unir fuerzas en las diferentes farnilias aliadas.Debido a su 

avanzada edad el C. Teodoro Hernóndez falleció al año de haber tornado 

posesión. 

El actual presidente es Caín Hernández. 

Los Lozano: Fue una de !as familias fundadoras de San Salvador y junto con 

los Hernóndez una de las familias que rnós ocuparon el poder político en el 

municipio. 

Era una familia de caciques dueños de casi todo el cen1ro de Salvador 



con el tiempo estos y los Hernóndez entraron en rivalidad. los Lozano 

gobernaron en los períodos de: 1883. 1901-1915. 1922. 1970. 1988. Entre sus 

principales líderes estaban Crstobal Lozano.Amador Lozano.Herrninio 

Lozano~ 

El último presidente descendiente de esta familia fue en 1988 el profesor 

Felipe contreras Lozano. aunque su ascenso al poder no es gracias a la 

familia ya que en este tiempo su poder político es casi nulo_ 

El período entre 1928 y l 970 no aparecen Lozano y solo dos Hernández 

esto debido a que en este espacio de tiempo aparecen los familias aliadas 

tanto a uno como otro bando. tal es el caso de los 

Perez.López.Mejfo.Carnargo.Alamilla y finalrnente los E:scan--.i!!o quiénes se 

afianzaron en el pod8'r durante diez oflo:; consecutivos 1960-1970. 

formando un tercer 9rupo de poder c~n el rnunicipio. 

Los Escamilla: Esta farni!ia no tiene la tradición de las dos cntcriores. es un 

grupo político nuevo, pero que no deja de ser 1ornbién caciquil. su primer 

presidente fue Vicenle Escarnilio 1936 ·y gobernaron el 1nunicipio durante 

una década. Fntre su:; lidere-:>~, desla:.::oron: Eusebio 

Escamilla.Silviano Escarnilla y Hurnberto R. Es.,.::-an-1ii!a. lste ultimo intentó 

reelegirse en 1987 tratando de unir tuerza:, para vencer en la selección de 

candidatos por consulla o la bases que verernos despu0s. 



-LA PRIMERA ALIANZA OPOSITORA AL MUNICIPIO. 

En 1975 se formó en San Salvador un grupo de campesinos y jovenes 

profesionistas que buscando espacios político en sus comunidades 

deciden fundar la alianza revolucionaria de campesinos y profesionistas del 

municipio de San Salvador. entre los lideres que destacan estan los ex 

presidentes Leonardo Lozano y José Mejia. ademós de Lucano 

Hernóndez.Emiliano Mortínez y Felipe Contreras. 

Era uno alianza donde militaban tanto Hernóndez como Lozano. pero 

habrá que aclarar que en esta época el grupo mós fuerte era el de la 

familia Escamilla. y que los Lozano estaban practicamente divididos y sin 

fuerza. 

La causa principal del surgimiento de esta alianza. fue como un grupo 

opositor a los caciques donde exigían que el ascenso al poder no fuera 

limitado. Habrá que recatear que esta alianza fue un grupo filial al PRI, solo 

querían un cambio de hombres no de ideos. y lograron colocar en la 

presidencia a el Profr. Emiliano Martínez 1976-78. pero al terminar su 

mandato la alianza no logró conservar el poder. ocasionando su división. 

tJnos permanecieron dentro del PRI pero otros se pasaron a formar un 

grupo opositor al gobierno . (ACEPO) grupo que fundó el OR.Jorge Ramírez. 

quien posteriormente con la reforma de 1977 hizo alianza con el recién 

formado PSUM siendo G:;te mismo el primer candidato de la oposición en 
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San Salvador y fundando en consecuencia el prímer partido de opo-sición 

del municipio. aunque su presencia fue todavía simbólica ya que carecía 

de fuerza política. 

Así encontramos para la década de los ochenta en San Salvador nuevos 

grupos de poder que se distanciaban mucho de lo que era la vieja política 

caciquil familiar. 

Con la formación de la alianza en 1975 se dio un parteaguas en la vida 

política del municipio. ya que por un lado dio origen al primer 

partido de oposición y por el otro empezó a conformar dentro del PRI un 

grupo de jovenes políticos que buscaban nuevos espacios políticos. 

Entonces poderr1os identificar dos fuerzas políticas hasta antes de 1987 que 

eran la de los viejos caciques (Hernández y E.~carnilla) y la de los jovenes 

profesionistas (n-'taestros en :.u n1ayoría) que solieron di~ la alianza. 

Con este breve panoran-ia de !a vida político d.:_- San Salvador entremos 

de lleno al estudio de caso que nos con-ipete y que es la selección de 

candidato para presidente n-iunícipat por medio de consulta a la base del 

PRI en 1987. 

2.3.- LA CONSULTA DEMOCRATICA. 

1987 fue un ar'lo muy difícil para el PRI. Fue el año en que se destaparía al 

próximo presidente de la república. lo cual indicaba momentos de 



nerviosismo e incertidumbre entre 10 clase política del país. y más en ese 

momento en que la nación atravesaba una ae sus cnsis económicas más 

terribles y donde también el partido del gobierno estaba siendo 

desplazado electoralmente en algunos municipios del norte. sin olvidar el 

importantísimo movimiento al interior de! partido que representaba la 

corriente democrática encabezado por distinguidos priístas como Muñoz 

Ledo y Cárdenas. que buscobon cambio<; den-1ocróticos .,;:n el PRI 

promoviendo principolrnent0 un,.:...i <':Jn•plia consulte G ias bases militantes 

del partido. 

"La corriente se proponía crear uno cultura dC-n"locrática ausente en el 

país. pero no obstante. este rnovin1iento no pretendía la desestabilización 

del gobierno. sino llevar uno lucha de·ntro del pariido y que esta se llevase 

en los límites pern-utidos por lo disciplina porti<jisto y conform0 a los 

acuerdos de la XI\ Asanobleo t--.Jacional del P!<l" 4
: 

En Julio de 1987 la corriente democrótico postuló con10 candidato a la 

presidencia de la república a CuaLJhternoc Cárdenas, con esta acción el 

PRI desconoció y expulsó a lo corncnt•a dernocráHca. cornpletándose así la 

ruptura histórico CJ•:)ntr':J del ¡::¡artido. 

Con'1o podernos observar una de \os principales rozones de la existencia 

de esta corriente c.iernocrótica tue la necesidad de abrirse el partido a 

47.ir.-Garrido Luis Javier. La Ruptura, México. Griialbo,1993, p.30 



procesos de selección mós democróticos y limpios. cosa que se estaba 

empezando o hacer pero no con la rapidez que n,uchos pedían aden,ós 

de que querian estor seguros que estos cambios fueron reales y no ficticios 

corno sucedió en otras ocasiones que ya hemos dado cuenta. 

San Salvador tal parecía que era una isla abandonada e indiferente a 

estos acontecimientos_ Su gente se preocupaba más en la supervivencia 

económica que en andar buscando soluciones a su letargo político de 

siglos. 

La gente en edad de producir del municipio. 1enían dos opciones. una que 

era seguir lo herencia costumbrista (_'j0 tratar de medio vivir con lo que se 

podía en su comunidad. y otra que era abandona1 sus pueblos para ir a 

probar suerte a las ciudades grandes. o al exlronjcro. 

Durante el mes de septiernbre al..;_:p.Jnas de estos personas que habían 

emigrado a ciudades corno Pachuca y D.t- .. en ~.u n--iayodo profesionístas 

advirtieron la posibilidad de un carnbio en la 1orrna de elegir candidatos a 

puestos de elección popular dentro del PRI. 1-lues. se contaba con el 

anteceden1e de tres or1os a1rás. donde en o!gunos rnuniciplos de Hidalgo 

se experimentó la forn--iu\a de..! lu cnrv ... u~~n Cl la base---. oc.tcn--iás de que el 

principal promotor a nivel nacional de esle método era precisamente el 

gobernador del estado Lugo Verdu7co. 
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-CONVOCATORIAS Y REGISTROS. 

Es así como durante este mes de septiern.Qre se empezó a ver un inusitado 

movimiento de personas que mediante reuniones informales empezaron a 

crear alianzas y cornpron11sos. especialmente con los comisoriados ejidales. 

principales representantes inn-iediatos de las comunidades_ 

Los únicos que no se preocuparon en realizar estos sondeos fueron los 

caciques. quienes confiados en su poder tanto local con10 a nivel directivo 

estatal. veian corno un rid1culo intento de esros nuevos actores polílicos en 

tratar de ganar posiciones en el rnunicip10. 

También los comisoriados ejidales veían estos visitas y pactos como un 

mero juego al cual aoostoron sin creer realn-1en1r:~ en un resultado visible. 

Para poder explicar rncjo1 este fenomeno de democracia que se dio en 

San Salvador van1os o analizar el proceso en base principatn1ente a la 

experiencia de uno de los pre candidatos que posteriorrnente sería el 

candidoio triunfador. 

El Profesor Va!entc Felipe Contreros Lozano ero uno descendiente de la 

familia Lozano que su5tentó duranie niuchos años el poder en San 

Salvador. pero desde 

municipio. 

tiernpo atrós habían perdido el control del 



Felipe Contreras había pertenecido a la aliar.za que surgió en 1975 y 

cuando desapareció rnuchos de sus integrantes entre ellos Felipe 

regresaron o sus actividades fuera del municipio. Pero ahora ante la 

oportunidad de poder par1icipar libremente en la política. trataron de 

unirse nuevarnente. 

El profesor Felipe fue el primero en ernpezar a visitar gente para lograr 

adeptos a su causa."Recuerdo que todos los días se=: levantaba a las cua1ro 

de la rnañona para calentar su cubeto con aguo en la que se iba a bañar 

para salir a mas tardar las cinco, esto para poder encontrar a los 

campesinos que salían a esas horas o ver su~ lierras, inclusive:.!' él los 

acornpaf'loL>a paro hacerles ver con10 quería ser parte de sus 

probternas·· .·"~ 

Estas printeras visitas fueron n-iuy importantes ya que n1iontra:; otros 

esperaban con resignación la pr6xirna convención para aprobar al futuro 

candidato. el profesor empezó una campano de penetración al pueblo 

muy interesanle. pues estas vi~.11as ~•o solo it..Jan ocornpañCJdos del clásico 

discurso de convencirnienfo ,-:_,lo intrigo causante~ de divisiones. sino d8 una 

bien dirio;:iidc:;. pcnctroción idc:-,.::>k:>c_.Jlca en lo cual. tC.-\ profesor sabedor de la 

idiosincrasia c~c su gente"! ernpe.:~ó u porticipcr de ~,us cos1un1bres tanto 

familiares corno de entre cuotes. "t-....\L•chas veces llegot.)a por la 1arde n1uy 

..a.-Entrevista oral a la C.Fe\lpa Contreras Lozano.realizada por Valente Contreras 
en San Salvador HGO , 20-08-95.México 
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bebido diciendo que tuvo que echarse unos hidalgos o pulcazos para 

hacer amistad con ciertas personas que a su vez le conectarían con otras 

muchas.""'9 

Felipe tuvo que ernpezar a recordar y ampliar su dialecto otomí. para 

darle mós confianza a la gente de los comunidades lejanas que no 

hablaban bién el español y que la mayoría de veces eran por su cantidad 

y necesidad los n1ós acarreados y u;10 n1ino de votos. 

A pñncipio los caciques vieron esto nu0va incursión del profesor Felipe 

como una empresa sin futuro ya que según ellos. no te:nía ni el peso ni la 

tradición política necesaria para poder ganar. 

Lo que no contaron estas personas es que no solo et profesor logró la unión 

de la alianza.sino que rnuchos jovenes y campesinos inconforn1cs con las 

arbitrariedades de lo viejo clase política. también vieron en este nuevo 

movin,iento la posibilidad de ex.presarse y crear una nueva fuerza política 

alternativa a lo ye establecicio. 

"Lo que rne gus1ó del profesor fue que era una persona muy activa y 

estaba abier1o o lo i-::leo:, cJ¿o- iodos los jovenes. creo que gracias o él rne 

empezó a 9ustar !a político porque n1e hizo ver que sí se podía mejorar al 

municipio 0L1n dentro del PRI":•, 

4 ".-Entrevista. Felipa C 

!>().-Entrevista oral al L1c Rene Martinez, realizada por Valente Alberto en 
Tlalnepantla Edo México, el 14 de septiembre de 1996 



El 10 de octubre. el presidente del comité directivo estatal del PRI en 

Hidalgo el Lic. Jesús Murillo Koram anunció el nombramiento de delegados 

municipales en los 84 municipios de Hidalgo así como lo in-ip1antación del 

método de consulta a la base 

Con este anuncio inició uno de los etapas más interesantes en la vida 

política tanto del estado de Hidalgo como del n1unicipio de San Salvador. 

El paso que seguía después de la aprobación de la consulta a lo base fue 

conseguir primero el apoyo de un sector del partido y después mostrar 

oficialn1ente la cantidad de n1ilitantes que lo seguían. 

Felipe Contrcras logró el apoyo del sector campesino a través de la (CNC) 

y después de esto en1pezó a conforn-iar un pequeño grupo de trabajo.En 

este grupo destacaban jóvenes profesionislas y algunos líderes naturales 

de diferentes cornuriidades quic.-~nes ~-ólo buscaban un carnbio de hon-ibres 

en el municipio y con úl uno poticipación rnás democrática de los 

procesos políticos d·::-~ lci región. 

La consigna principal c:Jel profcsot era acabar con los caciques y asimismo 

poner fin a las ir11r,Jo~iciones presidenciales que se venían dando de 

mucho 1ien-1po atrós. 

El pueblo en estos momentos todavía no creía en este nuevo método, 

inclusíve la prensa cslatal pensaba que solo era uno 1reta del parlido para 

levantar la imagen del mismo y en especial del gobernador. 



Pero esto reforma seguía dando de que hab!ar. el 29 de octubre. el Sol de 

Hidalgo publicó en la primera plana "inusitado actividad priísta, y afirmaba 

que ya había entonces más de 500 solicitudes presentadas al PRJ paro 

alcaldes a alguno de los 84 municipios"·,! i\ principios de.· noviembre ya 

habían más de 374 aspirantes a registro. oigo único en ef estado y que 

adernós mostraba que se estaban empezando a cumplir los objetivos de fa 

consulta a la base que eran de den1ocracia y poriicipoción cludodana. 

El primero de novrernbrc solió publicado en los diario~. cd dc:sp!egodo de la 

convocatoria de la con~ulto a Ja base. que entre los puntos principales 

estaban: 

"Requisitos para poder sE::!r precandidafo; constoncio de no antecedentes 

penales,credencioJ dei partido y dt.º: elecror. tres fotogrofios tamaño 

infantil.ser mi/itonf~ del partido de con1probadc convicción 

revolucionaria .do to:. personales (curriculurn vitae;, docurnentación 

comprobatoria de n11Jitcncia partidis:o dú rninimo cinco años. cartc:J 

compromiso de solidaridad partidista. cariif/a del servicio n-iilitar. 

La con1isión coorainodora de convenciones del CEN del PRI analizaró /as 

propuestas y o:...""iicfa;,-11noró el trc:s de noviembre del año en curso ,-:, que 

precondidatos se oceptoró. 

51 .-"lnus1tada ActividadPriista", El Sol de Hidalgo, 29 de octubre de 1987, México, 
p.1 
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El cuatro de noviembre se reallzaró las precampañas conjuntas. de 

respetuosa e intensa labor proselitista. y se estableceró la corta de 

compromiso de solidaridad partidista. 

El seis de nov¡embre a las 20:00 hrs. terminarán estas actividades quedando 

prohibido prometer y otorgar obsequios de ninguno 

estímulo al voto y hacer proselitismo. 

especie como 

El nueve de noviembre se IJe·.1arán o cabo tas elecciones abriendo las 

mesas receptoras de votos a Jos ocho horas y cerrando o las diecisiete 

horas. 

Se votará con la credencial del partido que se empezaron a elaborar con 

base en un padrón priísta que se elaboró días anteriores a la convocatoria. 

La forrna de elegir representantes de casilla fue de la siguiente manera: un 

coordinador. un secretario.y dos vocales. con :.us respectivos suplentes. 

ademós de que cada precondidoto des!gnaró un representante en cada 

mesa. 

Los nombramientos del personal de los mesas serón expedidos por el 

delegado del CEN del PRI oyendo la opinión de Jos sectores. 

La comisión coordinadora de convenciones de! CEN nornbraró a su vez 

supervisores que cons1atarón Jo legalidad del proceso:·:-.~' 

5 z_-Suplemento. El Sol de Hidalgo, 1 de noviembre de 1987, México. 
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Una vez dadas las reglas del juego. San Salvador se lanzó o uno oventur-a 

democrática iné.:dita y n_~veladora. 

Fueron aceptados con10 pr-ecandidatos en Son Salvador a el Pr-ofr. Ismael 

Martínez Pena. Profr. V. Felipe Contreras Lozano. Arq. Severino Hernández 

Hernóndez. Lic. Victorino López López. Lic. Victor Callejas Lópe:.:: y el C. 

Humberto Ramírez Escarnilla. 

Siendo de estos candidatos C. Humberto. el representante de los intereses 

caciquiles. 

Et Profr. Felipe empezó una precampaf1a especialmente con los viejos 

líderes agrarios. aprovechando los lazos consanguíneos que tenía con el 

líder campesino FE_';fipe Contreras Ruiz. que a ~_10~ar de que no perteneció al 

municipio tuvo niuchc-, cansrna e identific:actór. con ~-.u gente~. 

San Salvador era un n-1unicipio acostun1brado o q~e su gente sólo iba a las 

urnas a legalizar un candidato ya propuesto d8 a'lten1ano por Jos caciques 

de la región, pero ahora veía la posioilidad de ck:~gir a quien en verdad 

ellos consideraron idóneo para gobernarlos. y es o~í corno f·..:Jrnilk:.Js enteros 

que eran totalmente apolíticas. se ernpczoror1 o intereso;- F~:n l•Y> procesos 

políticos de designación de candidatos. ,'\.1ucr-ia do esto ger.rc~ ni siquiera 

simpatizaba con el partido, pero al ver la opción ae poder" 0!e9lr, se 

inscribieron de inmediato con10 priístas. fovo1·eciéndoles también que no 

existía un verdadero padrón priista del municipio. 
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Las lis1as del padrón priísta tal parecían que eran fas listas del padrón 

federal electoral. aparecieron priistas de todos lados y todos con la 

esperanza de que ahora sí se respetara a las mayor las. 

De inicio se estaba logrando el p1·!n1er objetivo del partido. que era uno. 

ganar adepto:. y dos, consolidarse con10 la única fuerza política del 

estado. AL·nque esto no sería tan Sf:::ncillo ):O que e~ta apertura 

dernocrótica desbordó corno es ló9ic:o un caudal de ernociones y 

pasiones que el partido no iba a ser capaz de cano!izar corTectan1ente 

y terminarían en parte del tenón-ieno de divisionl:~n10 que se dio hacia 

adentro del partido y del tor!alecirnit~nto de la oposición en el municipio. 

- LAS PRECAMPAÑAS. 

Estas precarnpañas tueron un caso inédito en San ~)o!vador.ya que por lo 

regular las con1poñas se reali?aban con los canchdotos oficia!os tonto del 

PRI corno de la oposición si 0s que t1obía.adernos quf::.> dichas campañas 

eran rnuy disparejas tanto en recursos corno en prornoción. 

Durante una sernana el n1unicipio supo por prirnera vez lo que era una 

verdadera cornpoño du prornociór1 u1 voto. c:r1 dcJndc se corr1petío en 

igualdad dt~ círcunstancias y oporil_:nidodes. 

Las precarnporias consistieron en que: los sei~ precandidatos asistieran 

juntos. y cor1 la supervisión de un representante de! partido (Gil Preciado) a 

todos los pueblos del municipio y expusieran ante la con1unidad en mitines 
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conjuntos sus propuestas. cado candidato contaba con un tiempo 

determinado para hablar al público. y podían llevar a su gente. siempre y 

cuando se condujeran con respeto y legalidad hacia los oponentf'".Js. 

Durante estas can-1pañas los pr(c::candidatos 8 inclusive lo gente del 

municipio se dieron cuenta en carne propia de la situación tan precaria 

en la que vivían muchos de sus paisanos. tal es el caso de los pueblos rnás 

apartados como Xuchitlan y Cerro Blanco. Comunidades en donde por 

primera vez tuvieron luz electrico 0roc:ias o lo:; can1ionetas que !legaban 

pasando pruebas de increible resistencia paro poder establecer un 

templete irnprovlsado para los pr0candidatos. donde lo gente de estos 

pueblos estaba más sorprendida por lo lieSJoc:ia de tanta gente y vehículos 

que de lo que ofrecían los precandidotos, fueron cornunidodes donde hizo 

falta la ayudo de un traductor ya Clue sólo se tF.:Jbk.:loa el otorni. 

En San Salvador parecía que se habicn prolon9ado ias tiestos patronales 

de agosto. yo que el movimiento de gente y la algarabía solo e1-0n vistas 

en esta época del aF10. En 1odo el municipio se con-ientooa $Obre este tipo 

de selección de cc:1didatos y soL-·He los pre ccn1paños, los c!ásic;:::.s cr-1isrn~::i-s 

de pueblo ocuparon por orlrncrc: vez un sepundo silio. inclLisive había 

familias en donde ::;e dividian para apoyar cada quien a su candidato de 

preferencia. 



ESTA 
s ~./Ji! 

TESIS 
!!f. LA 

M~ &JEBE 
Bli:kHIHGA -., 

"En mi casa mis familiares apoyaban al prot.lsrnael y yo a Felioe esto n1e 

ocasionó n1uchos problen1as. pero todos estaban1os en-1ocionados por 

saber quien iba a ganar'''.>_\ 

Muchas mujeres dejaron su niilenaria tarea de atender ~us t1ogares y se 

lanzaron a la participación política. que en algunos casos fue más efusiva 

que la de los hombres. los jóvenes olvidaron por una vez las ctósicas 

reuniones cheferas. para aportar su ingenio e imaginación a esta tiesta 

cívica. 

Se veían circular por todos lados tractores y camionetas pintados hasta las 

llantas apoyando a sus precandidatos. el municipio se tapizó de todo tipo 

de propaganda. porque habró que hacer rnención que !os precandida1os 

solo contaban con sus propios recursos para hacerse propagando. 

En pocas polabros durante estas carnparlos se dcspcrió ese ingenio fon 

coracterís1ico dü1 mexlcano. 

También no se dejaron esperar los clásicos desplegado~ rnadrugadvres de 

amenazas e insultos a los diferentes precandidatos. en especial a aquellos 

que no pertenecía:·· a lo olite po!ilíca del rnu:-i1:::::ipio. 

Otro pun1o muy interesante de las pre can1parlas fu._::ron !os discur-sos de los 

diferentes pre candidatos. por ejerr1plo. fue muy notorio el rechazo que 

manifestaban muchos cornunidades ol candidato representante del poder 

5.3.-Entrevista oral a Paula Cortez. reliz:ada por Vafente Alberto en San Salvador 
HGO. el 22 de agosto de 1995 
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caciquil (HumbertoJ. incluso en algunos pueblos no se le quería permitir su 

arribo y solo lo lograba enrnedio de abucheos e insultos a la hora de 

pronunciar su discurso "Recuerdo que en Oernocú al estar hablando el 

señor Escomil/a. desde el público se Je arrojó un elote y se le gritó que si no 

estaba lleno de tanto robarle al pueblo. que si quería rnás ahí estaba ese 

elote y que se fuero"_!- 4 Este candidato al no estar acosturnbrado a frotar 

directamente con el pueblo se rnostró n1uy desplazado en su discurso 

patemalisto y no ocorde a la realidod existente_ 

El Arq. Severino tratando de tocar los s0ntirnientos del oueblo iniciaba su 

discurso diciendo "soy hijo de cuna t-iun-iiJde". tratando así d8 nloslrar a la 

gente, que él era paíte dt! eso generación d~2 person,__--:is qu8 superaron su 

pobreza para po\j<;..;-~r ayudar a su con--iunldad y gracias o su or1g.?n humilde 

poder entender n--1ejo• las grandes necesidades d·2I rnunic:ipio. Decía ser 

gente de arraigo pero que por las imposiciones de los caciques nunca 

había tenido la oportunidad de participar directamente en Jos problemas 

de su cornun·1dad_ 

El Prolr. Fe!ipo tuvo un discurso que distanciaba rnucho de lo que 

representaba (PRl) era n1ós bien un discurso que bien Ja oposición hubiera 

querido tener. era un ,:jiscurso denunciador de ciertos vicios partidistas y 

5-4.-Entrevista oral al C Jose Luis Sanct1ez Padilla.realizada po..- Valente Contreras 
en San Salvador HGO . México.22 de agosto de 1995. 
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sobre todo un discurso contra los caciques y pron1otor del cambio 

democrático. 

El grupo de trabajo de este candidato eran jóvenes en su mayoría. 

estudiantes de una de las escuelas mas radicales del estado de Hidalgo. la 

Normal del Mexe. y en sus pintas y porras t'"lacian ren1embronzos de viejos 

líderes socialistas como el "CHE" Guevara y "hasta la victoria siempre" o el 

clásico de E.:'I "pueblo unido jan-iós será vencido". 

Inclusive el rnismo Felipe tuvo que recordar/es que ero una can•pana priísto 

y no una revolución, aunque no se estaba tan lejos de esta segunda 

aseveración ya que el pueblo de San Salvador sí estaba viviendo una 

revolución pero no una revolución violt:!'nta. sino den1ocr-ótico. estaba 

empezando o despertar hacio las nuevas torn10-; de participación política. 

estaba desper1ando hacia una nueva concepción del poder del voto y de 

lo n1ovilizaclón ciudadana. San Salvador estaba despertand::) a la pasión 

del ser democrático. 

Después de esto scrnana de exhaustivas can·1pañas. los con1entarios 

giraban en varios sentidos en donde se decía por un lodo que estas 

elecciones serían como !as constitucionales. con robos de urnas fraLides 

etc .. decían que el PRI se iba o outocorromper y que fina!rnente iban a 

quedar los de "'siempre". Por otro lado se decía que ahora sí se les iba a 
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poner difícil a los caciques y lo n1ós seguro ero que ganara un candidato 

independiente o éstos. 

··considero que el proceso de consulta o la base fue bueno por permitir la 

participación de las bases del partido. pero también considero que 

mientras no se tenga ur10 educación política entre sus militantes. este 

proceso puede sufrir violaciones y provocar divisiones·'s!> 

-LAS ELECCIONES Y LOS RESULTADOS. 

El primer problema que <::.ur9ió antes de los 0!ecciones fue lo maleado que 

estaba et padrón electora! prifsto ya que muchísima gente que se había 

registrado con anterioridad no aparecía y por lo cual no tenia credencial 

para votar. inclusiv<:..? et n·iisrno precandidoto íe!ipe Contreras no estaba 

registrado. lo cual suponí..::i un rnonejo pcrn'cioso por parte de los caciques 

en las listas priístas. 

Se presentó la denuncia a! pariido y se Jle9ó o un "arreglo" para permitirles 

votar a los faltantes. y os1 evitar desórdonc·s n1ayorc-s. 

Así contrario a la traaición de realizar los con-iicios electorales los don1ingos. 

el lunes nueve de noviernbre dt::.· 1987 se !levaron a cabo estos elecciones 

primarias. debido o qu•-..!' us~_: don·1inqo fu·.: ,.:-o-i c-Jia en que en el D.F. se 

destapaba en et Cl:.:1'.J d·-=·l PRI al Lic. Carlos Salinas corno candidato para 

presidente de Ja república. rnediantE.: un proceso un tanto peculiar ya que 

=.-Entrevista oral al Arq.Severino Hernandez, realizada por Valente Contreras en 
San Antonio HGO ,el 1 B de septiembre de 1996 
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ahora si se dio o conocer a los pre candidatos a la presidencia. aunque en 

la decisión final como siernpre nadie supo con10 fue. 

En San Salvador muy contrario a este proceso se estaba empezando muy 

temprano unas elecciones que marcarían historia. se colocaron 19 casillas 

receptoras de votos en todo el rnunicipio. las mesas estuvieron integradas 

como yo vimos por un presidente, un secretario y dos escrutadores. 

ademós de un representante de cado pre candidato. 

Estas 19 casillas se dividieron a su vez en nueve rnesas directivas, que eran 

las que iban a concentrar todos los votos de su sección y así mondar el 

total de votos a la cabecera municipal donde se iba a realizar el conteo 

final. 

El proceso electoral en términos generales y a dlterencio de otros 

municipios del estado. se reolizó en calrna y con algunos incidentes n1uy 

aislados que no repercutieron en el proceso. La severo vigilancia del 

pueblo no permitió a los caciques cometer olgún acto ilícito en las 

elecciones."En la casilla de San Salvador. el presidente de la misma y el 

escrutador eran familiares de los E:scarnillo y pretendían alterar las 

votaciones in1roduciendo votos ilícitos. pero los representantes de los otros 

pre candidatos en especial el señor Pablo Salvatierra. hombre de fuerte 



físico. dijo: !A lo chingado todos. oqui no van a venir con sus chingaderas¡ y 

así alertó al pueblo poro que fueron o d • .;:-tendc:r •.u voto"_'...,, 

Al terminar las votaciones ya entrada Ju noch.~ la comisión computadora 

de votos levantó un ac1o de instalación donde quedó registrado que no 

ocurrió ningun incidentr.=: durante la consulto dernocráHca. procediéndose 

así al con1co de votos n-1esa por n1esa on presencio de los seis pre 

candid..:::itos, obtenióndoss- los •,iq'-Jicnt·:::~~ r•:;sulfu,jc,o::;: 

MESAS DIRECTIVA$ 

MESA 2.- SA!-J MIGUEL A.C,.'\tvH:3Fi,Y 

MESA 3.- SA<~TA MARIA 

------------~~-----------

!''6.-Entrev1sta oral a la Sra Fellpa Contreras,ralízada por Valente Contreras en San 
Salvador Hidalgo el 22 de agosto de 1995. 



MESA 4.- CASA BLANCA 

MESA 5.- SAN ANTONIO ZARAGOSA 

MESA 6.- CAXUXI 

MESA 7.- DEXTO DE VICTORIA 

MESA 8.- LAGUNILLA 

MESA 9.- XUCHITLAN 

TOTAL DE VOTOS; 

PROFR. V. FELIPE CONTRERAS ..... 815 

PROFR. ISMAEL MARTINEZ ............ 311 

ARQ. SEVERINO HERNANDEZ ...... 296 

LIC. VICTORINO LOPEZ ............... 278 

LIC. VICTOR CALLEY,S ................ 260 

C. HUMBERTO cSCAMILLA ......... 240 

Como pod1en1os observar el Profr. Felipe obtuvo una ventaja considerable 

a su rná$ cercano perseguidor el Pofr. Ismael. Los pueblos que mós 

contribuyeron para su triunfo fueron precisarnenfc a los que él les había 

dedicado buena parte de su campaf-10. y estas eran los con1unidades mós 

apartadas del municipio con10 tueron las mesas ocho y nueve, aden1ás de 



un sorpresivo triunfo en la cabecera municipal de la que se consideraba 

por ser el lugar de los caciques. se obtuvieran pocos voto<:>. 

Hubo candidatos que como nos muestra la tabla su poder radicaba sólo 

en una o dos cornunidades. donde obtuvieron aplastante mayoría como 

Severino en San Antonio. pero como sabemos para ganar es necesario 

tener a lo mayoría. 

El C. Humber1o fue el rnenos tovorccldo con el voto solo logró concentrar 

buenos votos en su pueblo (San Salvador 98) y curiosarnente tambien en 

Xuchitlan. comunidad que es de las mós marginadas del municipio, esto 

quizas respondió al temor que todavia se tenia en estas tierras por los 

cacique y su genle. 

Las elecciones se clasiticaron con-lo limpias y fransparenles. donde la 

participación de la gente rebasó incluso las anteriores elecciones federales 

y más aún rebasaría las posteriores elecciones constitucionales. El mismo 

presidente del PRI en Hidalgo Murillo Kararn reconoció que es1os 

elecciones rebasaron por n1ucho a los elecciones norn-ia1es en el estado. 

no hubo den1andos de traudes ni cnfrentan1ientos v;olentos, aunque si 

muchas amenaz.as al canciidoto por parle de los caciques que aun no 

salían de su asombro al ver que un extrar1o estaba ocupando un poder 

que ellos creían era unitan-llliar. 
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Es importante hacer mención de la limpieza de las elecciones ya que en 

otros municipios del estado no sucedió lo mismo, el robo de urnas y las 

amenazas opacaron muchos procesos de consulta a la base en Hidalgo_ 

Hubo protestas en más de 50 municipios los grupos inconformes 

manifestaron su desacuerdo con la imposición a través de la prensa. 

realizando marchas de protesta a las oficinas del PRI. plantones y cierre de 

carreteras. 

"Se ocuparon 13 polacios municipales y de los cuales solo a dos <-e logró 

quitar a los candidatos que según mediante fraudes habían ganado'".57 

Pero esta fallo en la consulta o la base la veremos posteriormente en el 

mismo San Salvador. por lo tanto sigamos analizando este fenómeno 

político en particular. 

Felipe Contreras ya como candkJato oficial realizó una campana de 

realce a los valore:-'":'$ indígenas y de rescate a las tradiciones de nuestros 

pueblos. En su::. actos de p1oselitis1no iba siempre acompañado de 

representantes indíqt;-:!nas y do un rnúsico conocido corno "El Querreque'". 

personaje que an1cnizó la carr1paña con -:;u n-'lúsica regional interpretada 

por un violin. ':~! n1úsico cornponío versos en el oir~: parCJ ensolz:or Jo figura 

del candidato o para reírse irónicamente de las orbitn-.:Jriedades de los 

caciques.Con t_;:.:.-sfe rnensajt:.-_. rítmico se trató de una u otra forrr1a rnanejar 

~7 .-"Exigen Carnb10 de Candidatos", por Carlos Sevilla.El $.QL.Q§."t_Hid-ª.19.Q. 15 de 
noviembre de 1 987. p2 



psicológicamente a la gente tocando su sensibilidad con Ja música de su 

tierra. 

El cierre de campaña fue en San Salvador donde se vivió una verdadera 

fiesta popular creada en su n-layoría por gente de esas comunidades 

apartados y tan ansiosas de cambios. 

Siguiendo con la táctica de llegarle al pueblo por sus tradiciones, el 

candidato llegó al evento a caballo y con vestimenta de la región. no 

faltó una banda musical y el citado "Ouerreque" que a ritmo del violín !-iizo 

bailar al candidato y a su esposa en un ten1plete improvisado donde 

colgaba uno manta que decía a todo lo ancho" TODO COr-J EL PUEBLO 

NADA A ESPALDAS DE EL", así con es1a fuerza que recuperó el partido se 

llevaron a cabo las elecciones federales donde participó el PRI y el PMS. 

saliendo triunfador el PRI por un muy amplio margen. 



CAPITULO 111 
EL JUEGO PELIGROSO 



3.1.- El AYUNTAMIENTO DE 1988 EN SAN SALVADOR 

Al tomar posesión como presidente n1unicipal por San Salvador en 1988_ el 

profesor Felipe Contreros se encontró con una asamblea municipal 

integrada por un grupo considerable de la oposición. esto gracias o las 

reformas del 1 15 constitucional que ya vimos en capitulas anteriores y en 

donde se expande el voto proporcional a los regidores de cualquier 

municipio sin in;portar su tamafio o poblocfón. 

Otro fenómeno que se suscitó durante este nuevo gobierno fue la 

participación de las mujeres del n1unicipio en actividades políticas y de 

bienestar común. la primera cornisariado ejido\ en !o r1istorio de San 

Salvador se dio en esta administraci,:-,n y hubo comunidades donde las 

autoridades inmediatas fueron n1ujerc·s. surgieron rnuct1as líderes mujeres. 

tal es el caso de doña "Tere" en Bon1intzé:: y dof-10 "Agustina" en Cañada 

Grande. mujeres que par1iciparon con SL.i gente en 

mítines.reuniones.trabajos de bienestar con1ün.etc. 

Inclusive hubo uno visita de lo esposa del gobernador quien quería 

conocer· personalmente estas con·HJnidades donde las mujeres eran las 

principales autoridades y promotoras de avance social. 

Pero esta insólita participación de las mujeres no fue casualidad. sino que 

fue resultado de la elección democrá1ica de un gobierno plural sin 

prejuicios y el cual. además, mucho debia su razón de ser al voto libre del 



sector femenino que había estado vetado para cualquier designación 

popular. 

-EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO 

El inicio del mandato de Felipe Contreras fue complicado. las constantes 

amenazas y presiones por la vieja clase política del municipio dificultaron 

aún más esta tarea. pero gracias al arrastre popular del profesor. logró salir 

avante. 

El primer año de gobierno municipal. fue un año donde a nivel nacional se 

vivió uno terrible crisis económica. acompañada de una inestabilidad 

política debido a las constantes pugnas que se generaban al interior del 

PRI por la designación de Carlos Salinas de Gortari como candidato oficia! 

a la presidencia de la repUb!ico. entre algunos estaban los del equipo de 

el ex gobernador do E~stado de tv~óxico. Alfredo del f'Aozo y por otro lado 

los de la corriente der'nocrát1co ciel porliao 0ncubE-::Lodo por Ccirdcnos. 

Fue con este marco de referencia corno el ayunton1i~~n1o cJe Son Salvador 

tuvo que enfren1cir grandes corf_~stía~ presupuestales y en1pe:::or a trabajar 

en un n1ar de inc0r1idurnbres tonto noc1onales con-io !ocales, esta úitin10 

debido o los consrantes preston.-:-.. :, de los caciqu;.,;:; de k:J región. 

Uno de los factores claves pan--.l ',o!var .:::_•sos obstc-Jculcs fue una especie de 

comunión que sur9ió entre el pueblo y el ayuntamiento de San Salvador. 



la gente se sentía identificada con su presidente munEcipal e hizo suyos los 

·problemas del cabildo. 

"La gente se reunía con el profe para manifestarle su apoyo y tolerancia, 

en una ocasión un indígena dijo que antes que presidente el profe era su 

amigo y por el daría todo".sa 

EL PRONASOL EN SAN SALVADOR 

Con la llegada a la presidencia de la república del Lic. Carlos Salinas se 

dio marcha at Prograrria Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

dicho progran1a fue un instrumento del gobierno para sobrellevar la 

terrible crisis económica . y aunque su aplicación no fue la correcta en 

muchos lados . en San Salvador resultó ser n1uy funcional para el nuevo 

gobierno. vendría a re-afirmar lo que ya se estaba (_-j:;:incjo en el municipio. 

que era la participación ciudadana y ol trabajo conjunto. 

La propuesta del presidente Salinas con respecto o este plan fue clara.se 

necesitaba ganar apoyo al gobierno y esto se ibo a lograr mediante un 

plan de participaci6n político. 

El misrno Salinos expresó esto en un libro que realizó durante su estancia en 

Horvard, titulado .Pr..c;o...9ucc;;:~Jón y_ F'or1ici.Q_g_ción política en el Campo y en el 

cual delineaba ya los fundamentos teóricos en los que se iba a respaldar 

el PRONASOL. 

58 .-Entrevita oral a Gregorio Hernandez, realizada por Alberto C en San Salvador 
14-sep-1996 



"Ha sido confirmado por varios estudios que mientras mayor es la 

participación de los canipesinos en los programas de desarrollo rural. se 

íncrementa la producción. 

No es suficiente para un sistema político ser eficiente instrumentalmente. el 

sistema debe también ganar y mantener el apoyo de sus ciudadanos."!>"' 

Salinas vio en el campesinado un factor importantísimo para lograr apoyos 

al gobierno, y pensó que motivándolos se despertaría a una masa estática 

durante siglos y que bien dirigida podría ser un excelente aliado del 

gobierno. 

"La participación puede afectar la estabilidad del gobierno y la sociedad, 

pero para un sistema político con objetivos democróticos la participación. 

la efectividad y la legitimidad son indispensables para la supervivencia de 

un sistemo". 60 

Salinas resumió su plan de lo siguiente forma: 

PROGRAMAs/ PARTICIPACION 

PUBLICOS ' COLECTIV.A 

----- ·---~-------

MAYOR 

APOYO 

SISTEMA 

!.9_-Salinas de Gortari Carlos, ProducciQ_riy Pa[!.i_gj_gación política en el Campo, 
México, Fondo de Cultura Economica. p.32. 
60.-1biq 



Con ta aplicación de este plan en San Salvador. se logró por un lado 

hacer participar a la gente para un bien común y por otro activó empleos. 

y en consecuencia hizo ver a la gente que el gobierno estaba interesado 

en su bienestar y de po_sadita demostrar que la elección que hicieron de 

gobernantes fue la correcta. 

Se realizaron trabajos de obras de riego que beneficiaron a varios pueblos 

activando y duplicando la producción agrícola en varlos terrenos mal 

aprovechados a causa del poco apoyo que se daba al con1po.Un 

ejemplo fue et sistema de riego Teofcni que benefició o muchas 

comunidades. y donde el municipio proporcionó el 80% del costo y 203 los 

campesinos. se construyeron varios auditorios y telesccundor;as. 

En principio la gente de San Salvador creía que todos estos avances eran 

aislados logros del presidente municipal ante el gobierno estatal, pero con 

el tiempo se dieron cuenta que era un r>lan nocional y que el verdadero 

logro del presidente municipal era le aplicación correcta del rnisrno. 

LA POLITICA MUNICIPAL DEL PROFESOR FELIPE. 

La oposición no fue un serio obstócu1o durante la adn1inistración del 

profesor Felipe Contrera::; ya que las continuas pláticas y pactos entre ésta 

y el gobierno hicieron que se fortaleciera aún mós el municipio. inclusive los 

caciques llegaron a presentar denuncias al Comité Directivo Estatal del PRI 



donde afirmaban que el profesor FeHpe era de la oposición y estaba 

gobernando no como priista sino corno opositor. 

En una reunión con el presidente del PRI en Hidalgo el Uc.Murillo Karam. 

Hurnberto R. Escarnilla decía:"Señor Murillo el profesor Felipe jala con la 

oposición ... y preguntó MurHlo: o sea que el profe es bien visto por la 

oposición.Si Señor contestó Hun1ber10. y es presidente por el PRI. Si Señor 

contestó nuevamente .. perfecto enionces así no tendremos problemas en 

ese municipio."61 

Así ante la imposibilidad de los caciques de lograr eliminar polifican1ente a 

el profesor Felipe. crr-1pezó uno etapa. quizó la rnós dura que tue la de 

in1imidaciones o su tornillo y a su per~ono. pero ni esto loqró hacer desistir a 

el presidente rTn.;nicipa! y sí !ogró consolidarse mos ant•.::: el apoyo 

espontóneo do lo qonTe."Hubcl oc.::o""ioncs t..·~ri que cJntrCJl:>o la policía o lo 

casa en la rnadrugoda para sacarnos pc.·r k:::i puerio trasera y escondernos 

con tos vecinos por \o posibilidad d(~ algún atentado. 

Al comprender los cociques que va no 1enic coso sc-qu!r intentando sacar 

al presidente munic:pal, mejor '>8 pr • .;:poraron paro lo:; pn .. ~:-jmos elecciones 

municipales en los que uni1ían tuerzas poro no volver a tener otro tropiezo, 

considerando ahora s1 el proceso de consulto o la base. 

c1 .-Entrevista oral al Prof. E.glipe Contrerª-.§._LozqQQ,realtzadc:i por Valente 
Contreras en San Salvador HGO. México a 27 de agosto de 1995. 
>o.-:o_-Entrevista oral a la Prof.Aligª_8_gme_r_Q,reat1zada por Valente Contreras en San 
Salvador HGO. México n 2 de sept1crnbrc de 199!:. 



Con estos elementos podemos apreciar con-10 un gobierno legítimo. un 

gobierno donde el pueblo en vürdad participe paro lo designación de sus 

representantes. seró un pueblo promotor de carnbios. 

3.2.- LA ULTIMA CONSULTA Y LA DIVISION DEL PRI: 

Después de la experit::.:ncia den-iocrótico dt..,...:I PRI en el estado de Hidalgo. 

se puede decir que tuvo un balance positivo en términos generales. ya 

que si es verdad que tuvo una serie de incidentes. no hubo la necesidad 

de repetir elecciones y 

inconforn-les. 

1¡._-,,:ic::r:=:n c1 orTf~:-(l!o~-, con las cornunidades 

El gobierno de Lugo Verduzco hobí·.::::J logrado c!espertar a las masas para 

que estos se asomaran a ver y sentir en carne propia la política n1unicipaL 

Con la confianza de qu0 en los si~;;uientes elecciones se corrigieran los 

defectos y errores de Jos anteriores selecciono;;:.•s. (~I PRI se preparó para un 

nuevo proceso de elección r11unicipal en el c.:str:Jdo mediante;:- e1 proceso 

de la consulta a las bas·--.:0s. f"'or desgracia se occntuoron r-r1ós las 

arbitrariedades de los grupos caciquiles de las diferentes regiones. 

En novien1bre de 1990 se dio 1u::: verd·D o Jos r•..:::Qistro~ de pre candidatos 

para el proceso de cor1suito a la base y coro esto San Salvador se preparó 

para su siguiente y últin-10 experiencia política de este tipo_ 



.,., 

- LAS NUEVAS ELECCIONES Y SUS CANDIDATOS. 

Antes de los elecciones de 1990. el profesor Felipe Contreras habla 

conformado un grupo político bien definido. que buscaría prolongar su 

poder en los siguientes con,icios electorales.pero faltando dios para los 

registros de precandidatos. este gr upo sufrió un serio revés al generarse 

dentro de éste una división de integrantes. debido a la inconformidad que 

manifestaron por la designación del precandidato que se habría de 

apoyar en la consulta a la base del PF?l: lo división ocasionó que se 

presentaron tres candidatos por este grupo. tal parecía que se habían 

olvidado que tres años atrós la derrota de los caciques se debió en parte a 

este mismo fenón-ieno de división do vo1os. 

Los caciques por el contrario ">Í aprendieron Ja lección y lanzaron a un 

candidato 0nico y por si fuera poco 0s1c era el n,as viejo de los líderes 

caciques y en consecuencia el rnos rc-spetado. 

Con este nornoron-1ien10 se buscaba recuperar el poder por el poder 

rnismo de esta tiqura. 

En estos conoicios se registraron seis pre candidatos: 

C. Teodoro Hernóndez.-representante del poder caciquil y de lo vieja clase 

política marginada de la adn1inis1raci6n anterior. ero un hombre de edad 

avanzada y el fflóximo patriarca de lo familia Hernóndez. 



Arq. Severino Hernández.-representante del grupo político del presidente 

municipal. corno recordaremos el arquitecto Severino no fue su primera 

postulación. pues anteriormente ya había participado. teniendo solo éxito 

en su pueblo natal (Sta Moría). pero que en esos momentos contaría con 

el apoyo de lo que quedaba del grupo del presidente. 

C. Hugo Sanchez Quiroz.-este pre candidato fue secretorio particular del 

profesor Felipe. que inconforrne con la designación de Severino decidió 

lanzarse por su lado ya que se sentía con la suficiente fuerzo para lograrlo. 

ademós de dividir al grupo de Felipe Conireras. 

Profr. Guillermo Espinoza.-representar1te del sector de maestros del 

municipio además d2 tener simpatía con algunos miembros de la vieja 

clase política que se forn1aba alrededor de los caciques. 

Profr. Emi!iano tv"i.af"fínez.-ex presidente n-1unicipal durante la época de la 

alianza campesina en San Salvador. 0so fue la tercera división del equipo 

del profesor Felipe y quien 1errninó de darle en la puntilla al grupo y sus 

aspiraciones de poder. 

Dr. Moisés Oanie!.~este precandidato fue producto de las facilidades que 

daba el pariido para registrarse como precandidato. ya que era una 

persona sin arraigo, que no tenía ningún grupo político que lo respaldara. 



-LAS PRECAMPAÑAS. 

Realizados los registros se empezó con una precampoño rnas reñida. 

donde la participación de la gente superó por mucho a la anterior. el 

municipio de San Salvador se volvio a desbordar en pasiones y 

participaciones sacando a relucir nuevon1ente su ingenio en unas 

propagandas yo mas elaborados. con una organización mós completa, y 

grupos bien identificados. Otro factor novedoso fueron los cantidades 

enormes de dinero que se invirtieron en las can1pañas a diferencia de los 

anteriores. se daban obsequios al electorado. los acarreados eran muchos 

y las porras n1ós grandes. así con-10 las fricciones entro los contendientes. 

Los caciques conocían ya su juego y se dedica1on a comprar vo1os. 

ademós de en1pezar uno con1pai~a de desprestigio contra el presidenle 

municipal ayudados casualrncn1e por las constantes den1andcs de la 

oposición pcrrcdista que an1cnozobo ccn lornor la presidencia. ya que no 

se habían cumplido n1uchas de las promesas del pre5idente. 

El profesor Felipe Contreras no pudo evitar la división de su grupo político y 

después empezó a perder el apoyo de la gente que confiaba en él. fue 

acusado constanten1entc de malos mcne¡os del presupuesto municipal y 

de no terminar varias obras iniciadas en su mandato. 

El apoyo que tuvo de la gente se vio diezmado a consecuencia de que 

como todo proceso de cambio de poderes , la gente se va siempre con el 
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ganador o el que ellos piensan va a sor el friuntador. olvidón·:iose del 

anterior. éste es un ritual nec::esario en un país dondt::> no se perrnite la 

reelección y donde CJI '.:>Oliente gol')ernonfe !e quedan c.:jus opciones: uno 

que es aguantar a pie firrne toda la ternpestad y solir con !a r:ara en alto. o 

hacer que la gente hoble con provecho robando todo lo que '.'".e pueda, 

conocido este último corno el oño de Hidalgo.Esto n1entalidad es 

producto del poco tit~mpo que se tierie paro gobernar v de lo corrupción 

que genera este hecho. 

Los ültimos rneses d<..0 ro adrninisfra•:1·.:~n de! f::rofcsor fueo--ron de serios 

problemas donde lo oposición onicna.::aba con tornar la pr8sic!encla. tal 

parecía que el encanto t1abía rern1inado. su Tesorero renunció y las 

finanzas fueron un de:-:.ostre. así con este •'j°esprestigio al presidente no 

podía y no Je convenio int~~rvenir directan1ente en el apoyo a su 

candidato. 

-RESULTADOS Y REACCIONES. 

Con este n1arco de reterencia se fue rnoldeando el terreno para la 

ejecución de unos comicios cornplicados. donde nuevamente salieron a 

relucir los viejos vicios electorales con10 robo y alteración de urnas. compra 

de votos y padrón viciado. 
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Después de una serie de impugnaciones por parte de vanos pre 
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de Felipe se hubieran alinc..~od(.J •..:}] triun:~") ~•u't.-::iit:::o sido con !odo v iraudes 

del arquitecto SGV8rino. 

En cuestión de votos podemos apreciar que el electorado priísta casi se 

triplicó en comporoción con los ant8riores elecciones. den-lostrándonos 

con-10 el PRI s\ ~ianó rnuchos más sin1patizantes de un proceso a otro 

gracias a los métodos democróticos que intentó implementar . pero que la 
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mala ejecución de los n1isrnos se transformó en un juego sumamente 

peligroso para el partido. 

Al término de la jornada electoral la gente se sintió burlada ya que se dió 

cuenta cómo los viejos caciques controlaron el proceso haciendo 

ganador a quien ellos querían y no al que Ja mayoría designara. El enfado 

popular se generalizó y sobrepasó el control de Jos mismos precandidatos 

para catrnarlos, rnucho gente había invertido dinero y tlempo en estas 

precarnpañas y las pasiones políticos cegaron a muchos que decían 

llamarse priístos pero que en realidad sólo eran personas que ar ver la 

oportunidad que daba el PRI por elegir directarncnte a sus reproscntant€-.::s 

decidió enrolarse en ~us filas sin interesarles su ideología ni su orsianizoción y 

es aquí donde radica uno de los errores r:f.._~! partido qua fue el no encauzar 

correctamente esta~ nuevos filiaciones. y qt;e ohorn indignados ante el 

engaño decidieron dejar o e-sic partido y pasaron a fortalecer lo!:. filos de 

la oposición que era casi nula en et municipio. pero que en las elecciones 

para presidente rnunicfpol den1ostr6 ser· una fuerzo de respeto y que ya 

podría participar en fe aftcrnanc:io del podf~r. 

Así. lo que parecía ser un triunfo poro el PF.?! r·o::.ultó ser et inicio de su 

debilitarnien1o corno fuerza única. 

San Salvador mostró las dos caras del juego democrótico. la primera que 

fue mós o menos lo rnós adecuada. forlaleció en los hechos al partido y 
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ademós logró avances significativos en el gobierno . y acabó con varias 

concesiones y privilegios. y por otro lado demostró como existen fuerzas 

política al interior de partido que no quieren el cambio. 

3.3.- El ABANDONO Y LA NUEVA PROPUESTA: 

Al año de ser electo presidente municipal el C. Teodoro Hernóndez_ 

falleció y en su lugar fue colocado. rnediante una serie de pactos. Hugo 

Sónchez Qulroz. quien llevó un gobk::::!rno de constantes conflictos y 

problemas.al final de su mandato ~e dio el cambio de gobernador en 

Hidalgo y fue electo gobernador el Lic. Murillo Ka:arn. quien puso fin al 

proceso de consulta a la base a pesar de que él tue presidente del PRI 

estatal y en consecuencia un actor directo del ~:·roceso de consulta a la 

base en t ~idal~J'-'-

-EL FIN DE LA CONSULTA A LA BASE. 

Esta actitud del nuevo gobernador perecía rnuy rara. ya que 61 fue de los 

que mós defendieron esta propuesta de selección dernocrótico tanto a 

nivel estaiat con10 nacional. pues pc!r1enéx::io al grupo de los 26 

distinguidos priístas que proponían n,odernizor ol PRL eso quizó denouestre 

que la orden vino de mós arrilx:::i. s:--..o;quc incluso ni ei mismo presidente 

nacional del PRI logró mantener la consulta a la base y en la XIV asamblea 

nacional del partido, en ::;.ept¡embre de 1990. sólo se menciona esta 
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modalidad como un opción n'lás para elegir sin quitar las convenciones . 

es1o fue algo parecido a lo que pasó con el método de Madraza donde 

en la siguiente asamblea fue opcional y después fue eliminada. 

Luis Oonaldo Colosio quien era presidente del CEN del PRI pronunció un 

discurso en la inaguración de la XIV asamblea del PRI que mostraba su 

decisión de ampliar la consulta a la base a otros niveles: 

"Querenios el poder den-iocrótico con el voto ciudadano. 

Los priistas de México exigen democracia. más den-iocracia a su partido: 

demandan descentralización. autonomía. gobiernos responsables. Vamos. 

pues. juntos a poner fin a la perversión política de las decisiones cupulares 

y centralizadas:vamos a poner punto final a la imposición y a la 

an tidemocracia.··~'.1 

Co\osio fue un personaje n-iuv interesante de la vida nacional, fue un 

político que en sus discursos no distanciaba rnucho de Carlos A. Madraza. 

fueron discursos fuer1es hacia el par1ido. fueron discursos denunciadores y 

claros.Durante su estancia en lo presidencia del PRI se dio un 

acontecimiento único en la historia del México contemporáneo y fue el 

triunfo de la oposición en una gobcrnatura de un estado. esto quizá 

demostró que Colosio no estaba tan alejado en la práctica del contenido 

de sus discursos y aunque no logró vencer a las fuerzas ocultas del partido 

63.-Morales Cesáreo y Palma Samuel, Q_QLOSIQ; __ l,...._,¡;1 Construcción de un Destino, 
México, Rayuela, p.42 
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si se veía disposición al cambio en él. Por desgracio ya no podremos 

constatar su verdadera convicción democrótica pues después de ser 

nominado corno candidato ai gobierno de la República fue vilnrente 

asesinado. 

Bajo el gobierno de t-.Auri!lo t::orarn e! PR! de Hidalgo decidió olvidar la 

consulta a Ja base alegando que eran mós los problernas que las 

ganancias lo qu.v st.,; obtenían cie ó1, San Salvador regresó a SL'S viejas 

designaciones, pero eso sí con una oposición mós fuerie. producto de los 

errores y vicios del ¡::oartido d.:o- qoolerno. 

A continuación dart"~rnos u:·1a sorie de propue-stas para mejorar este 

método de consulta a lo bc:se cue en lo particular creo que es un buen 

método pero '.::uc r,.:quk:.-rc ol{;iunos aju:;tes o portir de los dif~rentes 

experiencia~ que ~...: r-1on Jen·1do con él en los diferentes rnunic.1plos v muy 

- LA PROPUESTA. 

En Mexico la hi~fr.xia no:; ha enseriado que los fJrocesos de=..· elección de 

nuestras auforiciade$, se han dado siempre por oequcr"'"ios grupos de 

personas. aún E..!n la elección ch~ pc-rsonajes como fronc:tsco !. Madero, que 

si bien es cierto la mayoría del ek.:-ctorado Jo designó. tarnbién habrá que 

ver que ese electorado no era ni por n1uc:ho un padrón donde estuvieran 

inscritas la mayoría de mexicanos con derecho a votar. 



\(lf• 

Los municipios de nuestro país han sido obje1o de conston!es irnposiciones 

ya sean r-n(-~diante un ''liderozgcJ·· interno sin orienf(Jcior1 externa corno son 

los caciques o los liderazgos con ork.:!ntociór1 oticial (.:~xtens1c-.ni:::;tcs). 

Bajo estas tormos de gobierno Gl rnunici~">iO ha tenido r_;p.Jü '..>opor1or c:iurnn1e 

siglos. arbitranedades. vlolencia. v ha tenido qu(.=.: vivir en una e<:;oecie de 

feudos concesionario•; qu.~ han h8ch<...."'l de los comunidades lu~1ares 

propicios para la incornpctencio. lo Or"·-.Jtío. v lo surrtisi(~)n. 

El atraso econón1ico que traC:! son~~i<_.":C) la '--:onL1;:-> . .::i{:.in caci~uil ha hecho que 

esperan esrc1s co;Tiuni·:-Jach::.:S s·:::. ·~_-.iu,~· •."-:\ ;::.r..._~_,xin10 ·;~JC)b1~:-;'rn·:..-i s<: .. ·<.; rn·::-~j-::_x· 

Pero en "7'>to:; ult;n1,:y, oi'lo~. ia ~-1•:..:n:·..:· 1-:::i c·k;-sp. 0• 1 ro•.:i:). ¡-:_.,,, c:.c_onlecirniento:. 

las constantt::~s d·.:..~nuncias púol1.::::~s ck, ccxrupc-ié>n. v 10 <:livision inn-:lnente dol 

PRI con el su1gin1iento de corn(:~nte;; deniocróticas en su intc·r:or. hon hecho 

que el pueblo ns-acc1one y empiezo a F~xigir n1ayC.Jr ciaridod -3n los manejes 

político~. 

En México se- v ... ;: rnuy difícil que ale.Juno c.Jra fuerza política no priista l!egue 

al poder.(por lo rneno o corto plazo) ya que corno se ha visto a lo largo de 

la 1esis, el pcrt1do del gobic:!'n10 .;:-stó tan bien cimentado que difícilmente 

caería de la noche a lo rnaF1ona. Mi propuesta de den1ocralización parte 
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del hecho que para iniciar un can1ino inrnediato hacia la dernocracio es 

necesario empezar por la tronsforrnoción del PRI. rensar t'?n uno 

democracia mediante la tuerzo. :.erío pensar en una cJesestobilidad 

econón1ica.política y social del país y en consecuencio en un retroceso 

que tardaríamos años en sanar. 

Es por esto que creo que e! carnina rnás rópido a lo dE~n1ocracia está en 

reforrnar al PRI empezando por !o rnós t:iósico. lo selección de sus 

caPdidatos a puestos de elecci6r1 r;iopular o rnvül~s n1unicipales y de 

diputaciones paro asi coP el rit::~rnpo v 1...--:i cor>:>olidoci,-:1n clt3 0s1e. posar a 

finalmente Coiosi:: ... 

El problen10 en inicio de este rne:odo. fue que el poniao lo hizo pensando 

en un pueblo apó11co y sumiso, y no con-;1deró el caudal de pasiones que 

despertaría finolrnen1~::.::-. 

Como hemos visio la cc:>n~ulta o !o base ret...,a~ó por r.aucho las 

e>:pectativas de participación que creía ei PRL !os contlictos surgieron 

como surgirían en cualquier país den;ocrófico. el problerna fue la 

resolución que se le dio a estos problemas donde volvió a imperar Ja 

corrupción e imposiciones del partido. 
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A continuación explicare algunas de mi~ propuestas para mejorar este 

método. 

Antes del in:cio de este proceso considero pertjnente crea1 en e! 

electorado priista una clara y bien definida educación política. 

Como mencioné anteriorn1ente el pueblo mexicano no está 

acostumbrado a realizar con1icios electorales democróticos donde en 

verdad se participe on la <..::ícsignación de sus representantes. Hace falta 

realizar can1porlc5 d~:: concientizoci6n partidista en base e un padrón 

priísta bien elaborado y donde el reglstro de· los. n,isrnos seo rnós vigilado y 

analizado. El PRI debe aprcndc~r o conlrolar n rnasas 

democráticarnente. n1cdiante una educcción parfidisto que.: rernarque el 

aspecto rr1ás in1porL:Jntes paro un proceso c:le- selección ci0 candidatos 

que es la disciplino partidistc.J. 

Como decía Cor!os ;,_ tv\odrazo "Somos libres pero sorno:. disciplinados. 

La libertad consiste er. expresar lo qu~ sentirnos. !a disciplina en 

subordinarnos conciente y libremente o los decisiones rr1ayoritarias''t,• 

Los nuevos priístas det:>en entender que los triunfos se logran por el 

concenso de los mayorías. que !a libertad que se tieno ~;ara elegir o ser 

electo no quiere decir que son1os duenos de las den1ós voluntades. 

f>-4.-Benejam María Anton1eta, f'-.C.1!.Y.i_Q-ª.Q __ ~J__Q~_QJ9_gj.~u;1ª'-C--ªd.º.s A,...M_ªdra~Q, México, 
Programa de lnvest1gac1ones Publicaciones ENEP Acatlan-UNAM.,p.54. 
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Que solo mediante la disciplina se llega a la unidad y al fortalecimiento de 

los partidos políticos. que la democracia al igual que el ser humano no es 

perfecta y que todo problema que surja debe tratarse siempre mediante 

el diólogo interno y no mediante presiones y provocaciones que solo 

conllevan al divisionismo y debilitan1iento del partido. 

Crear militancias por convicción y no por coacción. militancias concientes 

y sobre todo respetuosas de las instituciones. 

Ahora lo que corresponde 

conveniente el realizar: 

a la organización de la consulta creo 

1) Un proceso n1ós estricto en lo acreditación de precandidatos. 

-evitando así un populisrno mal dirigido de lideres que solo buscan el 

beneficio personal a costas del partido. 

2) Crear uno comisión exarriinadoro de registros y campañas de pre 

candidatos. que sea perrnanE.:n1c.-. 

-se encargaró de hacer un verdadero filtro de candidatos.donde se 

realize un anó\isis profundo de cada aspirante verificando que su perfil sea 

el adecuado para las necesidades de su población. ademós de que 

cuen1e con una preparación profesional. 

3) Solicitar a los aspirantes una carta donde expongan sus motivos que los 

oñllaron a su postulación. anexando sus propuestas que tiene en caso de 

ser electo. 



-esto con el fin de que la con-dsión examinadora tenga más elementos 

de análisis de los diferentes pre candidatos. 
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4} Hacer público el jurarnento de lealtad al partido en el momento de ser 

registrado como pre candidato. 

5) Fijar cantidades lirnites de dinero para la realización de las diferentes pre 

campañas. 

-estos topes financieros los fijaró y verificaró la comisión examinadora de 

registros y campañas. con el fin de que las contiendas de proselitismo se 

den en igualdad de circunstancias y de paso vigilar que no se compren 

votos. 

6) En caso de supuestos fraudes electorales.tratarlos primero a nivel interno 

y en caso de no llegar a ningún acuerdo.clasificar como nulas las 

elecciones y poner fecha para la realización 1nrnediota de nuevas 

elecciones, donde se redoble la viDilancia. 

-esto quizá se considere con10 ticr-.-1po r.:..erdido poro la can1paña del 

futuro candidato. pero si considc:rcH11.::,s q•.Je se esta irnpidíendo el fraude y 

la corrupción el PRI 0on•::Jru n-1ós sin1r .. :i·~tia::; y iegitlrT1idod. que a largo plazo 

redituarán en triunfe.:.;. 

7) Finaln1ente ere() c0nv0nienl·.::: '-=iU·~ le con1lsión de honor y justicia del 

partido debe d0 en1002ar a tuncion•.-Jr corno uno veraadera con1isi6n de 

anó1isis iniparcial do los n1alos niicn1bros que se rcfúgian en et partido para 
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obtener solo beneficios personales o de grupo ajenos o las ideas del 

par1ido y que solo son un obstóculo poro el cambio democrático en 

México. 

Es difícil el camino. erradicar a caciques y dinosaurios del partido no va a 

ser tarea fácil. es por esto que lo consulta a lo base reviste una doble 

importancia ya que. mediante su procuración. los nuevos dirigentes 

elegidos por las bases no les tendrón que deber favores a estos grupos y 

no se sentirón cornprornetidos a concederles nada, disn1inuyendo así su 

influencia y poder político. 

Pero. ¿Cómo lograr que t:.:stos grupos pern1itan la realización de las 

consultas den1ocróticas?. pues sirnplernente adquiriendo una postura 

valiente y decidida por parle de los dirigentes del pariido que tengan 

convicción democrática. apoyados siernpre en Jos bases partidistas. y así 

crear un frente común y decidido al cornbio. 

Los militantes deben comprender la irnportancio de su ,:ipoyo y 

participación en el proceso dernocratizador del parfido. cloro siernpre 

siendo inteligentes y no dejarse arrancar pGr las pa5.onc·s. con1batir al 

enemigo desde aden110 y con sus propios arn1os. y a:::.i n-u::.•diante un 

esfuerzo concertado entre an1bos pc:u·tes, loqrar llevar a buen térn1ino los 

procesos democratizadorcs que tan lo requiere ol partido y el país. 



(CONCLUSIONES) 
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CONCLUSIONES 

La democracia real es uno próctica que oUn no conoce nuestro país, es 

necesario como decía Gonzólez Pedrero que lo democracia se vuelva 

tangible: que desciendo de las alturas de las discusiones teóricas a la 

realidad co1idiona. y QU<? se manifieste en la vida diaria de la gente de 

carne y hueso. 

Para hacer tangible a !o supuesto den1ocrocio forrnal de México. es 

necesario empezar por su expresión 1nas claro que son las elecciones. 

Logrando mecanisnsos confiables y den1ocráticos de selección de 

candidatos dentro del partido de! gobierno. podemos en1pezar un camino 

más claro hacia la democracia. 

Nuestro país sufrió después del rnovirniento urrnado de 1910 un período de 

constantes pugnas por er poder, que no pernsitían lo formación de una 

nación estable, sólida. y con proyección. 

La necesidad de crear un frente con;.ún de un16n y reorganización de las 

fuerzas políticas del país .:3ra priorilario. El Partido r--Jocional Revolucionario 

(PNR) fue aquella fuerz.a que io~Jró la unión do tos dh.,.ersos agentes políticos 

del pais. entonces €_'!-I Pl-.Jf-? no fue creodo r-<un i.:J con1petencia política sino 

para realizar lo unión dE~ tuer..::os que lonto nuceslfobo la nación. 

Los estatutos del Pt'~R no hicieron mención de la forrna en que ~e llevarían 

a cabo su selección de candidatos a pues.tos de elección popular, solo 
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mencionó lo forma de elegir presidente de lo república. esto como reflejo 

de lo mós importante para el partido en esos momentos. que era la 

sucesión presidencial. 

Con la instauración de un gobierno estable en nue:;tro país. las 

necesidades de la nación empezaron a ser otros. llegaba una ~tapa de 

organización de la n"'\asa trabajadora. que ya empezaba a se1 muy grande 

y peligrosa para el gobierno. En 1935 el entonces presidente Lázaro 

Córdenos puso fin a! n)axln-1ato, y propuso k:i creación de un "nuevo" 

partido que sustituiría al PNR. este sería el Partido Revolucior-.ario Mexicano 

(PRM). 

El PRM en sus estaturas escribe sobre lo forma de selc~ccionar a sus 

candidatos de eteccion popular, la cual sería rnedlante los ya famosas 

convenciones. en las que estarían los representantes de los diferentes 

sectores del partido. y mediante votaciones dirigidas por una supuesta 

mayoría iban a elegir o los ... -:andidato.s idónc:~os. 

El PRM al igual que e! PNR fueron creados pare satisfacer o cubrir las 

necesidades inmediatos (je !a nación. pero ye logrado esto ahora era 

necesario crear un pa.r1ido que consolidara todos estos logros y mós aWn. 

que conformara un grupo .._-je poder intocable que garantice el cc:.mbio de 

poder en paz . 
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El Partido Revolucionario Institucional (PRIJ seria el final de esta 

metamorfosis que empezó con el PNR y terminaría dando forma a nuestro 

actual sistema de gobierno. 

El PRI cuando surgió estableció en sus estatutos que la selección de 

candidatos sería mediante el voto directo de sus militantes en los casillas 

que a su efecto se instalen. aunque este n1étodo parecía rnuy 

democrático su verdadero tondo fue restarle tuerza a las organizaciones 

obreras. que se estaban adueñando de la n1oyorio de los puestos de 

elección popular. pero al final de cuentas el PRl en su primer asamblea 

nacional. regresó a su viejo tormo de convenciones. y con ello a una serie 

de imposiciones v desigr1aciones ..::-upulares que solo corrompían y 

centralizaban el accionar del Pk'I y en consecu.-..3'nc:1u t.:::i curso político de la 

noción. 

Esta forma de dirigirse del partido del gobierno ocasionaría a la larga una 

serie de inconformidades entre sus rnisrnos n1ililantes, que veían con 

tristeza corno 01 ctlentelismo ero ya uno tradición dentro de su partido. Pero 

pronto estas inconformidad._-:!s s ... ~ rnanifc-storian en pequenas rupturas y 

disidencias al interior del partido. tales tucron los casos de Ezequiel Padilla 

en 194ó y Henríquez en 1952. pt:!rsonajes distinguidos del por1ido que ante 

las imposiciones decidieron postularse cada uno por sv lado para la 

presidencia de la república, pero su fuerza política no llegó a representar 
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un problema para el gobierno. Otro caso importantísimo de disidencia fue 

en 1965 con Carlos A. Madraza. quien con-.o presidente et PRI implementó 

uno serie de reforn"los en lo que respecto o la selección de candidatos. 

estas reformas den1ocróticos en el PRI fueron las primeras señales de que el 

partido necesitaba un carnoio acorde a las nuevas necesidades del país. 

que el centralismo y lo corrupción tenían que en1pezar a desaparecer. 

pero fueron n1ás fuertes los intereses c"'iE~ los élites políticas del partido y 

Madrazo desapareció junto con sus propu·~stos. 

Esta intolerancia del par1ido se conjugó con una pésima p!aneación 

económica del gobierno. que desembocaria posteriormente en una crisis 

económico que hasta lo fecha no nos hen1os podido 

recuperar.recordemos quo0.~ O~::!sde el nob1erno populista de Ect1everría en 

1972 se empezó a notar un serio retroceso en la economía rncxicana, 

debido en porte o los c<:>stontes conf!icTos entre gobierno e iniciativa 

privada.aunque e! estallido :oto! fue du1onte los gobiernos de López Porlillo 

y Miguel de la Madrid. donde la dependencia de factores económicos 

como el petróleo con !-'ortil!o y la bolsa de valores cor1 tv'ur;;:;u ... =o-1 de la 

Madrid. <.:iunado co~rio "'º dijimos a L·na pésin10 planeoción, 

desen1boccron en unw trvrnenda crisis econón1ica que después se 

traduciría en una pérdida de- credibilidad o! gobierno y partido por parte 

del pueblo n-iexicano. 
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Esta pé;dida de credibilidad se manifestaría en las derrotas electorales de 

1983 en Chihuahua y Durango. donde el PAN obtuvo triunfos en las 

ciudades importantes de estos estados. pero estos triunfos no se dieron 

solos. fueron también producto del malestar del pueblo debido a los 

constantes fraudes electorales y a las insípidas reformas electorales de 

1977. 

Durante el gobierno de Miguel de lo Madrid se dieron muchos descalabros 

en las elecciones municipales. factor que detern1inó que por iniciativa del 

ejecutivo el PRI se reformara y recuperara terreno. Esta rnisión se Ja 

encomendó al Lic. Lugo Verduzco. quien inició los preparativos poro lo 

reforma del partido dar.de lo pnoritario fue la selección de candidatos. 

Obedeciendo o esta demanda ol PRl n1odificó sus estatutos 

implementando la Consulta a lo l~ase que consistía en lo selección de 

candidatos a puestos de e!eccion popular mediante t::I voto libre y secreto 

de sus militantes. realizando el proceso a manera de elecciones federales 

donde los contendientes reol1zon <;us campanas ante los militantes y 

exponen sus ideas respe~ondo a sus con1rinconies y ateniendose a los 

resultados que calificará el cornité directivo estatal. aqui cabe hacer 

mención de que este proceso solo se apric6 a nivel n1unicipol y no estatal 

ni federal. 
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La consulta a la base se aplicó con éxito prirnero en Nayarit recuperando 

alcaldias en manos de la oposición. pero este proceso se vició y la 

corrupción y el fraude en1pezaron a debilitar Ja consulta a la base. 

Tal parecía que el PRI se oponía al cambio democrótico. y esto quedó 

mós de manifiesto con la famosa corriente dernocrótica que surgió dentro 

del partido y que estaba conformada por irnportantes miembros del PRL 

Esta corriente democrófica proponía llevar una consulta a la base no solo 

a niveles menores. sino en todos los niveles incluso en ro elaboración de 

planes y proyectos partidistas. ras metas de este movimiento eran muy 

ambiciosas y el PRI decidió expulsarlos de su seno. convirtiendose así este 

movimiento en una tuerza independíente que ganó muchas adhesiones y 

casi logró la caída del sistema político mexicano en la~ elecciones 

presidenciales de 1988. 

El estudio de caso que analizamos en este trabajo, se desarrolló en un 

municipio del estado de Hidalgo , estado que se caracferizaoa corno uno 

de los de mas apoyo hacia el partido del gobierno, adcn1os que algunos 

de los hombres rnós destacados del PRr han salido de esto entidad, entre 

otros estan Corono del Posal,Javier f-~ojo Gornez:,Sánchcz Vite.Lugo 

Verduzco y es precisarnenfe este último al auc Je tocó l!evor acabo la 

reforma en los estatutos del PRI, y posteriormente en su carácter de 

gobernador del estado de Hidalgo in1plementó el proceso de consulta a 
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la base en los diferentes municipios que componen esta entidad. y al igual 

que en Noyarit y Tabasco el inicio del proceso fue alentador y fortaleció al 

partido pero posteriormente se fue deteriorando como consecuencia de 

Jo fuerte tradición caciquil de sus regiones y la nula oposici6n del partido 

ante estos grupos. 

En Hidalgo lo político giro en torno principalmente de un grupo de poder 

conocido como grupo "Huichapon" y del cual han salido los políticos mós 

destacados del estado. nodo puede suceder en la política hidalguense sin 

que antes tenga el visto bueno de este grupo 

y en consecuencia el PRI se tiene que someter al poder de este grupo 

San Salvador que fue el objeto de nuestra investigación no estuvo al 

mórgen de esta influencia que tavorecia a los f~rupos de caciques de este 

pueblo. 

El poder político en San Salvador se caracterizó corno en casi iodo el 

estado de Hidalgo por uno influencio casi absoluta de los caciques y de las 

diferentes familias que se desprenden de estos.. 

Las familias Lozano, Hernónde..".y f:scan1illa principa!rnente t"lan hecho de 

este municipio su feudo y solo con algunas e;:--.cepciones no han permitido 

el ascenso de otros al poder pollfico del municipio, el único antecedente 

serio de oposición a los caciques fue la forrnación a n1edlados de los 

setenta de la "Alianza··. organización que en su n1ayoria estaba integrada 
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por gente ioven. profesionistas y campesinos fastidiados de las injusticias y 

el absolutismo en el poder político en Son Salvador. este grupo logró poner 

un presidente municipal, que no lograría mantener a su grupo y perdería el 

poder regresándolo a los caciques. 

La implementación de la consu\1a o la bose en San Salvador abrió 

oportunidades a nuevos grupos de expresión político y más aún daba la 

oportunidad al pueblo de cl~gir o su candidato. pues como recordaremos 

esta designación anteriormente solo correspondía a una convención 

antidemocrático. 

Este nuevo fenón1eno de democracia se pudo apreciar mejor cuando 

llegó el mon-1ento de las precan1poñas donde o;_e obsorvó una inusitcda 

participación de la gente. tanlo priístas corno \os que no lo .o.on. se 

desbordaron en uno fiesta cívica sin paralelos en la historia del rnunicipio y 

del partido. El objetivo principal del partido se hcbío c1_Jtnpl1do. E.:l 

problema en1pezó a radicar en que el pariido prefirió seguir opoyondo a 

los cacique y no respetar la voluntad de las bases priístas., originando una 

ser'ie de protestes e incontornoidades públicas por parte de los rnili1ontes.. 

terminando 8n un divisionisn10 que vino o fortalecer e los partidos de 

oposición en el estado \ogróndose inclusi·.;e que en un municipio triuntara 

esta oposición ex priista. 
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En San Salvador se dió este fenómeno hasta las siguientes elecciones 

donde los caciques se prepararon para no volver o perder el poder del 

municipio. pero la selección de 1987 quedó como test1n1onio fiel de que la 

democracia es posible, y que es un fenómeno que tarde o temprano tiene 

que llegar. 

La consulta o la base es a mi parecer. el punto de partida paro llegar en 

un futuro a la verdadera democratización de! partido. los errores y vicios 

que ha presentado no hacen de ella un rnccan1srno <.::lefectuo::;o o poco 

proceden1e. sino al contrario nos muestra que hay n-iucho por corregir. y 

este trabajo tíene precisamente esa finalidad. proponer olgunas soluciones 

a partir del estudio histórico de este fenómeno. 

·Las propuestas a grandes rasgos parecen ser s1n1pk:::s.en cuestión de 

procedimientos. se requiere con1pron1eter rnó~~ tanto o los candidatos 

como a las bases. que sepan que este es un procc.>:oo político partidista. 

donde sólo se bu~ca el fortalecin-iiento del partido un1es quu !eis intereses 

personales o de grupos rninoritarios.que no siernpre las n1ayorías escogen 

la mejor propuesta, que el riesgo de perder es constante y que ante esto 

solo la disciplino partidista logra la verdadera unión y sienta las bases de un 

partido fuerie_ 



Por otro lodo tan-1b1€-n se requiere el con-1promiso de los directivos quiénes 

deben ni.ostrar su disposición al con•bio no permitiendo mós actos de 

imposiciones que solo logran debilitar y dividir mós al partido. 

El cambio democrático en México es ir11perioso. estarnos en un período de 

grandes decisiones poli1icas de grandes cambios y sobre todo en un 

período de grandes propuestos. y que n1ejor que \05 histor·iadores paro 

empezar con este mar de propuestas y soluciones.lo polit\co es un asunto 

muy serio paro dejarlo todo a los politices. es ahora cuando el historiador 

con ese conocimiento del pasado y con ese espíritu crítico ernp\cce a 

tomar su papel no sólo de móquino registradora. sino e.Je un ser activo. 

participativo preocupado por el bienestar común. en pocos palabras 

político. 

Es por eso que decidí hacer una tesis que retomara uno de las grandes 

tareas nacionales. lo den1ocrocia. y trato de brindar un trobojo histórico 

prepositivo a inmedia10 plazo. es un esfuerzo modesto. pero lo prefiero a 

estar sentado viendo come se pierde n1i país. 
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